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P R O L O G O 

La realización de la presente monografía tuvo entre otras 

finalidades esenciales, cumplir con el requisito acad~mico que 

nos impone nuestra Facultad de Derecho, de someter un trabajo 

escrito como tema central para las réplicas que nos formularán 

los Maestros que integren el Honorable Sínodo que se nos desi~ 

ne, ante quien tendrá lugar la celebración de nuestro exámen -

recepcional para optar por el título de Licenciado en Derecho, 

mismo que presentaremos en fecha próxima, 

Tambien aspiramos a merecer la aprobación de nuestro Jur~ 

do tanto por nuestro presente ensayo escrito, como por las re!_ 

puestas que oralmente daremos en su caso, al tratar de demos-

trar, por una parte, nuestros limitados conocimiantae jurídicos 

y por la otra, al buscar respaldar y sostener las Conclusiones 

con las que a manera de tésis, damos término a la presente in

vestiqación. 

Para integrar en todas sus partes nuestro estudio, así e~ 

mo para lleoar a obtener los resultados que exponemos, tuvimos 

que analizar muchos y variados problemas de Índole doctrinal y 

de orden leqal, así como los diversos elementos del desarrollo 

de varias instituciones del Derecho de Gentes, y da manera es

pecial, del Derecho del Trabajo; pues consideramos que sólo en 

la comunidad internacional, producto necesario de la paz, se -

pueden loorar las relaciones jurídicas y las transformaciones 
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pac!Ficas de la sociedad y del derecho; por eso comentamos con 

base en los hechos hist6ricos, el origen y la estructura de la 

organización internacional, dentro de la cual se incluyó nece

sariamente a los Or~anismos Internacionales Especializados, 

dándo preferencia a uno de loa de mayor importancia y vital 

trascendencia para nuestro estudio, nos referimos a la Organi

zación Internacional del Trabajo. 

Despues verificamos la integración, contenido y en especial 

la naturaleza jur!dica del Salario, dentro de dicho organismo • 

mundial, con el f!n de conocer el contenido y el valor, tanto -

~e sus Convenios, como los de sus Recomendaciones, para todos - . 

los pa!ses que, como el nuestro forman parte de la misma. 

Establecidas esas premisas, pensamos que el siguiente princi 

pio que deb!amos establecer era el del Contenido del salario an!!. 

lizado en forma particular dentro de la legislaci6n ir.terna mex! 

cana, desde sus primero antecedentes, pasando por las diversas -

leoislaciones que en nuestro pa!s se han promulgado, hasta lle~

qar a la vioente Ley federal del Trabajo; teniendo p~esente en ~ 

todo momento sus relaciones y efectos para los Salarios en Mdxi-. 

co. 

En esas circunstancias y contando as! con elementos hist6r,! · 

cos y de derecho, tanto internacionales como inte~nos, procedía 

que efectuaremos un estudio de la doctrina internacional labo-

ral sobra los elementos esenciales que integran el salario, de~ 

de los puntos de vista econ6micos, sociales, políticos, etc., -

hasta terminar con el tratamiento de los medios que son aplicia-
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dos y aceptados por el Derecho Internacional Obrero, para la fij,! 

cidn de los salarios. 

Con la síntesis de los factores enunciados y que se utiliz! 

ron a lo largo de nuestro trabajo, integramos la Gltima parte 

del mismo, agrupando los resultados que necesariamente se deri-· 

ben de aquellos y los concretamos en sus dqs aspectos principa-

les, o sea los del orden estatal mexicano y los que corresponden 

a los problemas y a las lágislaciones internacionales sobre el -

salario, observ&ndolos tanto desde el punto de vista de las so--. 

ciedades capitalistas, como de su contenido en los sistemas so-

cialistas, para as! poder definir con validez el adelanto y la -

efectividad de la doctrina y de la ley respecto a los salarios. 

en los bloques.que dividen al mundo actual. 

· Ahora bient sobre el porqué de haber elegido el tema de los 

Salarios, respondemos afirmando que ellos constituyen en si el • 

objeto mediato de nuestra presente producci6n, pero sobre todo,

porque hemos sido motivadas por el anhelo de que puedan realiza,t 

se los valores de la justicia y la equidad para una de las clases 

sociales· siempre explotadas por quienes han detentado en la his· 

toria y por los que controlan el presente, las diversas formas -

del poder y que por lo mismo, han abusado de la desprotecci6n de 

la clase trabajadora para lograr a costa de ella, sus egoistas •; 

propósitos; fenómeno que se presenta en general en todo el mundo 

y desgraciadamente tambien en nuestra patria. 
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Asimismo nus decidimos por los Salarios,porque como lo -

tratamos da probar en esta obra, ellos constituyen la primor

dial fuente de ingresos de la clase proletaria trabajadora y 

toda vez que no cuentan con m!s recursos que dichos Salarios, 

éstos deben ser suficientes en la m&s amplia exprasi&n del -

t4rmino, para proveerla de los medios no s6lo indispensables, 

sino también bastantes, para que los obreros y sus familiares 

puedan disfrutar de una vida decorosa, sana y tranquila. 

Paro la historia nos enseña que el logro de esos ideales 

ha sido motivo de incontables luchas y sacrificios da los 

obreros, cuyos resultados unas veces han sido escasos y otros 

est4rilea, lo cual ha contribuido a que formaran una concien

cia de clase, originada en la igualdad de sus necesidades y de 

sus espiraciones comunes, cuya realizaci6n pul tima no han lo-

grado todavía, pero innegablemente es mayor en nuestros días, 

que en los tiempos de1 sus primeras conquistes sindicales. 

Adem's consideramos qua el Salario siempre debe reunir en 

cualquier parte, el mínimo da requisitos señalados y porque i~ 

fortunadamente no ha sido, rii as ad en la mayor part11 de los 

pueblos del mundo, las consecuencias y los daños que de ello -

se originan, representan un problema latente de la humanidad, 

que junto con otros, produce el descontento y la angustia del -

mundo en que vivimos. 

Porque comprendemos la trascendencia de todas asas cues-

tiones, no dudamos en tratar de hacer algo por pequeño que 

fuera, para Que nuestro esfuerzo y nuestra voz se unieran a la 

de todos aquellos que pelearon y con la de los que ahora luchan, 
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para que se llegue a imponer la razón obrera y para que saa una 

realidad la justicie social. 

Por todo lo expuesto y porque formamos parte de la juventud 

universitaria contempor,nea, no podemos guardar un silencio de -

cómplices, sino por el contrario, sentimos que es nuestro deber 

actuar con toda nuestra capacidad para dejar constancia de que 

el conocimiento que tenemos tanto de la existencia de esos gra

ves problemas, como de la justicia intrínseca que implica su ª2 

lucidn, nos impulsa pera que hagamos propias las aspiracionas -

de los trabajadores y por eso deseamos que obtengan, ya, un me

jor nivel de vida mediante la efectividad de los valores soCi!. 

les y de los satisfactores econ~micos que se contienen en los 

Salarios; _para esa clase social y por el inmediato triunfo de 

su causa, formulamos y les dedicamos este modesto pero since• 

ro esfu~rzo. 



J N O I C E G E N E R A L 

CAPITULO PRIMERO 

u LA ORGANIZACION POLITICA Y JURIDICA INTERNACIONAL " 

P'gina 

I.- ANTECEDENTES HISTORitos y ORIGEN............... 1 

II.• EL ARBITRAJE COMO fACTOR DE UNIDAD INTERN!, CJONAL......................................... 1 

III.- LA SOCIEDAD DE NACIONES•••••••••••••••••••••••• 11 

A.- Creaci&n y Organizacidn.................... 11 

1.- ComposicitSn............................ 13 

2.- Organas................................ 15 
3.~ El Con9Pj~~~~~··~·••••••••••••••••••••• 18 

4.- Papel de la Secretar!a y funciones caras 

ter!sticas del Secretario General de la 

Sociedad de Naciones................... 20 

e ...... r ines... • . . . • . . . • . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • • • • • • 22 

c.- Elementos y fines de sus dos principales 

organismos................................. 23 

l.- El Tribunal Permanente de Justicia In• 

ternacional............................ 24 
2.- La Organización I~ternacional del Traba 

jo ••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• 7 26 

IV ... LAS NACIONES .UN IDAS •••••••••••••• , •••••• ,, • • • • • • • 28 

A.• Su Creacidn.................................. 28 



P'gina 

B.- Principios y Propdsitos................... 31 

c .• Miembros.................................. 33 
D.- Organos y sus funcionas................... 35 

E.- Caracter!sticas del Secretario General de 
la o.N.u................................... so 

CAPITULO SEGUNDO 

ri LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO como ORGANISMO 

ESPECIALIZADO DE LA o. N. U." 

V.- SUS ANTECEDENTES, CREACION, COMPETENCIA V íINES..... 54 

A.- Antecedentes y craaci6n..................... 54 

B.- Estructura y funcionamiento •••••••••• ~······ 62 

1.- La Conferencia Internacional del Trabajo. 64 

2.- El Consejo da Administreci6n............. 65 

3.- Oficina Internacional del Trabajo •••••••• 66 

c.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LA CONS• 
TITUCION DE LA O.I.T ••••••••••••••••••••••••• 67 

o.- Diversas disposiciones an cuanto al Código de 
la O.I.T ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75 

VI.- NATURALEZA JURIDICA DE LOS SALARIOS EN LA O.I.T..... 77 

A.• Significado da los salarios •••••••••••••••••• 77 

B.- El salario en las diversas 'pocas•••••••••••• 79 

1.- Comunidades primitivas................... 79 

2.- En la Industria moderna •••••••••••••••••• 82 

3.- En la Decleración Universal de los Oere--
chos Humanos ••••••••••••••••••••••••••••• 64 



c.- Los Convenios y las Recomendaciones 
Internacionales de la O.I.T. sobre el 

P&gina 

Salarlo................................... 85 

l.- Convenios Internacionales de la O.I.T. 86 

2.- Recomendaciones Internacionales de le 
O.I.T ••••••••••••••••••••••••••• ~••••• 86 

CAPITULp TERCERO 

u EL DERECHO LABORAL V EL SALARIO EN MEXICO " 

VII.• EVOLUCION HISTORICA JURIDICA DEL DERECHO LABORAL Y 
DEL SALARIO EN MEXICO••••••••••••••••••••••••••••• 97 

A.- Antecedentes en la 6poca Pre-hispanice •••••• 97 

B.- Epoca Virreinal ••••••••••••••••••••••••••••• 99 

c.- m6xico Independiente •••••••••••••••••••••••• 101 

o.- Etapa Revolucionaria •••••••••••••••••••••••• 111 

E.- Constituci6n de 1917 •••••••••••••••••••••••• 114 

VIII.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO DEL 
TRABAJO mEXICAND ••••••••••••••••••••••••••••••• 120 

A.- Legislación actual ••••••••••••••••••••••••• 120 

1.- Art!culos 4o. y So. Constitucionales y 
130. Transitorio ••••••••••••••••••••••• 121 

2.- El Artículo 123 ••••••• , •••••••••••• ··••• 123 

3. - La Nueva Ley íederal del Trabajo ••••••• 140 

B.• La Jurisprudencia de la Suprema Corte de -
Justicia, relativa al Salario •••••••••••••• 144 

CAPITULO CUARTO 

11 El SALAR ID '..'., 

x.- CONCEPTO •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 149 

A.• Teorías Económicas •••••••••••••••••••••• ~. 151 



P&gina 

1.- Teor!a de la Subsistencia ••••••••••••••• 153 

2 • .• Teor!a de rondo de Salarios ••••••••••••• 154 

3.- Teoría de la Productividad ~arginal ••••• 155 

4.- Teor!a de las Negociaciones ••••••••••••• 157 

5.- Teoría del Poder Adquisitivo •••••••••••• 158 

6.- Te oda de la Oferta y la Demanda •••••••• 156 

7.- Teoría de los Ius Naturalistas Religiosos 159 

s.- marx y la Teor!a fuerza do Contratación 
Colectiva ••••••••••••••••••••••••••••••• 163 

B.-Principios Sociales ••••••••••••••••••••••••• 165 

C,•Principales m'todos para la fijaciSn de los 
Saletios •••••••••••••••••••••••• o••••••••••• 168 

CAPITULO QUINTO 

11 POL IT ICAS PARA LOS SALAR !OS 11 

Xl.• EL PENSAMIENTO POLITICO ESTATAL MEXICANO ••••••• 183 

A.- El Instituto mexicano del Seguro Social •••• 190 

B.- Instituto de Seguridad y Servicios Sceialea 
de los Trabajadores el Servicio de Estado.. 194 

c.- El Reparto da Utilidades ••••••••••••••••••• 198 

'XII.- LOS PROBLEMAS DE LA POLITICA INTERNACIONAL SOBRE 
LOS SALARIOS ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 200 

A.- El Salario an las Sociedades Capitalistas •• 215 

a.- El Salario en les Sociedades Socialistas ••• 220 

XII.- DIVERSAS LEGISLACIONES SOBRE El TRABAJO Y LOS 
SALARIOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 224 

A.- Ar9entina •••••••••••••••••••••••••••••••••• 225 

B.- Cuba •••••••••••• ••• ••••••••••••••• ••• ••••• •:. 22? 

c.- Checoslovaquia ••••••••••••••••••••••••••••• 228 

o.- Italia •••••••••••••••••••••••••• , ••••••• •,•. 229 



E~- Rep~blice Popular China ••••••••••••••••••••• 

r.- Unido da Rep~blicas Socialistas Souilticas •• 229 

G.- Yugoslavia •••••••••••••••••••••••••••••••••• 230 

CONCLUSIONES ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 231 

APENDICES •••••••••••••••••••••••••••.•••••• ~ ••••• 237 

B IBLIOCRAt IA ••••• e ••••••••••••• -••• , ••••••• , ••• •. 254 



,CAPITULO PRIMERO 

n LA ORGANIZACION POLlTICA V JURIDICA INTERNACIONAL " 

SUMARIOs 

I.- AN'.rECEOENTES HISTORICOS Y ORIGEN.- II.- EL ARBITRAJE CDl'llD 

FACTOR DE UNIDAD INTERNACIONAL. In ... lA SOCIEDAD DE NACIONES.-. 

A.- CraaciiSn y Organhacidn1 l ... CompasiciiSn. 2.- Orgenos. -

3.- El Consejo. A.- Papel de la Secretaria y Funciones Ca~ac

ter!sticas del Secretario General de la Sociedad de Naciones, 

B.- rinas. C.- Elementos y fines de sus dos principales org!, 

niamoss 1.- El Tribunal Permanente de Justicia Internacional• 

2.- La Organizacidn Internacional del. Trabajo. IV.- LAS.NA

CIONES UNIDAS. A.- Su CreaciiSn. D.- Principios y Propdsitos.: 

C,- Miembros, J,- Organos y sus F"uncionae, E.- Caracter!st,!. 

caa del Secretario General de le O.N.U. 



- 1 

11 LA ORGANIZACION POLITICA Y JURIDlCA INTERNACIONAL " 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS Y ORIGEN. 

Dasde los origenes del Estado se ha presentado la necesidad 

de que los pueblos se organicen para el mejor logro de sus fines 

comunas. Sin una organizaci6n internacional, las relaciones en

tre los Estados son incompletes y presentan una serie de imper-

fecciones; es solo mediante la organizaci6n interestatal como -

puede lograrse el ideal de la paz, porque solo mediante ella, es 

como la humanidad puede alcanzar su máximo desarrollo.y perrec-

cionamiento. El derecho misl'llo puede realizarse mejor en una co• 

munidad organizada, que en una simple agrupacidn independiente. 

A travls de los siglos este panea111iento ha estado latente -

. en los hombres, prueba de ello son los diversos intentos surgidos 

con el solo afán de evitar la guerra, para lograr ur.a conviv!ven• 

ciB paclfica. 

Encontramos como primer antecedente de una organizac!&n in-~ 

ternacional, con caracterlst1cas casi perfectas, la de la Gracia 

Clásica, por ser ah! donde aurgi6 el primer ejemplo de una colee_ 

tivided de tipo político. 

11. La idea de la unidad jurídica del mundo que con al estobao 

se abri6 paso, plasm& ya en la edad media en la idea de la argani~ 

2aci6n del mundo, pero fu' Dante quien primero se lo representa es 
mo una comunidad organizada de Estado". (1). 

(1).- Vedross Alfred. "DERECHO INTERNACIONAL PUF!LIC0 11 4a.Ed1c.l6n 
traducida por Antonio Truyol s. Bibliotáce Jurfdica·Auuilar. Me• 
drid, España 1959 Vol.! Pag. 27 
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Dante no concibi6 la organizaci6n mundial como lo hicieron 

muchos otros, aino de tal manera que los Estados conservaran su 

independencia y sus leyes, pero sometidos a la direcci6n y vig! 

lacia de un soberano. 

A~os m~s tarde se plante6 nuevamente el problema de una ºL 

genización internacional, pero con tdrminos radicalmente nuevos, 

esto se debe al francés abate Pedro Oubais (1250-1323); quien -

con una visión mis futurista, propuoso la organización fund,ndo-

la, ya no en un monarca universal, sino en una asamblea permanen 

ta de Estados, por medio de la institucidn de una Liga Pec!fica 

de principes cristianos. 

Pero desafortunadamente le idea de Dubais no tuvo la acepta_ 

cidn y la universalidad por parte de!os Estados, sino Gnicamente 

logr6 la integracldn de una Conferencia de pa!ses europeos; basa

da no en una idea pac!fica, sino inspirado en finalidades b&licas. 

En igual sentido fueton posteriormente laa ideas de Antonio -

Marini, Ministro del Rey de Bohemia Jorge Podiebrad (1420-1471); 

con amplio sentido b~lico, el cual tradujo la idea de un Estado -

único sobre bases religiosas, con un Congreso permanente para la 

solucidn da los conflictos y cuya seda estarla en Basilea. 

As! mismo Enrlque IV, Rey de francia, propuso en 1906 una 

República Cristiana, apoyado por su Ministro fflaximilien de Sully, 

que con el objeto de contrarrestar la influencia de la cesa de 

Habsburgo y para mantener al equilibrio político; agrup6 estados 

de igual extenei6n, fuerza y poder, organizd un Consejo con atri

buciones directivas1 y formul6 un proyecto de organizaci6n militar r 

terrestre y naval federalea, para luchar contra aquellos llamados 

"infielesº. 
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Pero el primer proyecto de una organizaci~n pa~!f ica y 

universal sobre bases federativas surge de la publicaci6n "Le

~ouve au Cynel Discoure des occasions et mayena detablir une 

pai~ generalá et libertd du commerce par tout le monde " (2), 

cuyo autor fuá Emerico Crucé (1590-1648), También en 1648 con 

el Tratado de Paz de Westphalia se trazó un plan pr&ctico para 

unificaci6n de los países europeos. As! mismo el Abate Saint -

Pierre, en 1713, presentó ante el Congreso da Utrecht, un pro-• 

yacto que después desarroll6 en 1729, en el que se prevala la -

concertación de un Tratado a base de una alianza perpetua entre 

los soberanos cristianos, con el establecimiento de un fondo C,9. 

mGn y con el reconocimiento de un derecho de ejecucidn redara! 

contra cualquier participante o miembro rebelde, 

Debemos citar igualmente a Jacques Rousseau, en 1761, quien 

propuso la organizaci6n de una Confederaci6n Europea de Naciones 

párecid::: a ll'I liga Helv~tica, o de las Provincias Unidas de Hol8n, 

da, la que funcionaría con el sistema de división Tripartita del 

Poder , igual que los Estados, 

M&s tarde recogi6 la idea del pacifismo organizado, el colo~ 

nizador británico lllilliam Penn (1644-1718), en su proyecto: para • 

una Pez Presente y futura en Európa, esta federación Europea lejos 

de oponerse a las potencies no europeas, es base para el logro de 

una federaci6n Mundial 

(2).- Vedross Alf'red, "DERECHO INTERNACIONAL PU6LlC0 11
• ,4a.t:dici6n 

Alemana, Traducida por Antonio Truyol S .BiblioUc:a Jur.i.dica Agui .. 
lar, S.A. Madrid, España 1959 •. Vol. I Pag. 27 
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En 1763 encontramos como otro antecedente la Paz de Par!s, 

por medio de la cual Inglaterra logrd un podar!o naval sorpren

dente, que le llev6 a convertirse en una de las grandes potencias 

de la Primera Guerra. 

Poco despu's se lleg& a proponer una "Confraternidad Univer

sal", aprobada por le Asamblea Francesa, en 1790, a moci6n del 

conde Constantino de Volney, inspirado en los principios de la R.!, 

voluci6n para reunir a todas las naciones del glnero hum&no; pero 

con resultados contraproducentes, porque motiv6 años m&s tarde la 

creaci6n de la Santa Alianza. 

Con el "Proyecto de Paz Universal y Permanente 11 , de Jeremias 

Bentham, formulado entre 1786 y 1789 se le imprime una caracter!!, 

tica de moralidad a le idea de organizac16n mundial, tratando de 

quitarle el car,cter coercitivo que le pusieron sus antecesores. 

Ben.tham,' propuso en res~men al establecimiento de un Tribu--

nal Arbitral para resolver pacÍf icamenta los ccnfl!ctcs int6titac1~ 

nales, asf como una Dieta Europea con representantes de los Esta-

dos adheridos y con facultad de adoptar decidones que serían hechas 

p6blicas. 

Pero es sin duda alguna la Doctrina de Kant, la qua vino a M

marcar la culminacicSn del pacifismo organizado, principalmente por 

ser éste el que postula la paz por motivos utilitarios, partiendo 

de un postulado de ra:zcSn pr~ctica, 11al imperativo categtSrico el -

cual constituye una Ley racional de 11l'llid1Sz universal y por lo -

tanto tambi~n obligatoria para todos los Estados. (3). 

( 3) .- Vadross Alfred. 11 0ERECHO INTERNACIONAL PUBLICO" 4a Edici~n 
Alemana. Traducida por Antonio Truyol S. Bibliotéca Jur?dica Agu,! 
lar, S.A. Madrid, Espana 1959. Vol.I Pag.29 
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Propuso como soluci6n, la creaci6n de un organismo de car&.s, 

ter internacional permanente, cuya tarea habr!a de constituir la 

resoluci6n de los c~nflictos interestatales, pero con la caract!!, 

rlstica de ser pac!fica esa soluci&n. 

Kant pensaba en la posibilidad de crear un "Congreso Perma

nente: o bien una "Liga de las Naciones", las cuales estarían u

nidas en forma de una Asoc1aci6n Voluntaria. 

En 1815 al Congreso de Viena trat6 nuevamente esos problemas 

y en este Congreso estuvieron representadas las principales pot!!l: 

c!as, con al solo fin de crear una serie de normas jur!dico-pol!

ticas que deberían regir a dichos pa!ses. 

También en 1815, la Santa Alianza, qulzo crear una Conferan•• 

ele para obtener la pacificacidn del mundo, pero aste intento fr~ 

cas6 porque en realidad no parsegu!a ese prop~sito, ya que su V!,t 

dadera intencidn fu& la de defender e imponer los derechos de las 

monarquías. 

Oesµu~6 surgí~ el proyecto de Jonan Sartorius, de 1837, so-

bre la instituci6n de un Estado Unico, con la forma de una Rapo .... 

blica representativa, como una civitas m&xima superior. 

Constanti Pecqueur, en 1B42 afirm6 que se deber!an desinte-

grar las naciones, abolir la guerra, eliminar el necionalisMo y -

abolir la socializacidn del mundo en un Estado Unico, como una S!!, 

la repGblica. 

A su vez fflarchand, en 1842 sugirid una federacidn entre Ru•• 

sia, Gran Brstuña, Austria, francia :y Prusia, bajo la autoridad -

de un Congreso ComGn, con ejdrcito y marina federales, qua bien -

podr!a decirse, fu~ como un antecedente directo del. actual Conw 

sajo de Seguridad de la O.N.U. 
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El 16 de abril de 1856 ae firmó la Declarac,16n da Par.ís, -

con reglas esenciales, pera la guerra marítima, especialmente -

sobre la abolición del corso, mercaderías neutrales y los requ! 

sitos para la ef'ect1v1dad del bloqueo. 

Por su parte James Lorimer, en 1877, apunt6 la posibilidad -

de la organizaci6n de un Gobierno Internacional, dispuesto por m~ 

dio da un Tratado que redujera las fuerzas armadas de los Estados 

miembros, estableciendo la tradicional división tripartita del 

poder. 

Otros proyectos fueron los de Johan Gaspar Bluntschli; de 

1878, semejante al de ~larohand, con una unión europea, dirigida -

por las potencias e integrada por un Consejo destinado a hacer r~ 

comendaciones y un Tribunal para resolver los problemas jur!dicos 

y administrativos. 

En 1864 se pactó el Convenio de Ginebra, a instancias del Gg 

biarno Suizo, el cual diÓ nacimiento a hi Cruz Roja. ratificedo•

despues por los tratados de 1906,1929 y el vigente de 1949. 

La Conferencia de la Haya de 1899, basada en una necesidad -

pr~ctica originada por el desarrollo de la economía y del comar-

c io,, trat6 de conseguir que los Estados se obliguen a dirim!r por 

procedimientos pac!ficos sus contiendas, o por lo menos encaminar~ 

las en esa dirección. 

Iguelmente es importante hacer mencién de le propuesta de .la.s, 

ques Novikow, de 1901, encaminado a la craación de los Estados U!!! 

dos de Europa, siguiendo el sistema de los Estados Unidos de Am~r! 

ca; este proyecto fu~ precursos del movimiento federal europeo, -

iniciado despu~s de la Primera Guerra Mundial. 
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En 1907 asistieron nuevamente a la Haya 24 pa!ses con el 

rin de crear un Tribunal Arbitral permanente con car~cter Inter= 

nacional, para solucionar los conrlictos qua pudieren resultar en 
tre los diversos Estados, lo cual se logr~ en su mayor parte. 

Con las breves rererencias hist6ricas anteriores, considera-

moa qua es 1.negable que desde la m~s remota antiguedad, han axis.: 

tido diversas corrientes, con distintos origenes y diversos rtnes, 

todas ellas con el prop6sito determinado de constituir una organi

zacidn internacional, pero sería despues, tiempo m~s tarde, cuando 

estos intentos encontraron su primera y verdadera realizaci~n de -

tipo formal mundial,al lograrse la constitucidn de la Sociedad de 

Naciones. 

II.- EL ARBITRAJE COMO FACTOR DE UNIDAD INTERNACIONAL. 

El Arbitraje es un sistema por medio del cual las partea en -

contienda d~r.iden arreglar pactf!camente sus controvercias, msdi!!l, 

te la decisidn de un tercero, baa,ndoss en las normas espec!fica-

mente pactadas pi:cr.· ellos mismos y qua generalmente son normas ado,e, 

tadas por el derecho internacional. 

La historia del arbitraje se remota a m~s de 30 siglos antas 

da nuestra era, manteni~ndose y aplic~ndose en numerosas ocasiones. 

desda la ~poca de Grecia y Roma, pasando por la= Edad Media en la

que los Papas eran los arbitras supremos en los casos de conflictos 

entre principes cristianos. 

Otros soberanos y ciertos cuerpos representativos como los ª!!. 

tiguos parlamentos y algunas corporaciones tambien dsssmpef'laron 

esa runción; así podemos mencionar el caso arbitrado por el Rey En 
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r!que II de Inglaterra, entre los reyes de Castilla y de Navarra, · 

en 1177, y por San Luis, Rey de franela, entre Enr!que III y sus 

Barones, en 1263; pero no 'º' sino hasta finas del Siglo XVIII -

cuando encontramos un arbitraje pactado con normas adacuades, nos 

ref'erimos al que celebr.S John Jay, representante d.iplom,tico de -

los Estados Unidos de Amlrica, con las Gran Bretaña, en virtud -

del cual se institu!an comisiones mixtas para la soluci6n arbitral 

de cuestiones pendientes entre dichos Estados. (Londres, 19 de ng 

viembre de 1?94). 

Ta~bien tuvo gran importancia la llamada cuestion de Alabama, 

surgida entre los Estados Unidos de Am~rica y la Gran Bretaffa, a -

ra!z de hechos ocurridos durante la guerra SecesiSn Norteamericana 

la que ru' resuelta por el arbitraje de un Tribunal compuesto de -

cinco miembros (Washington , 14 de septiembre de 1872); su respec

tivo Laudo fij6 da conformidad al planteamiento de las partes, 

tres reglas_ principales, que por su importancia se 

"Reglas de lllashington". 

fud por medio de la Primera Conferencia de la Haya, el 29 de 

julio de 1899 que el arbitraje empezó a considerarse como une 

instituci6n respetable, encontrando con ello una mayor aceptaci6n 

y confianza al adoptarse como regla del Derecho Internacional, la 

solucidn pac!fica de los conflictos, por medio del arbitraje, co

mo una 1nstituci6n estable. 

En 1903 franela e Inglaterra celebraron un Tratado General 

de Arbitraje, conviniendo en someter al arbitraje todas aque-

llas controversias jur!dicas que no afectaran intereses vitales, 

su independencia, su honor o el interés de terceros Estados. 
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Es t.as ideas fueron recogidas con m's fuerza en la S.egunda -

Conferencia de la Haya, que tuvo lugar el 18 d~ octubre de 1907, 

en la que se estableci6 la llamada Co~te Permanente de Arbitraje. 

Le actividad de tipo arbitral se intensific6 y se generaliz6, 

pues adem's de la Corte Permanente de Arbitraje, funcionaron a 

principios de este siglo, diversas instituciones con el mismo ca-

rácter, pero desafortunadamente a partir de 1930 la institucidn 

del arbitraje empezd a perder popularidad, quedando a la fecha re

legado a un pleno secundarios y casi sin importancia. Es necesa-

rio hacer breve mención de la Corta Permanente de Arbitraje que co 
. -

mo hemos mencionado fuá creada en 1099 en la Primera Conferencia -

de la Haya, recibiendo un mayor impulso y una mejor reorganizaci&n 

en la Segunde Conferencia de le Haya, de 19G7. 

La Corte Permanente de Arb!traje,presenta la siguiente orga!l! 

zacicSnt 

1.- Una lista de personas de reconocida competencia en mata-

ria internacional, formada por casi sao personas. 

2.- Un Consejo Administrativo. 

3.- Una Oficina Internacional que est~ a cargo de un Secreta-

ria. 

Su funcionamiento ha sido bastante peculiar, pero constituye 

el antecedente directo tanto de la Corta Permanente de Justicia -

Internacional, como de la actual ~arte Internacional de Justicia. 

Para la resoluci6n de cualquier controversia internacional 

puede constituirse un Tribunal Arbitral, que podr' adoptar varios 
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sistemas; como el pactarse un Tratado especial, en el cual se pre

vea el surgimiento de una determinada controversia; o bien, surgi

da la controversia y fijados los puntos sin discusi~n, constituir

se el TribunalJ o puede tambi'n pactarse en forma general un TratA 

do de soluci6n pac!fica. 

Al igual que la constitución de un Tribunal, presenta varios 

sistemas,el Tribunal pueda presentar diversas formas en cuanto al

númaro de arbitras en la controversia o en cuanto a su nacionalidad 

y a su neutralidad. 

Desde el punto de vista internacional y su competencia, el a¡ 

bitraje es una decisi~n obligatoria sobre bases jurídicas, result~ 

do de un compromiso aceptado voluntariamente por les partes en co~ 

tienda. 

El arbitraje presenta diferencias esenciales con la Corte In

ternacional de Justicia, en cuanto a la composic16n ya que al Tri

bunal Arbitral presente variaciones y la Corte es un cuerpo preee-

tablecido. 

En el arbitraje el derecho que los rige, es el compromiso S.@. 

ñaladoJ en la Corte Internacional de Justicia, el derecho que los 

rige se encuentra establecido en el Estatuto de la misma Corte. 

El Tribunal Arbitral pr~senta un cadcter ocasional, en tan

to que la Corte Internacional de Justicia presenta una duraci6n -

indefinida. 
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111.- LA SOCIEDAD DE NACIONES. 

A.· CREACION V ORGANIZACION. 

Naci6 debido a una necesidad mundial de paz, para responsab! 

l!zar la conducta internacional, habiendo sido m6ltiples y divar• 

sos los motivos que la originaron. 

Europa en 1914 vivía una etapa de aparente tranquilidad y 

paz, pero la realidad era otra muy diferente; el poderío alcanza• 

do por los ingleses, el acaparamiento de los mercados y otras di· 

versas causas, provocaron una guerra comercial disfrazada, lo que 

hizo que se desencadenara la primera conflagreci6n mundial, al d!, 

clarar Austria la guerra a Servia, motivada por el asesinato del 

heredero austro-hungaro, el archiduque francisco fernando, el 28 

de julio de 1914. Esto 1nici6 una hostilidad en la comunidad in

ternacional, seguida de la movilizaci6n del ej&rcito Ruso, amena

zando Europa; ésto hizo que Alemania se declarara en peligro da -

guerref ~mAnazendo desencadenar una Guerra Mundial si Rusia no -

suspendía la movilizaci.Sn de sus ej~rcitos en un tér1111r.ú do; 

horasf Rusia no contest6 la nota enviada por Alemania y al d!a s! 

guiente, el lo. de agosto de 1914, Alemania moviliz6 su ejército. 

Bdl9ica, considerada como territorio neutral, sufri6 la inv,a 

si6n del ej4rcito Alem&n, lo qua motivó que Inglaterra declarara -

la guerra a Alemania. 

As! la guerra sa desarrolló a lo largo de m&s de cuatro años 

de 1914 hasta 1919; durante esa perlodo México atravesaba por una 

etapa crftica, su Revoluci6n, lo cual motivó que se mantuviera 

neutral. 
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Durante ese largo par!odo de guerra, la humanidad no perdi& 

su esperanza y surgieron nuevos pensadores, como el maestro norte! 

mericano Sella, quien propuso la implantaci&n de un Tribunal de -

Paz mundial. 

As! tambien el Presidente de los Estados Unidos de Norteamé

rica ~oodrow Wilson present6 un programa de paz, compuesto de ca

torce puntos; ante el Congreso Norteamericano, el 8 de enero de 

1918; mismo que explic6 posteriormente eñ detalle, en septiembre 

de 1918, proponiendo en su nGmero catorce, lo siguientes 

"Deber~ formarse una Sociedad General de las Naciones, por • 

medio de acuerdos especiales que suministren mutua garantía de in 
dependencia política y da integridad territorial, tanto a loe pequ!. 

Ros como a les grandes potancies"f dicha propuesta se realiz& poe

teriormenteJ el 28 de junio de 1919 al firmarse la paz mundial, --

. mediante el Tratado de Paz de Versalles, en el cual qued~ pactado 

pºr l~s grandes potencias vencedoras• Estados Unidos, Inglaterra, 

rrancia e Italia; y por Alemania potencia vencidaJ dicha Sociedad 

contenida en los primeros veinlieeis artículos del tot8l de cuatr2 

cientos cuarenta artículos que lo integraron. 

La creación de la Sociedad de Naciones, ful recibida en el -

mundo con j~bilo, se soñaba con el principio de un ~atado Mundial, 

se ve!a con entusiasmo su nacimiento, el mundo viv!a una etapa de 

euforia. Trajo grandes esperanzas porque daba a la humanidad un -

nuevo sistema de organizaci~n internacional, m&s rirme y apropiado. 
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l.- Composición. 

Le Sociedad de Naciones se compin!a de la siguiente ma

neras La Asamblea y el Consejo (4), auxiliada por una Secretarla 

existían tambien dos órganos que a pesar de su independencia tenían 

una relaci6n orgánica con la Sociedad, 4stos erans La Orgenización 

Internacional del Trabajo y el Tribunal Permanente de Justicia In

ternacional. 

La Sociedad de Naciones esteba formada por tres tipos -

de mi~mbros • 

l.- Originarios. 

2.- Invitados. 

:J ... Admitidos. 

Miombros Originarioa.-

íueron declarados miembros originarios los 32 palees 

f'i:r:mantes del Trahdo de Paz. De éatoa, cu::tr~ no ratificaron el 

Tratado de Versallea, por lo que el n~mero de miembros originarios 

qued& reducido a 28, ya que Ecuador y Hejez no ret11'icar1>n y Esta

dos Unidos a pesar de ser el Presidente Woodrow ~ilson uno da sus

promotores, no ratificó el instrumento, en virtud de que el partido 

dem6crata al cuml pertenec!a. perdi~ la msyor.!a en el Congreso. • -

Chine Tambian se negd a Pirmar el tratado ya que los beneficios ob

tenidos en Chang-Tung fueron adjudicados al Jap&n. 
( .4). • Sep3l.veda Cesar 11 0ERE:CHO INTERNACIONAL PUBLIC0 11 3a.Edicidn. 
Editorial Porrúa, S.A. lll~xico, o.r. 1968. Pag.240 
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Posteriormente por medio del Tratado de Saint Germain, China 

ingres6 • 

íinalmente las potencias enemigas se hallaban exclu!das aun

que hubieren firmado y ratificado el Tratado, porque tal cetegorla 

s~lo podian ostentar lae potencias aliadas. 

2.- miembros invitados. 

Con esta categoría fueron considerados los trece Estados que 

se mantuvieron neutrales y que aceptaron ingresar a la Sociedad de 

Naciones, con posterioridad a le firma del Tratado. 

3.- Miembros Admitidos. 

Con fundamento en el artículo Primero párrafo segundo del Tr,! 

teda, se establecía que todo Estado, Dominio o Colonia que se 90-

bernaren libremente pod!a ser miembro de la Socied8d, si era admi

tido por las dos terceras partes de la Asamblea, con le Gnica candi 

c1Ón de cumplir con sus compromisos internacionales. 

De 1919 a 1939 ingresaron 20 Estados con esta categor!a, en-

tre ellos Alemania, Turquía, Egipto, la U.R.S.S. y M&xico que se -

incorpor& en 1931. 

Los miembros ten!an el derecho a separarse de la Sociedad be• 

jo tres condiciones& 

a).- Retiro o Dimisidn Voluntaria, dando aviso formal con dos 

a~os de anticipación y adem&s de cumplir con sus obligaciones in·

ternacionales incluidas en el pacto, o las adquiridas fuera de ~s

te. ( Art!culo lo. p&rrafo tareero ). 

b).- Por p~rd1da da la calidad estatal, como fueron los casos 

de Etiopía, en 1936; de Austria en 1938, etc. 
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e).- Por excluai6n, como una sanción, según los tlrminoa 

del Art!culo 16 p~rrafo cuarto, por faltar al cumplimiento de 

los compromisos resultantes del Pacto. (U.R.S.S., el 14 de di-

ciembre de 1939, por aqrasi6n a Finlandia). 

Charles Rousseau, en au libro "Derecho Internacional PÚbli

c o", nos seRala lmcltadas tres formas de p~rdida de la categor!a 

de miembro de la Sociedad de Naciones. 

El procedimiento de admisi&n era colectivo; con arreglo al -

Artículo lo., p&rrafo segundo del Pacto, era la Asamblea de la 5,2 

ciedad da Naciones, la que por mayoría de dos tercios, deb!a pro

nunciarse sobre la admisi&n del Estado Candidato, mismo que pravi!. 

manta tan!a que haber presentado una pet1ci6n formal al respecto -

(5). 

2.- Organos. 

L@ Sociedad de Naciones estaba constituida por los siguien-

tes 6rganoa1 

1.- La Asamblea. 

2.- El Consejo. 

3.- L~ Secretarla. 

La Asamblea. 

Se compon!a con todos los Estados miembros de la sociedad, C!· 

da miembro pod!a ser representado por tres personas, pera en el rJ. 

cuento da la votación, cada miembro tan!a un solo voto. 

(5).- Rousseau Charles. "DERECHO INTERNACIONAL PUBLIC0 11
• 2a.Edici&n 

verai6n castellana por Fernando Jim,nez Artiguez. Edici&n Ariel. - · 
Barcelona, España. 1961. Pag. 174, 
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11 Anualmente en el mes de septiembre celebraban una sesidn 

ordinatla, y tamblen pod!an reunirse en sesiones extraordinarias 

lo que ocurrid euetro veces•• (6). 

Se propuso y aceptó que le Sede de la Sociedad se ubicara en 

la Ciudad de Ginebra Suiza, aunque B6lgica propuso a Bruselas co

mo aspirante e la Sede. El Art!culo séptimo del Pacto dispon!aa 

"el Consejo puede en t.odo momento establecer la Sede en cualquier 

.otro lugar" 

Respecto de le votaciiSn, la Asamblea tomaba sus decisiones -

por unanimidad, salvo disposici&n en contrariar entonces se segu!a 

el método de mayor!a. (Artículo quinto del Pacto). 

La finalidad ceracter!stifB de la Asamblea era "Cualquier 

asunto dentro de la esfera de acci6n de la Sociedad de Naciones o 

que afectara la Paz del mundo". (Artículo tareero del Pacto). 

La Asamblea ten!a la facultad de elegir e su presidente es! -

como seis vlceprs:identeey aeis presidentes de les principales co

misiones que constitu!an le mese o la primera reun16n de Asamblea 

qua se celebr~ el día 15 de noviembre de 1920. 

Las principales comisiones de la Sociedad de Naciones arana 

l.- Comisi&n Cuestiones Constitucionales y Jurídicas. 

2.- Organización T~cnica. 

3.- Reducción de Armamento. 

4.- Cuestiones Presupuestarias. 

5.- Cuestiones Sociales. 

6.- Cuestiones Políticas. 

{6).- Rousseau Charles. "DERECHO INTERNAClOHA PUBLICO". 3a.Edicidn 
Castellana, por rernando Jim,nez Artiguez. Edicidn Ariel, Barcal.!!. 
na, Espa~a. 1961. P4gina 175. 
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Posteriormente se constituyd una Séptima Comisidnt 
11De Higiene, Opi1:> y Cooperacidn Intelectual"; le Octava Com! 

si&n se denomin6 11 Dal Orden del D!a 11 y la Novenas "De Veririca---

ci&n da Poderes", 

La admisi~n de nuevos miembros, as! como la aleccidn da miem 

bros no permanentes del Consejo y los Jueces del Tribunal Parme-

nente de Justicia Internacional ten!a lugar por mayor!e simple. -

Sucediendo al contrario en lea Comisiones en donde las decisiones 

se tomaban siempre por mayoría. En un principio los debates de -

la Asamblea fueron p~blicos. 

Las atribuciones exclusivas de le Asamblea eran cuatros 

· l.- Adm!si&n de nuevos miembros. 

2.- Elecci&n de miembros no permanentes del Consejo. 

3,• Revisidn de Tratados .• 

4,- Aprobecidn del Presupuesto. 

As! tambien ex!st!an ciertos tipos de funciones que deber!an 

realizarse en forma com~n por el Consejo y la Asamblea; en deter• 

minados asuntos ambos ten!an una competencia iguül o concurrente 

y podían ejercerla indistintamente, como euced!a con las cuestio• 

nee que afectaban la paz; el derecho a solicitar informes consul

tivos al Tribunal Permanente de Justicia Internacional; general-

mente estas atribuciones fueron ejercidas por el Consejo. 

Exist!a por ~ltimo otro tipo de atribuciones que los dos 6r

ganos conjuntamente deb!en realizar, ninguno pod!a actuar sin el 

concurso del otro, as! ocurri6 cuando se trat6 de aumentar el n~

mero de miembros del Consejo, nombrar Secretario General, elegir 

a los jueces del Tribunal Permanente da Justicie Internacional o 

aprobar enmiendas al Pacto. 
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3.- El Consejo. 

Representaba el Consejo, el Órgano ejecutivo de la Sociedad, 

era ante todo un 6rgano permanente de mediación con respecto e 

los conf llctos internacionales. 

Comprendía dos categorías de miembros, los miembros permane.o. 

tes o por derecho propio, ea decir las grandes potencies y los 

miembros no permanetes, de car•cter electivo. 

En 1919 el Consejo contaba con cinco miembros parmanentes1 -

Estados Unidos, Inglaterra, francia, Italia y Jap6ni y cuatro no 

permanentes, pero posteriormente aument6 el número a seis en 1922 

a nueve en 1926 y a once en 1936; al tiempo que el de los miembros 

permanentes qued& reducido a tres en 1938, por el retiro de Alema

nia e Italia; quedando por lo tanto franela, Gran Breteña y la 

U.R.S.S. 

Existía tambien una tercera categoría de miembros, los llama

dos ocasionales, compuestos por aquellos miembros invitados de le 

Sociedad, no representados en el Consejo, pero con motivo del es.tY 
~ 

dio de un problema por el Consejo este resultare ser de importan•• 

cia particular para dicho invitado, existiendo la necesidad de pr~ 

baf objetivamente su particular importancia. 

En 1~26 se produjo en la Sociedad un desequilibrio del Conse

jos "Provocado por la atribuci&n de un puesto permanente al Raich, 

varios Estados reclamaron a su vez un puesto permanente y ante la 

negativa que se les opuso, Brasil y Espafta sa retiraron en 1926 (7) 

(7).- Rousaeau Charles. "DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO". 3a.Edici6n 
vers16n castellana por rernando G!menez Artiguez. Barcelona España. 
1961. Ediciones Ariel. P'gina 183. 
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la retirada es estos miembros que se oponian radicalmente a 

una reforma en el Consejo, permiti6 la misma, as! de acuerdo con 

el reglamento del 15 de septiembre de 1926, se adopt6 dicha re-

forma, qua contenía entre sus puntos m~a importantess 

l.- El n6mero de miembros del Consejo qued6 en catorces cin-

co permanentes y nueve no permanentes. 

2.- El Derecho de· la Asamblea de revocar en cualquier momen

to los mandatos de todos los miembros no permanentes. 

3.- El reconocimiento de la Asamblea, la facultad de institu

ir puestos semipermanentes. 

El Consejo fijaba sus propios procedimientos, en principio -

las sesiones fueron pGbUcas, excepto en casos especiales; el Con• 

sejo empez6 a celebrar cuatro sesiones al año, con la facultad de 

celebrar las sesiones extraordinarias necesarias en caso de urgen

cia. 

las funciones del Consejo. 

Como ya señalamos, exist!an diversas categor!as de funciones 

dentro da la Sociedad de Naciones; aquellas que eran exclusivas de 

cada órgano; las comGnes y las conjuntas. 

Era de su incumbencia: La exclusidn óe la Sociedad, de algGn 

miembro que resultare culpable de la violación de alguno de los 

compromisos del PactoJ la elaboración de los planes de desarme pa

ra mantener la paz debiendo realizarse atendiendo a los diversos -

factores característicos de cada Estado; se compromet!an los miem

bros e respetar la integridad territorial en ceso de amenaza o egr~ 
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S~ ~irecci6n se encar96 a un Secretario General, el cual por 

derecho era tambien Secretario de la Asamblea y del Consejo. 

En un principio se hallaba asistido por un Secretario General 

Adjunto y tres Subsecretarios Generales, poco tiempo más tarde, por 

dos Secretarios Generales Adjuntos y dos Subsecretarios Generalas. 

El Secretario General era nombrado por el Consejo, el surgimiento 

del primer Secretario de la Sociedad de Naciones se dabi6 al Pacto 

y fu6 el honorable Sir James Eric Drummont. 

Sus funciones aran da carácter puramente administrativas y f! 

nanciaras, de una gran importancia dentro de la Sociedad; con la -

creaci6n de diversos organismos en torno a la misma, le ful encar

gada tambien su vigilancia; PERO NUNC:A TUVO FUNCIONES POLIJICAS y 

las mismas se deberían regir por al Artículo dieciocho del Pacto,• 

estando encargado de asegurar al enlace de la Sociedad de Naciones 

y sus miembroei tenía a su cargo la dirección de la Secretaría; 

llevaba al registro de los Tratados Internacionales, celebrados -

por los miembros, así como tambien su ratificacidn, pero ning~n -

Tratado obligaba si este no había sido publicado por dl; represen

taba a la Sociedad da Naciones en cualquier contrato de drden pri

vado; ea encargaba de los trabajos de las diversas Conferencias y 

pod!a destituir de su cargo o nomrar al personal de la Secretar!a. 

La Organización de la Secretaría ru~ revisada en 1930, algu

nos Estados proponían qua su dirección fuese colegiada, para con 

ello disminuir la influencia personal del Secretario General, pe

ro esta propuesta hacha por Italia, fu~ desechada por estar en -

contra del Artículo sexto del Pacto, que reglamentaba un solo Se-

, cretario General. 
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El personal da la Secretarla se encontraba clasificado de 

acuerdo al desempeño de su cargo en tres gruposa 

"Alta Direcci6n, Jeras de Sección, Jefes de Servicios; íun-

c!onarios Internacionales, funcionarios Reclutados en el Pa!s¡ A

gentes Subalternos 11 (10). 

Los miembros de la Secretar!a gozaban de la categorfa de ru!l 

cionarios internacionales. La inmunidad que reglamentaba el Art,! 

culo s&ptimo del Pactos Inviolabilidad personal, Inmunidad juri,! 

diccional e Inmunidad física; era privilegio del Secretario. 

B.- r I N E S, 

Lo11 fines primordieles de la Sociedad de Naciones fueron 

mantener la paz mundial y fomentar la cooperaci&n internacional; 

la convivencia pacírica y ordenada da los pueblos; el garantizar 

al pGrf"occlonemlento de 1 Derecho Internacional; y alcanzar los -

postulados del Derecho da Gentes. 

Ambicionaba suprimir la anarqu!a y el desorden provocado por 

los Estados cuando act~an aisladamente, lograr una armon1.osa 

interdependencia de los Estados y obtener la seguridad y la libe! 

tad de "LA PERSONA HUlllANA 11
, objetivo Gltimo de todos loa derechos, 

tanto interno como internacional. 

" Los derechos humanos, como lo asientan la Oeclaraci&n Amar! 

canal no nacen del hecho da ser nacional de determinado estado, 

sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humanan 

O.- ouseeau Charles. 1DERE HO IN ERNA .IONAL PUL 0 1
• a. c n 

Traducci6n por rernando Gimenez Artlguez. Ediciones Ariel. Barcelo
na España 1966. P&gina 186. 
( 11) •• Camargo Pedro Pablo. 11 LA PROTECC ION OE LOS DERECHOS HUMANOS 
V DE LA DEMOCRACIA EN AMERICAu Editorial Excelsior. ~~xico o.r. 1960 
P~gine 4. 
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Estos derechos son los que el hombre posee al mismo tiempo • 

como •!persona Humana" y como Ente Social, es decir como pertene--· 

ciente a una sociedad determinada; as por ello, que al lograrse -

los fines de la Sociedad de Naciones como fueron La Paz Internacis 

nal, la Convivencia Pacífica, al suprimir la anarquía etc.; y lo-· 

grar garantizar la libertad y los derechos humanos, se protege al 
" 

hombre en su integridad física y moral. 

Por eso mismo se he considerado dentro de los derechos huma-

nos, el percibir una justa retribuci6n por la reelizaci6n de un tr~ 

bajo determinado; eso constituye la m&s importante realizaci6n de 

uno de loa postulados del derecho n11tural, ya que con aste hecha, -

es posible le sobrevivencie del individuo y de su familia en le so

ciedad actual. 

Con la Organizaci6n Internacional del Trabajo, que funcion6 -

como un organismo independiente, pero con amplia conexión con la -

Sociedad de Naciones, se pretendi6 dar justo cu~plirn!ento a uno de 

los fines primordiales da la Sociedad y a los inalienables derechos 

hume11os. 

c.~ ELEMENTOS V fINES DE SUS DOS PRINCIPALES ORGANISMOS. 

Conjuntamente con los ~rganos de la Sociedad de Naciones, exi!!. 

tieron dos organismos de fundamental importancia, qua a pesar de • 

su independencia org~nica con la Sociedad ten!an gran número de co

nexiones con le misma; dichos organismos fueron1 El Tribunal ParmJ! 

nenia de Justicia Internacional y la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo. 



1.- El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, fud creado 

por el Artículo catorce del Pacto de la Sociedad de Naciones. El 

Consejo encargd de este cometido e un Comité compuesto por diez -

juristas, que se reuni6 por vez primera entre el 16 de junio y el 

24 de julio de 1920, en la_ HayaLJ siendo adop~•ado por el Consejo 

dicho Tribunal el 28 de octubre de 1920 y despuds por la Asamblea, 

quien lo aprob6 el 13 de diciembre del mismo año. 

Este Tribunal se ocup6 de todas las diferencias de car,cter 

internacional que le fueron sometidas por las partes. Oieron ta!!!. 

bien consejo de car&cter consultivo sobre todas lea diferencias o 

todos los puntos jurídicos que fueron sometidos el Consejo y a la 

Asamblea, 

Ya en febrero de 1920 el Consejo de la Sociedad de Naciones -

en cumplimiento a lo ordenado por el mencionado Art!culo catorce, 

convoc6 a la Comisi&n, quien redact6 el proyecto que ser!a el Est! 

tuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, fu~ somet! 

do y aceptado por los miembros de la Sociedad, en sus reuniones de 

San Sebasti&n y Bruselas, en agosto y octubre de 1920 a reserva de 

ser ratificado por la mayor!a de los Estados miembros. 

íinalmente el Estatuto qued8 convertido, en virtud de los ·

procedimientos de ratifieaci6n necesarios, en un Convenio de car&g 

ter internacional. 

Com11osici6n. 

El Tribunal se form6 por quince jueces, elegidos de entre un 

gran n6mero de candidatos, reuni6ndoae el Tribunal por vez prime-
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r.a el mes de enero de 1922. 

El Tribunal ejercia sus facultades en sesiones plenarias, pe

ro la mayor!a de nueva jueces fu~ suficiente para poder constltuiL 

se, 

El Tribunal se dividid en tres Salas cuyos componentes eran -

elegidos entre los mismos jueces. Les Sales erant Una Sale de 

procedimientos sumarios y dos Salas especiales y t&cnicas, a) Une 

que resolvía lo relativo al trabajo, b) otra que trataba sobre 

cuestiones de comun!caci&n y tr&nsito. 

El Tribunal nombraba a sus Secretarios por un per!odo de sie

te a~os; el Secretario responsable de las labores adminintrat1vas 

disponía da ciertas atribuciones y lo asist!a un Secretario adju~ 

to, elegido tambien por el Tribunal. 

La idea principal al crearse el Tribunal, era que fuera. un -

drgano judicial, con la caractar!stica de permanencia e imparcia· 

!!ded, con !~ obligcci6n de tratar de resolver los eonflictos in-

ternacionales. 

Los miembros hablan convenido en que si surgian conflictos -

que presentaban una solucidn arbitral, &ate deberla ser llevado -

ante un Tribunal de Arbitraje, con la libertad de elegir a los 
I 

arbitrosJ comprometi~ndose tambien a ejecutar de buena fl les sen 

tencias dictadas. En caso que una de las partes sometidas al ar• 

bitraje, no aceptara el laudo y recurriere a la guerra, serla con 

denado ese hecho, como un acto da guarra contra todos los dem's -

miembros, los que inmediatamente y por compromiso pactado romp!an 

todas las relaciones existentes, poni&ndose en estado de guerra -

contra la parte violadora del Laudo. 
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Se tratS de darle un se~tido obligatorio a dicho Tribunal, 

pero la Sociedad de Naciones opt6 por una postura libera~. 

Definitivamente su creacidn ful un adelanto en el campo de 

la justicia, no solo en el aspecto estatal, sino tamb!en en el

campo internacional, proporcionándo las bases para la creac!~n 

de nuevas instituciones de este carfcter y solucionando a la vez, 

conflictos de trascendencia para la humanidad. 

2.- La Organizaci~n Internacional del Trabajo. 

Loa problemas de la desprotección y del desamparo de la cla

se obrera han existido desde épocas inmemoriables, implicando con 

ello la necesidad imperiosa de solucionarlos, as! surgieron a fi

nes dal siglo XVIII y como consecuencia de la Revoluci6n Indus-·

trial provocada en Inglaterra, pensadores y juristas que analiza

ron y buscaron mejores soluciones a esos problemas. 

En 1897 encontremos entre otros antecedentes, la celebrac16n 

de dos Conferencias que trataron los problemas mencionados, la 

primera celebrada en Zurich analizó la desprotección obrera; y la 

segunda que se llevó a cabo en Bruselas, propugnó por una legisl~ 

clón de especial contenido para el trabajo. 

Sin embargo hasta 1919, no existió una organización interna• 

cional encargada da sistematizar y dirigir ase movimiento social, 

pero en esa fecha se presentaron circunstancias ravorables para • 

la creación de la Organización Internacional del Trabajo, como un 

organismo vinculado a la Sociedad de Naciones~ con caractarlsti-· 

cas de autonomía. 

Las ideas de las viversas conferencias t~cnicas sobre la ma-
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taria, como las celebradas en 1905, 1906 y 1913 durante el fuerte 

movimiento sindical europeo y continuado en 1916 en Leeds, en 1917 

en Berna, en 1918 en Londres y en 1919 en Berna, fueron tomadas -

en el Pacto, que puso fin a la Primera Guarra Mundial, incluidas y 

reglamentadas por medio de los Artículos 23,387 y 427 del Pacto de 

la Sociedad de Naciones. 

El Articulo 23 establecías "Bajo reserva y de conformidad con 

las disposiciones internacionales actua1111e·nte existentes o que ee

r&n posteriormente firmadas, loe miebros de la Sociedad se esforz~ 

ran para asegurar y mantener condiciones de trabajo equitativas y 

humanas pare el hombre, la mujer y el niño en sus propios territo

rios asl como todos los pa!ses e los cuales se extienden sus rela

ciones de comercio e industria, y con este fin estatmcer&n y con-

servarán la organizaci6n internacional necesaria", 

As! tambien dentro del Tratado de Versallas ea le dedic6 al -

problema obrero los Artículos 387 y 427 y un pre&mbulo que decías 

P R E A m 8 U L O • 

"Considerando que la Sociedad de Naciones tiene por finalidad 

establecer la paz universal y que esta paz solo puede estar funda

da sobre bases de justicia social; considerando que existen candi~ 

clones de trabajo que implican para buen número de personas la in

justicia, le miseria y la privaci6n; lo cual crea un descontento -

tal que la paz y la armonio universal corren peligro y consideran

do que es urgente mejorar estas condiciones ••• 

Considerando que la no adopcidn, por una nacido cualquiera de 

un rfgiman de trabajo realmente humano, as un obst&culo para los -
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esfuerzos de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte da 

sus trabajadores en sus propios palees. 

las altas partes contratantes movidas por sentimientos de -

justicia y de humanidad,as! como por el deseo de asegurar una 

paz mundial duradera, han convenido lo que sigue" ••• 

Art{culo 387, se crea una organizaci6n permanente encargada 

de trabajar por la realizacidn del programa expuesto en el pre.S,! 

bulo ••• 

En este pre&mbulo' se fija el camino a seguir para la crea-

ci6n de una Organizaci~n Internacional del Trabajo, solucionando 

con ello una gran parte del problema obrero y dando bases firmes 

para un Derecho Internacional Obrero. 

La Organizacidn Internacional del Trabajo, se fund6 el 11 -

de abril de 1919, decretada en el capítulo XIII del Tratado de -

Vereolles. 

Al aisolvorse le Sociedad de Naciones, la Organizacidn InteI, . 

nacional del T~abajo, reform6 su constitucicSn y fu.5 el primer or

ganismo internacional que entr6 en ralac!6n directa con les NaciE. 

nas Unidas, como uno de sus 6rganos.eepacializados. 

IV.- LAS NACIONES UNIDAS. 

A.• SU CREACION. 

La humanidad había tenido ye una magn!fica experiencia con -

la Saciedad de Naciones, aunque desafortunadamente asta ea había 

disuelto por diversos motivos, pero la idea de crear una mejor y 

m&s conveniente organizaci6n no se abandon~, a pesar de los deaa.! 

tres de la Segunda Guerra mundial (1939-1945). Hab!a quienes pr2 
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pugnaban por la continuidad de la Sociedad de Naciones; otros por 

el contrario propon!an la creación de una nueva organizaci6n mun• 

dial, con nuevas caracter!sticas y por ~ltimo otros m~s votaban -

por la creación de una nueva organizaci6n bas&ndose en las expe-

rienoias de. la antigua organizaci6n y adoptando las necesidades -

surgidas a raíz de la guerra de 1939-1945. 

11 La ~ltima de las soluciones expuestas anticipadamente por -

GUGGENHEiftl en su libro, f'ud la que a la postre hubo de adoptarse" 

(12). 

Era necesario la creaci6n de una nueva organizaci6n ya que -

el fracaso de la Sociedad de Naciones pesaba a~n en la humanidad, 

por lo que no se deseaba su continuacidn. 

As! despuas de varios intentas te6ricos surge al primer pto• 

yecto de Dumbarton Oaks, Washington, en 1944, con las conversaci.2. 

nas realizadas entre los representantes de Estados Unidos {Stett! 

nus), al Reino Unido (Sir Alexander Coadog1:111), Ruda (Gromyko) y 

China (Wellington Koo)r haci~ndose circular el proyecto entre loe 

aliados para que se realizase un estudiop dejando pendiente Gnic,a 

mente el sistema da votacidn y su reglamentaci&n, la rasoluci&n -

de este problema se llav~ a cabo en la Conferencia de Yalta cele

brada entre los d!as 5 al 12 de febrero de 1945, d!ciendose qua -

la votaci6n deber!a contarse siempre por mayor!a de siete votos, 

pero la mayoría debía ser calificada por ciertos puntos. 

La Declaración que contiene una reaf irmaci~n da los princi-

pios de las Declaraciones de Washington y moscG, no se hizo pÚbl! 

(12).- SepÓlveda Cesar. "DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO". 2e.Edici6n 
Editoria Porr6e, S.A. m~xica 0,f. 1968. P&gina 243. 
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ca hasta que se someti& e los Gobiernos de Chine y de la francia -

libre y finalmente fu& dada a la publicación el S de marzo de 1945. 

" Estemos decididos a establecer a la mayor brevedad posible -

junto con nuestros aliados, una Organizaci6n General Internacional 

para el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

Creemos que esto es esencial, tanto para impedir la agresi~n 

como para eliminar las causas pollticaa, económicas y sociales de 

la guerra mediante le colaboraci~n estrecha y constante de todos -

los pueblos amantes de la paz. 

Hemos acordado en que se debe convocar una Conferencia de las 

Naciones Unidas, para que se reunan en San francisco, Estados Uni

dos el 25 de abril de 1945, con el fin de redactar la Carta de di· 

cha organizaci~n con basa en las Conversaciones Oficiales de Dum-

barton Daks". (13). 

A ra!z de esta Conferencia se reunieron en mlxico veinte na-· 

cienes let!naamgr!cenee~ del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945. 

Las que recibieron el nombre de Conferencias de Chapultepsc, apro

bando una resoluci&n en donde se sugiri& modificar el proyecto de 

la Carta de las Naciones UnidasJ el deseo de los pa!ses Latinoam4-

ricanos era acrecentar y vigorizar el papel de los pequeños Esta•• 

dos de la nueva organizaci&n. 

Dando cumplimiento al llamado de Valta, se reunieron en San -

francisco, Calif., cincuenta pa!aes para asistir a la Conferencia 

que oficialmente llevd el nombres "Conferencia de las Naciones Un! 

das sobre Organizacidn Internacional", en la facha en que la misma 

(13).- Citada an (Las Naciones Unidas) 3a. Edici6n. Nueva York. 
P&gine e. 
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Conferencia de Yalta hab!a señalado: 25 de abril de 1945; en 

ºThe Opera House" se reunieron los delegados en sesión plenaria. 

"Los debatas da la Conferencia de San francisco dieron por 

resultado la aprobación por unanimidad y sin reserva, el 25 de -

junio de 1945, .do la Carta de las Naciones Unidas, y del (statuto 

del Tribunal de Justicia Internacional, anexo e la Carta y de 

igual valor" (14). 

El 26 de junio del mismo año, se procedió a la firma de la 

Carta, en el auditorio "Veterana memorial Hall". 

fu' el Presidente Roosevelt, quien denomin6 "Naciones Unidas " 

a la nueva organización y en señal de homenaje al Presidente fall~ 

cido dfas antes de la Conferencia, se le conservó el nombre. 

La Carta de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, consta -

de un pra!Smbulo y ciento once art!culoe divididos en XIX Cap!tulos. 

La Conferencia de San francisco fu' clausurada el 26 de junio 

de 1945 por el Presidef1tiil Ma:rry s. T::umen, a partir de esa fecha -

el instrumento se aometid a ratificaci~n de los pa!ses signatarios 

para su entrada en vigor el 24 de octubre de 1945, celehri!ndose 

desde entonces eae d!a como El D!a de las Naciones Unidas. 

8.- PRINCIPIOS Y PROPOSlTOS. 

11 El objeto de las Naciones Unidas es sagt1n el texto de la 

Carta, mantener la paz y la seguridad, este objetivo habr' de reA 

lizarea, de modo negativo, evitando y eliminando loa quabrantamie!!, 

(14).- L.Oppenhein, 11 TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PU8LIC0 11
• 

ea, Edici&n. Traducci6n por J. Ldpez Olivan. Lditorial Bosch. 
Barcelona España 1961. Tomo I. VolGmen l. P&gina 426. 
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tos de la paz y las amenazas a ella , y de modo positivo creando 

las condiciones adecuadas para la conservacidn y el mantenimien

to de la paz 6 (15). 

· Los principios que rigen a las Naciones Unidas, estdn conte

nidos en el Artículo segundo de la Carta y son: 

l.- Igualdad soberana de los (atados. 

2,- Dbligac16n de cunplir de buena fe, los compromisos adqui

ridos •. 

3.- Soluci6n pacífica de los conflictos internacionales. 

4.- Prohibici6n de recurrir a la fuerza o amenaza. 

5.- Obligación de prestar ayuda de conformidad con lo pres-

crito en la Carta y otros. 

As! tambien los fines o prop6sitos en los que descansa la Or

ganizecidn de las Naciones Unidas se encuentra reglamentado en el 

Art.foulo primero de la Carta, como sigues 

1.- mantener. la paz y la segurióad inter"aeional. 

2.- El fomento entre las naciones de relaciones amistosas baa! 

das en el principio de igualdad de derechos de los pueblos. 

3.- Realizar cooperaci6n internacional en la solucidn de los -

problemas internacionales de cardcter econ6mico, social ,

cultural o humanitario, respetando los derechos y les H· 

bertades humanas sin distinci6n da rezas, sexo, idioma y -

religión. 

A.- Servir de centro para armonizar a las Naciones para el lo

gro de sus fines comGnes, 
(Is).- L. Oppenheln. 11 TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLÍC0 11 • -
ea.Edición. Traducción por J. L6pez Oliván. (d!torial Bosch. Bar
celona España 1961. Tomo I. VolGmen I. P&gs, 426 y 427. 
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A grandes rasgos, son estas las obligaciones da car&cter ju

rídico, m~s importantes que todos los miembros deben cumplir deb! 

do al objeto primordial de las Naciones Unidass Defender y mant! 

ner la paz. 

Contrariamente a lo establecido por la Sociedad de Naciones, 

en esta Carta, no se garantiza la integridad territorial, ni la -· 

independencia política de sus miembros; porque se encuentra implí

cito en la obligación de abstenerse del uso de la fuerza o amenaza. 

C.- 111 1 E 111 B R O s. 

se denominaron como tales, a los cincuenta países que asis-

tieron a la Conferencia de San francisco y aquellos otros que ha

b!an firmado la "Declaración de las Naciones Unidas", el lo. de -

enero de 1942 y fueron "Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bé! 

gica, Bolivia, Brasil, Canad,, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Checoslovaquia, Dinemarca, Rep6b!1ca Dominicana, Egipto, El 

Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Etiop!a, filipinas, írancia, • 

Grecia, Guatemala, Hait!, Honduras, India, Ir&n, Irak, L!bano, L! 
baria, m~xica, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Países Bajos,• 

Panamá, Paraguay, Paró, Siria, Turqu!a, Ucrania, Un16n Sudafrica

na, Uni6n de Rep6blicas Socialistas Sovi,tices, Reino Unido, Uru

guay, Venezuela, Rusia Blanca y Yogoslavia.• (16). 

(16) •• L. Oppenhein. 11 TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICD 11 • 

Ba. Edici6n, Traducci6n por J. L6pez Olivan. Editoria Bosch. 
Barcelona Espafia 1961. Tomo I. Vol6men l. P~g. 425 y 426. 
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Se encontraban regulados por los Art!culos Jo. y 4a. de 

donde se desprende la eKistencia de dos tipos de miembross 

1.- Originarios. 

2.- Posteriores, 

Son requisitos para ser miembro de las Naciones Unidas• 

1.- Ser un Estado. 

2.- Ser amante de la paz. 

3.- Aceptar las obligaciones consignadas en le Carta. 

4.- Ser capaz da cumplir dichas obligaciones. 

5.- Estar dispuesto a cumplirlas. 

La admisi&n de los miembros queda a cargo de la decisidn de 
la Asamblea General, previa recomendacidn del Consejo de Seguri• 

dad, la decisi6n da la Asamblea se realiza mediante las dos ter• 

ceras partes de los miembros presentes. 

El car,cter de miembro de las Naciones Unidas tiene valid'z 

desde la fecha en que la Asamblea acepta la solicitud de ingresar 

en la Organizacidn. 

Existe una categoría especial denominada "Estados no miem·

bros" quienes mantienen Oricinas de Observacidn ante las Naciones 

Unidas, este es el caso des La RapGblice federal Alemana, La 

Santa.Sede, La RepÓblica de Corsa. ~dnaco, Suiza·y Viet-nam. 

Oan1:ro de la raglamentaci6n relativa a las sanciones, encon

tramos dos tipos de ellass Suspensidn y Expulsión. 

La suspensi6n se establece en el art!culo quinto, lo que im

plica la ausencia del miembro sancionado Y. la imposibilidad de vg 

tar. Esa sancidn podr& ser levantada por el Consejo de Seguridad. 
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En cuanto a la expulsión, se reglamenta en el Artículo sexto 

y es aplicada por la violación repetida de los principios de la -

Carta, se ejecuta mediante la recomendación del Consejo a la Asa.fil 

blea, la cual aplicar~ la sanción. 

Al ser expulsado cualquier miembro de las Naciones Unidas, • 

pierde este todos sus privilegios, a excepción de ser admitido 

nuevamente, Afortunada~ents, a la fecha no se ha presentado el 

caso da expulsión a ningún miembro, por el contrario, adem's de -

todos loe miembros fundadores, existen en la actualidad 131, ha-

bi~ndose duplicado el número, marcando con ello un halagador aug,Y 

rio para su futuro. 

D.• ORGANOS Y SUS íUNCIONES. 

Los órganos de las Naciones Unidas son1 

l.- La Asamblea Generaí. 
2.- El Consejo de Seguridad. 

3.- El Consejo Económico y Social y los Organismos Especia--

lizados. 

4.- El Consejo de Administraci&~ íiduciaria. 

s.- La Corte Internacional de Justicia. 

6.- La Sacretar!a General y el Secretario General. 

1.- La Asamblea General. 

Es el 6rgano principal y de mayor dimensi6n en la Organiza-

ción, eat' integrado por todos los miembros de las Naciones Unidas, 

es adem&s el encargado de analizar los conflictos de los diversos -

Estados. 
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Cada miembro representa un solo voto dentro de la Asamblea, 

epun cuando puede ester representado por cinco personas •• 

Las sesiones pueden sera ordinarias y extraordinarias; las 

ordinarias se realizan anualmente; el tercer martes del mes de 

septiembre. Las sesiones extraordinarias se realizan cada vez -

que las circunstancias lo exigen. 

El Presidente de la ASBmblea es elegido por votación secre

ta, en la primera sesión anual. 

La Asamblea est& compuesta por seis comis!.ones, dirigidas -

por un Presidente y un Vicepresidente, estas comisiones sons 

a).- Comisión sobre eusetiones poltticss y de seguridad. 

b).- Asuntos econcSmicos y financieros. 

c).- Asuntos sociales, humanitarios y culturales. 

d).- Asuntos de administraci&n fiduciaria y territorios na 

aut.Snomos • 

e).- Asuntos Prüsupueeteles y Financieros. 

f) ... Asuntos Jut'Ídicoe. 

Hay adem&s otras comisiones como les de Procedimiento (Comi

ai&n General, y Comisi~n Credenciales), Comisi6n Ad Hoc (Comiai&n 

Consultiva sobre los usos pac!f icos de la energía at&mica) y la -

Comisión del Derecho Internacional y algunos otros Comitls espa-

cializadoe. 

Sobi·e le votación en le Asamblea "El Artículo lB· sel'lala que 

les decisiones importantes se tomarán por el voto de la mayoría 

de l.as dos terceras partss de loe miembros presentes y votantes" .ÍJ,7) 

'( 17). - Sepdlveda Cesar • tloERE:CHD INTERNACIONAL PUBLICO". 3a.Edicii5n 
Editorial Porrda. m&xico, D.F. 1966 P&gine 251. 
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En les cuestiones no importantes es suficiente la mayor!a. 

Debido a ser el 6rgano mds grande y de m~s importancia, nec.! 

seriamente su campo da acción es tambien muy ampll·o, teniendo -

funciones de tipo administrativo, financiero, legialetivo, etc. y 

a trav6s del tiempo ha seguido aumentando sus funciones. Las f un 
clones de la Asamblea eons 

lo.- l.a Admisidn de nuevos miembros. 

2o.- La suspenai&n de algunos miembros. 

3o.- Le expulsi6n de algGn miembro. 

4o.- La discusi6n sobre cualquier asunto o cuestidn dentro -

de los l!mites de la Carta. 

So.- la iniciaci&n de estudios o formulaci6n da recomendacia 

nes sobre la cooperación en el manteoimiento de la paz 

y le seguridad internacional. 

60.- La iniciaci&n de estudios y formulacidn de recomendaci~ 

nea pare romentar la cooperaci6n política internacional 

7o.- Hacer recomendaciones para el arreglo pac!rico de cual

quier situaci&n. 

Bo.- La recepci6n y consideraci6n de los informes anuales. 

9D.- Aprobaci6n de los acuerdos da administracidn fiduciaria 

de zonas no designadas como estretlgicas. 

lOo.~ Las facultades da carácter presupuestario y financiero. 

llo.- El establecer los 6rganos subsidiarios necesarios. 

120.• La elección de los miembros no permanentes del Consejo 

da seguridad. 

130.- El conocimiento de cualquier controversia o situación -

qua ponga en peligro la paz o la seguridad internacional. 
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140.- La formulación de recomendaeionas con el objeto de ... 

coordinar las actividades de los órganos especializa_ 

dos. 

150,- Lft responsabilidad de los organismos especializados. 

160.- La elección de los 27 miembros del Consejo Lconómico. 

170.- La elección de los miembros necesarios en el Consejo 

de Administración íiduciaria. 

180.- Asuntos relacionados con el Consejo de Administración 

Fiduciaria •. 

190.- Solicitar a la'Corte Internacional de Justicia, le op,! 

nión consultiva sobre cualquier cuestión jurldica. 

200.- El nombramiento del Secretario General de la O.N.U. 

210.- Le formulación de recomendaciones sobre privilegios e 

inmunidades de los representantes del organismo. 

220.- La elecc16n de los miebros de la Corte Internacional de 

230.- la fijaci6n de los sueldos de los integrantes de la • 

Corte Internacional de Justicia. 

2.- El Consefo de Seguridad. 

Desde la creación de las Naciones Unidas, se penad que fuese 

el Consejo de Seguridad el Órgano central de la Organización. C,!! 

mo la principal func16n de las NAciones Unidas es mantener la paz 

y fomentar la cooperación internacional, surge este Ó~gano con C.! 

recterísticae proteccionistas, sobre quien descanse principalmen• 

te esta finalidad, es adem's el 6r9ano p1ermenete da las Naciones 

Unidas. 
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El Consejo de Seguridad consta da cinco miebros permanentes 
(franela, Gran Bretaffa, Estados Unidos, U.R.S.S. y China) y sais 

miembros no permanentes, elegidos por la Asamblea por períodos -

de dos anos; como suced!a en la Sociedad de Naciones, cualquier 

Estado miembro o no de las Naciones. Unidas, al que afecte un con 

flicto, ser' invitado a participar en los debates correspondien• 

tes sin derecho a voto. 

"A diferencia del Consejo de la Sociedad de Naciones, el 

Consejo de Seguridad n.o celebra sesiones periódicas, eet& organ,! 

zado de tal manera que puéde ejercer eus funciones de manera pe~ 

manente" (18). 

Funciones del Consejo de Seguridad. 

El Consejo se distingue esencialmente por su car~cter eje• 

cutivo, limitativo, tiene la función casi exclusiva del manteni· 

miento ciu la pez y de h Seguridad Internacional. teniendo como 

limitaciones Únicamente lea impl!citas en la obligación general 

que senala 11 En eldesempei'lo de estas funciones, el Consejo de -

Sequridad, proceder& da acuerdo con los proóeitos y principios 

·de la O.N.U. 11 (19). 

As! encontramos como fúncionesc 

8 ).- Resolver los conflictos que surjan entre los miembros 

de la O.N.U. 

b).- Elaborar plenas de regulación de armamentos. 

e).- Inte.rvenir en caso de amenaza o quebrantamiento de la 

paz, o ceso de egresión. 
(18).• Rousseeu Charles. "DERECHO INTERNACIOtiiAL PUBLICO". 2a.Edi
ción. Versión castellana por fernando Gimenel! Artiguez. Editorial 
Ariel. Barcelona España 1961. P&gine 195. 
(19).- L.Oppenhein. ~TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO~ 
Ba.Eclición. Traduce ion pQr J.~~paz Olivan .• Editorial Boseh. Barc.! . 
lona Espana 1961. Tomo I. Volum~n I. P&g!na 451. · 
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d).- Ordenar la ejecuci6n forzosa da les sentencias de le • 

Corte Internacional de Justicia. 

Al igual qua lo sucedido en la Sociedad de Naciones, existen 

en la O.N.U., facultades exclusivas de un 6rgano, conjuntas y co

múnes para el Consejo de Seguridad y la Asamblea. 

Dentro de las racultadas conjuntas que deben resolver tanto 

el Consejo como la Asamblea encontramost 

lo.- La admiai6n y expuls16n de miembros de la o.N.U. 

2o.- La suepensi6n de derechos y privilegios. 

3o.- Nombramiento del Secretario General. 

4o.- Modificaciones de la Carta. 

recultedes Comunest 

lo.- Soluci6n de conflictos internacionales. 

2o.- Raglamentac16n de armamento. 

3o.- recultad de consultar a la Corte Internacional de Justi-

cia. 

Respecto del sistema de votnci&n en el Consejo presenta un 

problema¡ generalmente el sistema a seguir es de mayorla1 a dife·

rencle de lo que sucedía eo la Sociedad de Naciones (por unanimi-

dad). Las decisiones relativas a procedimientos se toman por may~ 

r!a de siete votos, sobre los once posibles. 

Las decisiones relativas a cuestiones que no son de procedi-

miento, tambien se toman por mayorle de siete votes. 

En las decisiones en que un Estado es parte de la controver-

sia, se establee~ la ebstenci6n de dicho EstadoJ al igual cuando -
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se trate de promover el arreglo pac!fico de las controversias -

por medio da acuerdos y organismos rsgionales. 

3.- El Consejo Econdmico y Social y los Organismos Especial! 

~-

El Consejo Econ~mico y Social fu' creada para satisfacer las 

necesidades de 6rden econ&mico, preferentemente, paro tambien los 

problemas sociales, culturales, educativos, y otros conexas, te-

niendo en cuenta que le páz del mundo, depende e la larga, tambien 

da la solucidn de loe factores econ&micoa y sociales de los Estados. 

Es uno de loe seis 6rganos principales de las Naciones Unidas, 

no tiene facultades ejecutivas, ni legislativas, pero sin embar190 -

tiene a su cargo múltiples cometidosJ es el 6rgeno encargado de la 

coop~reci~" social y econ6mica, obligaci6n que se impone a los mie!J! 

broa, can un car,ctsr jurídico. 

Comprende veintisiete miembros, elegidos por la Asamblea Gene

ral, por perlados de tres a~os. Se reunen tres veces al año y es-

t&n asistidos por once comisiones consultivas que les proporcionan 

informaci6n sobre materias determinadas. 

Las funciones del Consejo Econdmico se encuentras reguladas -

por el Artículo 62 de la Carta que se~ala• 

lo.- Podr& hacer o iniciar estudios a informes relativos a 

asuntos de car&cte~ scon6mico, social, cultural,educati

vo y sanitario. 

2o.- Podr& hacer recomendaciones para. promover el respeto de 

los derechos humanos y la libertad fundamental de todos. 
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3o.• Podrá formular proyectos de convenci6n con respecto a 
cuestiones de su competencia. 

4o.- Podrá convocar a Conferencias Internacionales, sobre -

asuntos de su competencia. 

Además está facultado para coordinar los trabajos de las d! 

ferentea uniones internacionales. Concertar acuerdos, con orga

nizaci~nes especializadas internacionales. Tomar medidas naces~ 

rias para recibir informes per!odicoa de dichos organismos. Tam 

bien tiene la facultad de cooperar con al Consejo de Seguridad,

la ejecuci6n de las recomendaciones de la Asamblea y prestar sus 

servicios a los miembros de las Naciones Unidas. 

Se preveo, que creará comisiones. sobra cuestiones econdmi-

cas y sociales y para impulsar la protecci6n de los derechos hum~ 

.nos. 

Los Orgar.iamo~ Especializados. 

Estos organismos tienen como antecedente directo, la Scc1~

dad de Naciones; por medio 'del Artículo 24 del Pecto, se senala

bas 11 Todas las Oficinas Internacionales anteriormente eat.able-

cides por tratados colectivos, han recibido en 1945 su consagra

cipn definitiva. 11 (20). 

As! tambi'n en el Artículo 57 de le Carta de las Naciones 

Unidas, se establece la lncorporaci&n de todas les Instituciones 

Especializadas. De eota manera la o.N.U. absorve toda la vide in_ 

ternacionel posible. 

(20).- Rouaseau Charlas. "DERECHO INTERNACIONAL PUBl.IC011
• 2a.tdici&n 

Verai&n Castellana por Fernando Gimenez Artiguez. Editorial Ariel. 
Barcelona EspeHa 1961. P~gine 204. 
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Pare poder ser considerado por las Naciones Unidas como un 

organismo especializado, se tienen que cumplir los siguientes -

raquisitoss 

a).- Ser un Organismo Internacional dotado de competencia 

propia. 

b).- Ser una Institución Intargubernamental. 

e).- Ser una Institución con amplias atribuciones lnternacl,!? 

nales. 

Los organismos especializados quedan ruara del cuadro de or

ganizaci6n de las Naciones Unidas, presentando lazos con ella, -

pero solo con carácter de v!nculo, no de integración a la organi

zación; esta incorporaci&n se lleva a cabo por medio del Consejo 

Económico y Social, con la aprobsci6n de la Asemblen General. 

Los v!nculos qus loa ligan con la orgenizaci&n son s6lo da 

caracter administrativo y presupuestario, ya que el Consejo Eco

n~mlco y Social puede coordinar las actividades de los organismos 

por medio de recomendaciones y la Asamblea General tiene competen 

cia en cuanto a su presupuesto y financiamiento. 

La autonom!a de los organismos se puede seffalar en su compo• 

sicicSn org&nica, comprendiendo en ella f.istedoa que no sean miam·

bros de las Naciones Unidas; en cuanto a la fijacicSn de su Sede1 

en la fei:iultad que tienen de pedir dictben a la Corta Internaci,e. 

nal de .Justicie, previa autorizacidn da le Asamblea General. 

Gozan adem&s de amplia inmunidad rundada en instrumentos in• 

ternacionales, en cuanto a la residencia de su Sede o de sus Ofi• 
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cines regionales. 

Estan estructurados de la siguiente maneras 

a).- Conferencia General. 

b).- Comit~ Ejecutivo Permanente. 

e).- Secretarla u Oficina Administrativa. 

Organismos E'.apecializadoe de Cadcter Mundial. 

Estos organismos funcione1r1 de acuerdo con lo dispuesto, en-

tre otros por los Art!culos 57 y 63 de le Carta de la O.N.u., se 

establecen por acuerdos intergubernamenteles, est«n dotados an .. 

sus estatutos de amplias atribuciones internacionales relativas 

a materias de distinto orden y ee v{nculan a la D.N.u., a travds 

del Consejo Econ6mico y Social, el cual hace recomendaciones para 

coordinar su acci~n y auo actividades, adem~s da iniciar ne9ocia

ciones entre los Estados interesados para la creaci~n da Gtros ~ 

nuevos organismos especializados1 los principales de car&cter mu!!. 

dial son los siguientess 

lo.- La Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

20.• La Admin1straci6n de las Naciones Unidas pare la Organi

zación del Socorro y la Reconstrucción. 

3o.y 4a,• fondo OOonetario Internacional y Banco Internacional de 

Raco~struccidn y Oaaarrollo Econ6mico. 

so.- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n 

y la Agricultura. 

60.- Organización do la Aviación Civil Internacional. 



45 

7o.- Organización de las·Nacionas Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. 

So,- Organización Internacional da Refugiados. 

9o.- Organización Mundial de Sanidad, 

lOo.• Unión Postal Universal. 

llo.- Unión Internacional de Talecomunicacionea. 

120.• Organización meteorológica Internacional. 

13.o.- Organización mar!tima Consultiva Intargubenamsntal. 

l4o .- Drganizaci~n Ittternacional del Comercio. 

Organismos Especializados de Car&cter Regional. 

Presentan como principal caracter!etica, la de no ser inter-· 

gubornamentalea, pero son reconocidos en car,cter consultivo por • 

el Consejo Económico y Social, segGn los Artículos 62 y 71 de le -

Carta de le O.N.U., equ! se comprenden instituciones pr.ivadas da .. 

muy d1stinta índola, qua contribuyen d•ntro de sus respectivas es

pecialidades, a la realizac16n de funciones internacionales regio• 

nales, presentan dos grupos principales• El primero, que se ocupa 

de actividades econdmicaa y sociales de las regiones que represen

tan, suman casi un centenar y destacan agrupaciones feministas, 

tur!sticas, religiósas, humanitarias, cient!ficas, económicas, 

etc ••• y el segundo grupo, que es mucho m~s numeroso, reunen orga

nizaciones que se refieren solo a una determinada ect!vidad del 

Consejo Económico y Social y sus fines son muy variados, las cua•• 

les sirven para consultas Ad Hoc. 
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4,- El Consejo da Administración Fiduciaria. 

La idea que dió nacimiento a este 6rgano de la O.N.U,, se -

reelizó debido a le necesidad de protección e aquellos Estados -

que no hab!an adquirido su independencia. Su antecedente directo 

se encuentra tambien en el dgiman de mandato que existió en la .. -

Sociedad de Naciones, al cual hicimos referencia' con la diferen

cia de que en la O.N.U, recibe el nombre de Consejo de Administra 

ción fiduciaria. 

Est' reglamentado en el Art!culo 75 de la Carta, entendiend~ 

se por Administraci6n f'iduciaria " Aquella que tenga como ntisi.ón 

la administración y vigilancia de los territorios qua pueden colg 

caree bajo dicho r~gimen en virtud de acuerdos especiales" (21). 

Su_!obtetivos básicos son enumerados por el Articulo 76 da la 

C~rta v ellos sona 

a) •• fomentar la pez ~ la seguridad internacional. 

b).- Promover al adelanto pol!tico, econ~mico. social, y ed~ 

estivo de los habitantes de los territorios fideicomiti

dos y su desarrollo pro9resivo hacia el gobierno propio . 

o la independencia. 

e) •• Promover el reapeto a los derechos humanos y a la U.be!, 

tad fundamental de todos. 

d).- Asegurar un tratamiento igual para todos los miembros de 

la O.N.U. 
21 ) ... Diez de Ve lasco Vallejo ~1anuel. "CURSO .DE DERECHO INTERNACIO 
Al. PUBLICO". Editorial Tecnas, S.A. llladrid E:spaña 1963. Tomo I."".' 

Pdgina 531. 
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Este r~gimen se aplica a los territorios que mediante el 

ac:uerdo corrl'fspondiente se encuentran bajo las cigu!entes ci.t 

cunstanciasa 

a).- Territorios actualmente bajo el r~gimen de mandato. 

b).- Territorios como resultado de la Segunde Guerra ~un-

dial, ruaron segregados de Estados enemigos. 

e).- Territorios voluntariamente colocados bajo este r4gi• 

men por los Estados responsables de su administración. 

s.- La Corte Internacional de Justicia. 

Es al órgano judicial por s>C8lencia dentro del sistema de 

organización de la D.N. U., como lo safts1la el Artlculo 92 da la 

Carta; adem&s de ser uno de los organos principales de la org,!! 

nización ( Artículo 7o.). 

En cuanto a su organización debemos seH~lar qua los jueces 

de la Corte, son elegidos por la Asamblea General y el Consejo 

de Seguridad¡ las condiciones para que puedan participar en las 

elecciones los jueces, as racultad tambien de la Asamblea, pre

via recomendaci6n del Consejo de Seguridad. 

La calidad de miembro de la O.N.U. trae aparejad1' lpso fac• 

to, la de ser parte en al Estatuto de la Corte; y para que un 

Estado no miembro sea parte en el Estatuto, deber~ atenerse a 

las condiciones establecidas por la Asamblea General¡ as! como -

tambien las condiciones bajo los cuales la Corte esta abierta a 

Estados no miembros, será competencia del Consejo de Seguridad. 
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Este 6rgano de la O.N.U., tiene como antecedente directo el 

Tribunal Permanente de J~r.ticia Internacional, al cual hicimos -

menci6n con anterioridad. 

6.- la Secretar!a General. 

A).- la Secretaría General. 

B).- El Secretario General. 

11 La Secretada de le OrganizacitSn, f'orma el complejo admi•• 

nistrativo m&s grande en el orden internacional conocido hasta -

loa tiempos presentes 11 ( 22). 

Est& formada por un Secretarlo General y del personal que º!. 

casita la organizacitSn; seg~n el Art!culo 97 de la Carta. El Se

cretario General es nombrado por la Asamblea General a recomenda-

e.l.4n d&l Consejo de, Segu:du11d, 

la Secretaría eat& organizada en varias unidades administra

tivas; siendo sus jefes directamente responsables ante el Secreta

rio General. Esta organización ha sido modificada a lo largo de -

su existencia quedando desda enero de 1955 en la siguiente forma a 

a).- Un despacho del Secretario General a cuyo cargo está un 

Secretarlo Ejecutivo con car,cter de Director. 

b).- Dos Subsecretarios encargados de auxiliar al Secretario 

General en las misiones qua se les encomienden. 

e).- Cinco departamentos encargados a Subdirectores con cate

goría de Subsecretarios. 

(22).- Diez de Velasco fflanuel. 
PUBLICO", EditoriBl Tacnos, S.A. 

"CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL 
Madrid España 1963. Tomo I P,g,562. 
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Estos departamentos sonr 

lo.- Asuntos Pol!ticos y del Consejo de Seguridad. 

2o.- Asuntos Econ6micos y Sociales. 

3o.- Ad1111inistraci6n fiduciaria e Infot'maci6n sobre Territo

rios no Autdnomos. 

4o.- Departamento da Informacidn POblica. 

So.- Departamento de Conferencias y Servicios Generales. 

d). - Existen tambien cuat1~0 Of !cines dedicadas respectivamen

te aa 

lo.- Asuntos Jur!dicos. 

2o.- Oficina del Interventor. 

3o.- Oficina de Personal. 

4o.- Oficina de Servicios Generales. 

En julio de 1958 ss viá !e ne~eeldad de aumentar $l n~maro de 

Subsecretarios Generales. 

La Secretarla pt·esanta una carecter!stica importanteJ su car&c= 

ter internacional, basada en los prescrito por el Artículo 100 de -

la Carta, el que ordenas no solicitar ni recibir instrucciones de 

ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena y abstenerse de 

actuar en forma alguna que sea incompatible con su condicidn da -

funcionario internacional. 

Cada miembro de la O.N.U., debe compromatGrse a respetar al 

carácter exclusivamente internacional de loa funcionarios de la 

Secretaría. 

El personal superior de la Secretaría goza de ciertas in~un! 
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dadas regidas por diversos instrumentos jur{dicoe internacionales; 

la organizeci~n goza tambien da privilegios e inmunidades para·el 

ejercicio de sus funciones1 El Secretarlo General y el Secretario 

General Adjunto gozan de inmunidad diplom,tica; los dem'a funcio

narios gozan da inmunidad jurisdiccional para actos realizados en 

el ejercicio de sus funciones, adem~s de inmunidad fiscal. 

E.- CARACTERISTICAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA o.N.u, 

Ea la pieza principal de la Secretar!a, sobre el recae toda 

la responsabilidad y es reoponsable tambien de la independencia -

del drgano al cual dirige, 

Podemos decir que se le considera como el Jefe Supremo Admi

nistrativo da la Organizaci~n ya qua, el silencio da la Carta el 

no reglamentar sus funciones puede entenderse como el deseo de -

dejarlo desempeñar libremente todas aquellas funciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Sus funciones y facultades son muy complejas, pues como ya 

hemos señalado, lstas no se encuentran reglamentadas, as! encog 

tramoss 

lo. - Ser el m&s alto funcionario administrativo de la Orga- · 

nizacipn. 

20.- Actuar en su capacidad de Secretario General, sn todas 

las sesiones de la Asemble~ General, del Consejo de Se· 

guridad, del Consejo Econ&mlco y Social y del Consejo -

de Administreci6n riduciar•a. 

Jo.- Desempeñar las dem&s funciones qua le encomienden estos· 

drgenos. 
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4o.- Presentar un informe anual y todos los dem&e que consi

dere necesarios, a la Asamblea General, sobre las acti· 

vidades de la crganizacidn. 

So.• El nombramiento del personal de conformidad con la 

Asamblea General. 

El primer Secretario General de la O.N.U., fu' el Noruego -

Trugue Lle, nombrado en 1946. 

La Asamblea General nombr& el 3 da noviembre de 1961 e U 

Thant de Birmania, como Secretarlo Interino; el 30 de noviembre 

de 1962, la Asamblea le nombr~ Secretario General por un per!odo 

que terminaría el 3 de noviembre de 1966, habiéndosela prorroga

do sus funciones el lo. de noviembre de 1966, por un período que 

deber& terminar el 31 de diciembre de 1971. 

Tratando de hacer una comperacldn entre el Secretario General 

de le Soc!eded d~ N!!H:fon99 y c.!l Secretario General de la O.N.U. -

para obtener un resultado pr,ctlco y analizar as! los adelantos -

obtenidos, diremos1 En la Sociedad de Naciones el Secretario era 

nombrado por el Consejo a diferencia de lo sucedido en la o.N.U., 

donde el Secretario General es nombrado por la Asamblea, a recomea 

dación del Consejo de Seguridad, 

tn la antigua orqanizaci&n (Sociedad de Naciones, el Secreta

rio General pose!a funciones Únicamente de car&cter administrativo 

y financiero. En la O.N.U., el Secretario General es como ya dig! 

moa el Jefa Supremo Administrativo; con la característica de que -

sus funciones no est&n especificadas en la Carta, dandole con ello 

una mayor racultad da actuaci~n, especialmente de cer&cter pol!ti-
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co cosa que no sucedi6 en la Sociedad de Naciones. 

Al igual que en la Sociedad da Naciones el Secretario General, 

era Secretario de loe dem~e 6rganos da la Sociedad, por derecho; en 

la o.N.U., el Secretario General act6a con aeta car&cter en las 

Asambleas que realizan sus drganos • 

. Finalmente consideramos queexiste una libertad de ejercicio en 

cuanto a sus funciones, porque no se le reglamenta de una manera -

enumerativa, sino que se encuentran impl!citas en la Carta, dandole 

con ello una mayor libertad da actuaci6n al Secretario General de -

la O.N.U., además de tener un papel de mayor importancia que el que 

pose!a el Secretario General de la Sociedad de Naciones, al cual se 

limitaba a facultades de tipo administrativo y financiero exclusiva 

mente. 
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11 LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO como ORGANIS[l'IO 

ESPECIALIZADO DE LA O. N. U. 11 

V.- SUS ANTECEDENTES, CREACION, ESTRUCTURA V FUNCIONAMIENTO. 

A.- ANTECEDENTES Y CREACION. 

Existen diversos antecedentes que le dieron origen, algunos 

de ellos ya mencionados en el cap!tulo anterior, pero es necasa~ 

rio agregar que la O.I.T., naci6 e le vide jurfdica internecio-

nal como resultado de las m6ltiples aspiracionen que surgieron -

al finalizar la Primera Gu~rra Mundial, unida al deseo del mundo 

de setlvaguardar la paz y le justicia aoc1ial. 

La historia de la Organizaci6n comenz6 desde mucho antes de 

1919, afio en el que formalmente fu& creada dentro de la parte 

XIII del Tratada de Versallas, momento a partir d@l ouel ee col.e. 

caron las bases principales de una leg1slaci6n·internacional del 

trabajo. 

Debemos hacer constar que para llegar a esa ree.lizaci.Sn, 

hubo que recorrer un largo camino llano de obst~culos y de pro-

blemas, debido especialmente a la intrínseca naturaleza da las -

mejoras que se pretendían lograr, da manera espacial las de or-

den econ.Smico, contra las cuales siempre han presentado todo g~

nero de explicables oposiciones. As! podemos afirm11r que antes 

de la Primera Guerra mundiBl se formularon solo algunas conven- . 

cionea internacionales sobre el trabajo, pero nunca se llegd a 

crear alguna organización internacional sobre esa materia. 
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Diena en eu Obra da Derecho Internacional Pa1blico menciona 

al respecto• 

" En 1890 se celebr5 en Berlín uno Conferencia 

para adoptar de com6n acuerdo disposiciones eu 
caminadas a proteger e los obreros, pero no fu~ 

posible entonces llagar a resultado pr&ctico a,! 

gGno, especialmente por la diversidad de las 

condiciones en que se encontraban los distintos 

paises a este propdaito; y todo se redujo a la 

adopci6n de algGn voto ( 296). 

En cambio, el 15 de abril de 1904 se estipuld -

una convenciSn entre Italia y írancia, llamada 

Tratado de Trabajo, por lo cual se establee!~ -

entre otra~ cosas que las sumas entregadas en -

la caja nacional da eharro franaaaa pudiaaa sar 

transferida a la caja postal italiana y rec!prg 

cemente ( 297); 

(296).- Sobre las tentativas anteriores P-Bra -
crear un derecho internacional obrero, v'asa 
Krawtchenko en la Revua G'nérala, 1916 p~gina 
297 y siguientes. 

(297).- Un acuerdo posterior concluido entre am 
bos Estados el 20 de enero de 1906 oompletd y • 
reguld cuanto se refiere a la cláusulu indicada. 
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que los italianos en Francia deberían obtener -

en caso de accidente de trabajo las mismas in_ 

damnizacionas qua los francDses y rec!procamen_ 

te los franceses en Italia (298); que en cada -

uno de ambos Estados comitda especiales velar!an 

sobre las operaciones del otro Estado contratan_ 

te (299). Se añadió, adem~s que ambos Estados -

se reservaban la regulaci~n de los derechos de -

los obreros del otro Estado, en lo relativo a -

las pensiones por vejez e invalidez, una vaz·vo_ 

tada por los respectivos Parlamentos las oportu

nas leyes. Se declaró adem&s que en caso de que 

fuese convocada 'una conferencia internaciona~ p~ 

ra la protección de los trabajadores, la adhe_ -

si6n de lino de los Estados contratantes dada --

(298).- A esta cl~usula se di6 ejecucidn por 
acuerdo estipulado entre franela e Italia el 9 • 
de junio de 1906. Para la ejeouc16n del art. 5 
de este acuerdo se concertd entre las administra 
cionea competentes entre Francia e Italia un re: 
glamento qua fu& aprobado y hecho ejecutivo en -
Italia por R. Dec. del 20 de noviembre de 1908, 

( 299) .- Un acuerdo posterior concluldo en París 
el 15 de junio de 1910, al que se di& ejecuci6n 
en Italia por ley del 3 de marzo de 1912, tiene 
por objeto la proteccidn de los jovenes obreros 
en Francia (Viese Rivista di Dir. Int., 1912, -
p&gino 633). 
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lugar a la adhesión del otro (300) 

Esta convención tiene la m&xima importancia 

no s&lo fJOr las disposiciones que contiene~ sino 

mds a4n, porque ha cosntituido el punto de part! 

da ulterior y m&s extensos acuerdos. En efecto -

le siguió el tratado de trabajo !talo-francas -

del 30 de septiembre de 1919 (301) pera regular 

especialmente la emigración entre ambos Estados, 

la protección de los trabajadores inmigrados en 

cuanto concierna·a las condiciones de trabajo y 

de asistencia, los seguros de invalidez y de ve_ 

jez, la asistencia medica y hospitalaria. Este 

tratado ful completado mediante otros acuerdos -

franco-italianos de 22 de mayo de 1924, da 4 de 

(300).- v•ase Pie, La convention franco-italie_ 
nne do travail et le droit international (Revues 
Gln,rale de Dr. Int. Pub., 1904. p,g,515-531}. -
Consultase tambi~n Torlonia. La Protezione inter 
nazionale da! lavoratori italiani (Archivio Giu
rid. Vol.76. págs 27-52); Oochow. Internatione_
les Arbeitershultz (Zeitschrit fur internaciona
les Recht. 1906. p~gs 584-593) y los autotes en 
él citados. 

(301).- V~ase el texto en la Rivista di Oir~ Int. 
1919-1920. págs 407 y siguientes. 
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junio de 1924 y de 30 de junio del mismo año (3Q'l ). 

Hay que recordar tambidn que por iniciativa -

del gobierno Suizo el d!a a de mayo de 1905 se re~ 

nio en Berna una Conferencia, en la que participa_ 

ron los repressntantes oficiales de numerosos• 

(302).- Otro acuerdo relativo a la protecci6n de -
los trabajadores se incert6 en los tratados de co 
marcio conclu!dos por Italia con Alemania el 3 de
diciembre de 1904, con Austria-Hungr!a el 11 de f!, 
brero de 1906, con Suiza al 13 de julio de 1904 -
Especialmente notable es la conversaai6n concerta_ 
da el 19 de septiembre de 1906 entre Italia y Hun_ 
gr{e para el seguro de los ~breros contra loa acc! 
dentes de trabajo, convencion a la que se le di& -
ejecuci6n en Italia por lev. del 6 de julio de 1911, 
como tembi~n la conversaci~n estipulada para un fln 
an&logo con Alemania el 31 da julio de 1912, ratif! 
cado el 25 de marzo de 1913 y hecho ejecutivo en -
Italia par Oec. R. del 28 de marzo de 1913 (Riviste 
Oir, Comm. 1913. I. p&g 419. Rivista di Oir, Int. -
1913 p~g 257). Estas dos ·Últimas conversaciones -
deapues de le gran guerra fueron puestas da nuevo -
en vigor por voluntad de Italia. Respecto de las -
normas vigentes a este propdsito en las relaciones 
entre Italia y Suecia, v&ase Revue de dr. int. pri_ 
v&. 1912. pág 630 y Riviste di Ori, Comm. VolIX. • 
I. pág 844.- (Vdase la ley italiana de 11 de junio 
de 1913. No.958. con la que se diÓ ejecución a le -
convención Iteliena y los Estados Unidos de Amdrica 
que modificó lo relativo a la protección de loa tre 
bajadores.- Por otros acuerdos internacionales de
protección da los obreros, v'ase Revua de Der. Int. 
privd. 1909, p&g 979. No. 21 1910 p~g 650 y sig, -
Consultese tambi'n Capitain. Le Conventions interna_ 
tionales sur le accidente de travail ( Revua de dr. 
int. priv~. 1910. p~g 337 y sig. 747 y sig). Ade_ -
más debemos mencionar un tratado de trabajo entre -
Italia y Luxemburqo firmado el 11 de noviembre de --
1920, la convenci6n !talo-argentina firmada en Bue_ 
nos Airas el 26 de marzo de 1920, hecha ejecutiva en 
Italia por R.Dec. del 19 de junio de 1922 no. 1120 -
(Rivista di Dir. lnt. 1922. p~g 422); la convenci~n 
!talo-brasileña firmada en Roma el 8 de octubre de -
1921 de em1graci6n y trabajo, hecha ejecutiva en It~ 
lia por R.DEC. ley de 11 de marzo de 1923. No. 783 
(Rivista 1923 p&g. 180}. · 
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Estados, que elaboraron loe proyectos de dos con 

venios internacionales, que ten!an por objeto u_ 

ne prohibici6n del trabajo nocturno de las muje_ 

res empleadas en la industria y la p1·ohibici&n -

del uso dal rdsroro blanco en la fabricaci&n de 

cerilllos, para evitar que la salud de los obre_ 

ros fuese perjudicada ( 303). Se pudo llegar a -

un acuerdo limitando las discuciones y delibera_ 

clones a dos· puntos esenciales, a diferencia de 

lo que aconteci& en Berl!n en 1890. Los proyec_ 

tos elaborados en la conferencia de 1905 sirvie_ 

ron en efecto de base al texto de dos convenio& 

que fueron suscritos en Barna el 26 de septiem

bre de 1906 (304) por los representantes de v~ ~ 

rios Estados, paro no de todos aquellos que ha_ 

, b!an participado en la Conferencia." ( 23) 

{303).- Viese en la Revue da Dr. lnt. Pr1v4. -
1905 p&g 233 y en le Revua G'nlrale 1905. pl!g 565 
y sig. 

(304).- A la convencido sobre trabajo• no~turno 
de las mujeres se di6 ejecucidn en Italia por ley 
del 29 de julio de 19091 a la convencido del uso 
del fdsroro blanco se did ejecuci6n en ltelie por 
ley dal 23 de junio da 1910. Una Conferencia In 
ternec!onal posterior se celebr6 en Berna del lS 
al 25 de septiembre de 1913 para discutir la in·
troduccidn de importantes modificaciones. 

( 23) D!ena Julio. "DERECHO lNTERNACIORAL PUBLICO" :Sa, Edicc16n 
ltatiana. Treducci&n por J. Trias de Bes y L. Quera ~orales. • 
Batcelona Espena 1962. Tomo II. p~ginas 369 y siguientes. 
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El primer director de la o~I.T., fud el eminente político -
I 

francas Albert Thomas, quien inició la primera Conferencia de ca_ 

rectar tdcnico, as! como tambiln las primeras investigaciones fo,t 

males al respecto, mismas que lograron formar poco e poco, una a~ 

toridad firme y respetada para dicha organización naciente. 

Se intagr8 un equipo de funcionarios internacionales de reca 

nacido prestigio e independientes a la sumisión a cualquier gobiet 

no; lentamente se fueron formando sus Salas de reuniones, su Bl_ M 

blloteca etc •• , y por f!n, tuvo lugar le Primera Conferencia In• • 

ternacional del Trabajo, misma qua se reunió en Washington, en 1919 

' adoptandose seis Convenios y seis Recomendaciones que reglamenta•, 

ban la jornada de ocho horas; la protecci&n de la ~eternidad en la 

industria y el comercio; la prohibici6n del h·abajo nocturno para 

lesa mujeres y menores y de s.u empleo en ocupec.tones nocivas pare -

la salud; la f 1jaci6n de una edad m!nima de admisi6n a los traba_ 

jos industriales. 

Aunque jur!dicamente distinta da la Sociedad de Naciones. la 

Organizaci6n Internacional del Trabeijo ·~ataba ligada estrechamente 

a ~staJ pues la Asamblea da la Sociedad de Naciones, votaba al pr.f!. 

supuesto de la Organizaci&, pero sin embargo no tenlan loe mismos 

miembros, algunos pa!ses seguían dentro de la O.I.T., de~pues de -

abandonar a la Sociedad de Naciones y algunos otros miembros de la 

Sociedad, entraron a la O.I.T. 

En 1944, tadav!a durante la Segunda Guerra Mundial se celebr~ 

la 26a. reuni&n de la Conferencia Internacional del Trabajo en H_ 

ladeJ.fie; donde se adopt& una daclBracidn definiendo los objetivos 
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de la Organizacidn Internacional del Trabajo y señalando los prin 

cipios de justicia social. 

Nuevamente en 1945 se enmienda la Conatituci6n de la OrganiZA 

cidn, entrando en vigor el 26 de septiembre de 1946, postariormsn_ 

te se llev6·a ~abo otra enmienda a la Constituci6n en la Conferen_ 

cie de ~ontreal, que entr~ en vigor el 20 de abril de 1948. 

"El día 2 de octubre de 1946 la Conferencia General aprob6 

por unanimidad el acuerdo con las Naciones Unidas, que en base al 

Artículo '26 de la Carta, concede a la Organizaci&n el estatuto de 

Organismo Especializado" ( 24) 

En resumen, evidentemente existía una premeditada y cenaura• 

ble desidia fomentada sin duda, por intereses inconfesables que -

impedían peligrosamente el movimiento de redencidn de la clase o_ 

brerar pero le svtdente y objetive contribuci6n y la magnitud del 

esfuerzo de la clase obrara pera lograr la viutori~ en la primera 

guerra mundial, fu& el factor esencial para que en los tratados de 

paz se le hiciera justicia, otorgandole el reconocimiento de sus -

·derechos, en virtud de que la paz internacional os inseparable de 

la justicia social y da que precisamente son las injusticias, las 

miserias y las privaciones de las masas trabajadoras, las causas -

que engendran descontento susceptible de poner en pel!~ro la paz -

y la armon!e mundial; eso mismo se hizo constar en el preimbulo de 

la reglamentaci6n constitucional de la O.I.T., en la parte XIII -

del Tratado da VeraalleaJ edlo que rjebemos tener en cuenta que tem 

( 24). - oiez de Velasco lllanueI. llC:URSO 6E DERECHO INTERNACIONAL P.Q 
BLICO" Editorial Tacnos S.A. Madrid Espana 1953. Tomo I. P&g 594. 
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biln militaban al mismo tiempo en el &nimo de sus creadores, la • 

necesidad de adoptar eolucionee que uniPormaran, en todos loe pa1 

sesy frente a los naturales y previsibles encarecimientos de foa 

coetoe da producci6n, las condiciones de su competencia en loa 

mercados mundiales y todo eso contribuyó de manara necesaria al -

surgimiento da la organizaci6n que nos ocupa. 

B.- ESTRUCTURA Y íUNCIONAfflIENTO. 

Desde un punto de vista meramente jurídico, la Organizac16n 

Internacional del T~abajo, surgid a la vida jurídica y política -

mediante la creaci6n de diversos acuerdos internacionales suscri_ 

tos por varios Estados que ve!an la necaBidad de una mejor protec 

cidn a una de las clases sociales economicamente m&s debilee, como 

ee la claoe obrera. 

11 la o. I. T., ea propone mejorar las condiciones de trabajo en 

todo el mundo a travh de una acciiSn concertada internacianal 11 (25) 

Al igual que otros organismos especializados, esta organiza_ 

ci6n presenta ciertas cnracterlsticas de vinculaciiSn con las Na_ 

clones Unidas, mediante acuerdos que deben celebrarse con el Con_ 

sajo Econ6mlco y Social de la o.N.U.1 adem&e tiene la recultad el 

Consejo Econ6mico y Social de hacer Recomendaciones a los organi! 

mos especializados qua pueden ser entre otros, sobre los derechos 

humanos, adem&s de hacer estudios y elaborar informes sobre esa -

materia. Otra de sus funciones es coordinar las actividades de -

25 .- epulvs o Cesar. "ÓERECHO INTERNAt:: ioNAL PUBLICO". Já. Edl_ 
cci n • Editorial Porr'a S.A. m~xico D~í. 1968. P'gina 26?. 
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lps organismos especializados; pero en lo rerarente a a consulta 

con los organismos especializados, la práctica ha sido muy escaza. 

Deben tam~ien los organismos que presentan esta carácter, presen

tar inrormes pori6dicos al Consejo, quien comunicará a la Asamblea 

General de la O.N.U., las observaciones que crea pertinentes al -

respecto; pero es determinante la vinculsci&n que presenta en el 

aspecto econpnomico y financiero. 

Encontramos en la O.IT., ciertos puntos de dirarencia en re

laci6n con los demás organismos especializados como son, entre 

otros, su estructura tripartita, consistente en tres diferentes -

tipos de rapresentantes1 De la clase obrera, de los patronos .y • 

de los gób!ernos: su sistema de votaci&n, ya que an la o.I.T, las 

decisiones se toman por mayor!s de las dos tarceraa partea de sus 

•iembros. 

Como on los demls organismos especializados au estructura es 

le siguiente• 

1.- Asamblea General o Conrerencia General (en la O.I.T. sa 

denomina Conferencie General). 

2.- Consejo Administrativo. 

J.- Secratar!a. 

Sus reuniones se realizan perLddicamenta cada affo, examinando 

los temas que el Consejo de Administrec16n ha escogido, d&ndole -

finalmente la categor!a de Convenios o RecomendacionesJ temas que 

han sido sugeridos al Consejo por diversos Srganos o instituciones 

inclusive la misma O.N.U., a travls del Consejo Econ6mico y Social. 
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lps organismos especializados; pero en lo ref'erente a a consulta 

con los organismos especializados, la pr,ctica ha sido muy escaza. 

Deben tambien los organhmos que presenten aste cadcter, prasen-
·' 

ter informes periódicos al Consejo, quien comunicaré a la Asamblea 

General de le O.N.u., las observaciones que crea pertinentes al -

respecto; pero es determinante la vinculación qua presenta en al 

aspecto econpnomico y financiero. 

Encontramos en la O.Ir., ciertos puntos de diferencia en re

lación con los dem's organismos especializados como son, entre -

otros, su estructura tripartita, consistente en tres diferentes -

tipos de represententesl De la clase obrera, de loe patronos y -

de los gmbiernos; su sistema de votacicSn, ya que en la O,I. T, las 

decisiones se toman por mayorta de les dos tercerea pertas de sus 

miembros. 

Como en los dem&e organismos especializados su estructura es 

le siguientes 

l.- Asamblea General o Conferencia General (en la 0.1. T. se 

denomina Conferencia General). 

2.- Consejo Administrativo. 

3.- Sacreter!e. 

Sus reuniones se realizan pari~dicamente cada efto, examinando 

los temas que 1tl Consejo de Admin!straci6n ha escogido, d&ndole -

finalmente la categor!a de Convenios o RecomandacionesJ temas que 

han sido sugeridos al Consejo por diversos &rganos o instituciones 

incl~§).Va la misma O.N.U., a travls del Consejo Econ4mico y Social. 
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Pere le d1scusi6n de un tema se han adoptado dos sistemas a 

eeguirr 

a).- Doble discusi6n, consistente en el estudio del probla! 

ma en dos reuniones anuales~ en la primera se analiza 

de una manara general, en la segunda se dá una resol~ 

ci6n definitiva. 

b).- Simple diacusi&n, la cual se lleve a cabo dieciocho • 

masas antes de la apertura de la Conferencie. 

Examinaremos a contlnuaci&n los principales elemantoa de la 

estructura da la O.I.T., como sigue• 

11 - La Conferencia Internacional del Trabajo. 

Presenta este Órgano, un car,cter legislativo dentro do la • 

O.I.T., siendo adem&s el drgano principal y la m&xima &utoridad. 

lo ameritan y generalmente cada año. 

Le Conferencia Internacional del Trabajo ae compone por cua• 

tro representantes de cada Estado miembros 

e).-- Dos representantas del Gobierno. 
b).- Un representante de los trabajadores. 

e).- Un representante de los patronos. 

Al igual que cualquier ~rgano de una determinada institucidn, 

la Conferencia Internacional del Trabajo, tiene determinadas fun• 

clones• 

lo.- El adoptar normas lntarnacionalas da trabajo. 

to.- Examinar loa m'todos de los gobiernos en cuanto a la • 

aplicacidn de dichas normas. 
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lo.- Presentar en la siguiente Conferencia, los anuarios que 

con anterioridad los diversos miembros debieron propor• 

c!onarla,sobre los resultados obtenidos por le eplica•w 

ci4n da los Convenios o Recomendaciones. 

Los gobiernos tambien tienen le obligaci&n anta la Conferen

cia de presentar el mencionado anuario de la aplicaci~n de dichos 

Convenios y Recomendaciones, qua hubieran sido ratificados por 

ellos mismos. 

2.- El Conseto de.Administraci&n. 

Es un Órgano administrativo y orig1nar1ementa estaba compUB,! 
to de veinticuatro personas, despuea, en 1922 se elev& al número 

de 32 y finalmente a 48 { Art!culo 7 de la Constituci&n de la 

O.I.T.); pero en todl!lS 189 oceslonms integrado en forma triparti

ta (Rapresentantm de los trabajadores, de los patronos y de los -

gobiernos), a saber1 

a) .... Veintic.uatro representantes de los gobiernos. 

b).- Doce representantes de los patronos. 

e).- Doce representantes de los obreros. 

Eate drgano se reune varias veces al ano y posee las siguien 

tes funcioneas 

lo. - f"ormular la orden del dfa de la Conferef\cia cuando se -

halla de reunir. 

20.- La elecc16n del Director General de la Oficina Interna• 

cional del Trabajo. 

3o.T La elecci&n del Presidente y Vicepresidente. 

4o.- Le redacción de los formularios que se envíen a los -

miembros. 
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So.- tl presupuesto de la Drgan1zaci6n. 

Go.- Recibir y tramitar quejas de los diversos grupos patr.e. 

nales u obreros en contra de determinados gobiernos 

violadores de Convenios o Recomendaciones, ratificados 

por dichos gobiernos. 

1o.- Supervisar el trabajo administrativo de la Oficina. 

El Consejo de Admlnistraci6n se deberé renovar cada tres 

a~os, pero si por cualquier circunstancia no se reuniere para la 

celebración de elecciones, el Consejo continuaré en sus runcionee 

hasta la realización de dichB elecciones 

3.- La Oficina Internacional del Trabajo. 

Esta Oficina tiene su Sede en la Ciudad de Ginebra, Suiza y 

est' a cargo de un Director General, auxiliado por un Director • 

Adjunto. El Director General de la Oficina se nombrado por el -

Consejo de Administracidn, el cual le dar' instrucciones y ante 

· quien será responsable del buen manejo de la Oficina, contando • 

para ello con cierto nGmaro de servicios y treinta y dos funcio

narios, originarios de diversos pa!ses. Dicho personal ser& no.!!! 

brado por el propio Director General, guiandose por las reglas -

que el Consejo ha1• aprobado. 

El Director General, o en su caso el suplente, deber& asis• 

tir a todas les sesiones qua realice el Consejo Administrativoi 

actuando tembien como Secretario de la Organizacidn. 
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Las funciones de la Of icine Internacional del Trabajo soni 

lo.- La compilaci6n y distribuci6n da los informas relati

vos a la reglamentacion internacional da las condicio

nes de vida y de trebeje~ de los trabajadores. 

2o.- El estudio de laa cuestionas qua se daber&n tratar en 

las Conferencias. 

Jo.- La realizaci6n de encuestas especiales. 

4o,- Preparar la documenteci&n a tratar en la Conferencia. 

So.- Cu111plir los deberes necesarios para la aplicacicSn de • 

los Convenios. 

60.- Prestar la ayuda necesaria para la elaboracicSn de la • 

legislacicSn de los diversos miembros, de acuerdo con • 

las disposiciones de las Conferencias. 

7o.- Cumplir con lo reglamentado en la Constituci&n de la -

o .. I. T. 

Bo.- Redactar en el idioma que el Consejo de Admin1strcc!~n 

le señale, publicaciones relativas a la induetria y al 

trab111jo que tengan un inter&s internacional. 

C.· PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE 

LA O.I.T. 

Debido a la necesidad de una mejor organizaci&n Jurídica del 

propio organismo, se estableció una Constituci6n reglamentaria de 

la O.I.T., siendo aprobado al texto ori~¡inal de la misma, en 1919 

y modificada varias veces, tiempo deapuaa , por divesas instrume.!J. 

tos da enmienda en 1922, entrando en vigor hasta el 4 de junio de 

1934. 
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La Constitucidn de la Organizac16n Internacional del Trabajo 

se divide en cuatro Capítulos, integrados por cuarenta artículos, 

adem's de un Pre~mbulo y un Anexo, compuesto de cinco fracciones; 

los cuales por su importancia y por su profundo contenido humano 

y social reproducimos e continuaci~na 

P R E A M B U L O a 

" Considerando que la paz universal y permanente solo pueda 

basarse en la justicie social. 

Considerando que existen condiciones da trabajo que entrañan 

tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran ndmero -

de seres humanos, que el descontento causado constituye una aman1 

za para la paz y armonia universal; y conaidanrando qua es urgen

te mejorar dichas condiciones, por ejemplo en lo concerniente a -

la reglamentaci~n de las horas de trabajo, f ijaci~n de duraciSn -

m&xima de jornada y d~ la !emana de trabajo, contratacidn de mano 

de obra, lucha contra el desempleo, GARANTIA V UN SALARIO VITAL -

ADECUADO, proteccidn del trabajador contra las enfermedades, sea~ 

o no profesionales y contra los accidentes de trabajo proteccidn 

de la ninlz, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de -

vejdz y de invalidlz, proteccidn de los intereses de los trabaja• 

dores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de 

SALARIO IGUAL PARA UN TRABAJO DE IGUAL VALOR y del principio de 

libertad· sindical, organizacidn de ensenanza profesional y tlcn! 

ca y otros medios an&logos; 

Considerando que si cualquier nacidn no adoptare un régimen 

de trabajo realmente humano, esta omisidn constituirla un obst&c~ 
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lo a los esfuerzos de otras naciones que desean mejorar la suerte 

de los trabajadores de sus propios países• 

Las altas partes contratantes, motivadas por sentimientos de 

justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanen. 

te en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expues

tos en este Pre&mbulo, convienen en la siguiente Constituci6n de 

la Organlzaci&n Internacional del Trabajo." (26) 

·e A P I T U L A O O s 

~1 Capitulado de la Constituc16n como ya hemos seffalado, es

t~ integrado por cuatro Cap!tulos que reglamentan raspectivamentet 

a) •• Capítulo l, Organizac16n. (trace artículos}. 

b).- Capítulo lit runcionamiento. (veintidn artículos). 

e).- Capltulo III, Prescripciones Generales (cuatro art!culos) 

d).- Capítulo IU, Disposiciones diversas (dos art!culos} 

El Capltulo Primero, ralativo a la organ1zaci6n, menciona.!u 

finalidad al crearse, de acuerdo con lo expuesto en el citado • 

Pre&mbulo; adem&s seftala la categor!a de miembro de la organiza

ci6n: 

l.- Los Estados miembros da la Organizaci&n Internacional 

del Trabajo hasta el lo. de noviembre de 1945. 

(26).- Const1tuci&n da la Organizac16n Internacional del Trabajo 
y Reqlamento da le Conferencia Internacional del Trabajo. Of ic,! 
na Internacional del Trabajo. Edic16n 1963. Imprenta A. Kundig, 
Ginebra Suiza. Pdgina l. 
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2. - Cualquier Estado que desee adquirir la calidl!Íd de miem

bro que se encuentre dentro de loa siguientes supuestoe1 

a).- Que haya sido miembro originario da la O.N.u., ast 

como cualquier Estado admitido dentro de la misma 

organi zacidn. 

b).- Cuaiquier Estado que sea aceptado por le mayoría • 

da las dos terceras partes de los delegados presen 

tes en la Conferencia. 

Señala tambien la posibilidad de retiro, mediante el aviso 

previo al Director General, con la condición de haber cumplido 

con sus obligaciones como tal. Se prevea tambien la posibilidad 

de reingreso, reelizandose como si se tratara de un ingreso. 

gues 

Se reglamenta tambien la estructura de la O.I.T., como si• 

n la Organluc16n Permanonte comp:rl.'nde 1 

a).- La Conferencia General de los representantes da los -
miembros; 

b).• El Consejo de Administración, compuesto como lo indica 

el Artfculo 7oJ 

e).- La Oficina Internacional del Trabajo, que estar& bajo 

la direcci~n del Consejo Administrativo" (27) 

Entre su variado contenido trata de la frecuencia de las Co!l 

ferencias. y su reglamentac16n, ea! como las facultades que se les 

otorgan a los representantes; as! mismo sobre el derecho de voto, 
+ 

\ í?).- Const1tuci6n de la Orgenizaci~n Internacional del Trabajo 
y Reglamento da la Conferencia Internacional del Trabajo. Oficina 
Internacional del Trabajo. Edici~n de 1963. Imprenta A. Kundig. 
Ginebra Suiza. Art!culo 2o. P&gina 4. 
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la localizaci6n de la calebraci6n de las Confarancias y le posib! 

lidad de cambio de la Sede, se reglamenta en los artículos So. y 

60. 

Seg~n hemos indicado en la parte relativa al Consejo de Ad~ 

ministración, su competencia encuentra su reglamentación de vida. 

El nombramiento del Director General está a cargo del Canse_ 

jo de Administración (Artículo 9o.). 

Los artículos referentes al personal de la Oficina y su ca-

rácter internacional e.orno funcionarios, est&n reglamentados en -

este capítulo por el artículo 9o •. 

Se anota la posibilidad y en s! la realidad de que el puesto 

de funcionario en la Oficina, pueda ser ocupado por une mujer. 

La prohibición de que el personal de la Oficina reciba suge

rencias u órdenes de cualquier gobierno o institución que no sea 

la misma O.I.T. y tambien se encuentra prevista en la Constitu~

ción. 

Las funciones que la conciernen a la Oficina Internacional 

del Trabajo, seftaladas anteriormente, se encuentran reguladas por 

el artículo lOo. 

Existen tambien cierto número de Oficinas Gubernamentales da 

aquellos Estados miembros, para que en caso de necesidad, puedan 

comunicarse con el Director General, utilizando los medios de 11 ida. 

La Organizaci&n Internacional del Trabajo, tambian ast' dis

puesta a cooperar con cualquier otro organismo internacional de 

car&cter general; asl tambi'n les de oportunidad de participar en 

sus Conferencias con la limitacidn del voto. La O.I.T, pueda con 

sultar a cualquier otro organismo internacional especializa·:fo en 

los problemas de su competencia. 
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En rea6men, podemos concluir afirmando que la existancia de 

los puntas de contacto con los diversos organismos, permite una 

mejor comunicaci6n, lazas m's amplios de relacidn y un mejor de~ 

sarrollo con el derecho internacional. 

En cuanto al aspecto presupuestario y financiara de la O.I.T. 

se encuentra prevista en el art!culol3o. dando r!n can ello al 

Primar Capítulo de la Constituc16n. 

Por su parte al Cap!tulo Segundo reglamenta todo lo relacio

nado con el funcionamiento,tanto los preparativos necesarios pera 

una reuni6n de la Conferencia; como para le fijac16n del orden -

del d!a, de acuerdo a las proposiciones heche.s por los miembros o 

p~r diversas instituciones¡ este tipo de funciones le son encarg~ 

das al Consejo de Administraci6n, quien tambien fij~ las reglas -

para la adopc16n de un Convenio o de una Recomendac16n. 

La orden del d!a deberf hacerse del conocimiento de los miBJ! 

broe, por lo menos cuatro meses antas de la reuni6n (art!culo l5o) 

los cuales deber'n examinarla para la mejor raalizacidn de la 

Conferencia. 

Se pueden presentar obi)iciones a dicha orden del d!a (art!cy 

lo 160) siempre y cuando se motiven dichas objeciones, en una no

ta enviada al Director General. Pero asto no ser~ motivo de ex-

cluai6n de un punto en d1scusi6n en la orden del día, si la Conf.e 

rancia es! lo decidiere. 

Dentro de la Conferencia se elegiriS un P·residenta y tres V.! 

cepreaidentos de la misma, debiendo reglamentar la propia Confe

rencia sus funciones y nombrar las comisiones necesarias. 

El Sistema de votac16n dentro de la Conferencia será· de sim 
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Pl~ mayorla, no surtiendo efectos n!ngun~ votac!dn que sea menor 

a la mitad del n6mero de los delegados presentes y votantes. La 

Conferencia tiene as! mismo la facultad de nombrar expertos td.a 
nicos • 

En lo relativo a los Convenios y Recomendaciones encontra

mos su reglamentac!&n en el artículo 19ó; que se refiere de ma

nera especial a su votacidnr modificaciones neceeariesJ texto -

aut~ntico y obligaciones de los miembros tanto en Convenios co

mo en· Recomendaciones; efectos de los Convenios y Recomendacio

nes; registro de los mismos ante la O.N.U., nuevos proyectos de 

Convenios; las memorias que deberán presentar los miembros, etc. 

Anteriormente indicamos qua aá facultad de la Oficina InteL 

nacional del Trabajo, recibir y tramitar las reclamaciones rele

tives a la violaci6n de los Convenios o Recomendaciones; facul-

tad que encontremos m&s ampliamente reglamentada en el artículo 

24q., as{ tambien, la posibilidad de publicar dichas reclameci_q 

nes. 

En cuanto a las quejas relativas a la aplicacidn de conve

nios se saffala en los artículos 260, 270, 280, 290 y 300, las -

decisiones que se tomen en lo relativo a las quejas presentadas; 

es facultad qt.1$ posee la Corte Internacional de Justicie, y sus 

resoluciones ser~n inapelables ( articulo 3lo.) 

En el Capítulo Tercero, relativo a las prescripciones gene

rales, se encuentra todo lo concerniente a la aplicaci6n da los 

Convenios en territorios no metrupolitános. 

Existe tamblen un artículo dedicado a las enmiendas que pue

dan presentarse a esta Conetituci6n, que deber& adptt.arse, tal 
decisi6n por mayoría de la Conferencia, ya que como mencionamos -
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es el Órgano legislativo de la Organizac16n. 

Se presenta tambien lo relativo a la raal1zacidn de lee Con• 

ferenc!ae Regionales, que tienen como objetivo la mejor realiza-· 

ci6n de los fines de la O.I.T. 

En cuanto el problema de la lnterpretaci6n de la Conatitucidn 

de la Organizaci6n, es facultad que posee la Corte Internacional 

de Justicia' siendo sus resoluciones inapelables, 

Las disposiciones diversas, se localizan en el Capítulo Cu•t 

to, este tipo de disposiciones marcan el Estatuto jurídico de la 

Organizaci6n, dandole una capacidad para poder contratar, adqui

rir ~ienes inmuebles, disponer de ellos, y comparecer a juicio. 

Los privilegios e inmunidades que la OrganizeciSn posee, se 

determinan por el goce en su ejercicio de aquellos que sean nec1 

serlos para el mejor logro de sus fines. 

El Director General, los Delegados a la Conferencia, los 

miembros del Consejo y los funcionarios de la Oficina en el eJe.t 

cicio de sus funciones, gozan de inmunidad que se detalla ampÜ!. 

mente en un Anéxo separado de la Const1tuc16n. 

finalmente en las cinco fracciones del Anexo, se hace un am

plio an&lisis en cuanto a los principios, bases do 19 Organiza-

ciSn; experiencia que le di6 origen al nacimiento de la misma; • 

la obligaci6n qua posee la O.I.T. de fomentar entre los Estados 

que eleven en todos aspectos las condiciones del trabajador; la 

conveniencia de la mejor aplicacidn de los medios productivos -

del mundoJ y finalmente, la aplicacidn de todos estos principios 

en cualquier nac16n del mundo, es decir tratar de que sean mundi~ 

les. 

/ 
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D.- DIVERSAS DISPOSICIONES EN CUANTO AL COOIGO DE LA O.I.T. 

Esta serie de disposiciones codificadas fueron publicadas -

por vet primera en el año de 1941, bajo el t!tulo 11 Internationnl 

Labour Code" an idioma ingl~s. 

Los estudiosos de la legislaci6n social, los funcionarios • 

encargados de su aplicaci\Sn y todos aquellos inter~\sados en re-

solver de manera m&s adecuada el problema que debido a la post

guerra se hable presentado vieron la necesidad de una obra legi!. 

lativa da consulta que los auxiliara en forma definitiva. 

As! en Londres en el aRo de 1940 se empezó la preparación de 

dicha obra, bajo la autorización de John Winanty y Eduard Phelan, 

teniendo como base para su croacidn, la serie de convenios y de -

Recomendaciones que hasta esa fecha se hablan celebrado, mismas -

que solo se encontraban clasificadas en &rden ctonoldgico. 

11Esta codificuci&n hab!a de cona ti tuir según las circunstan

cias el testamento de la Organizacidn, o uno de sus principales • 

títulos de su derecho a gozar de un porvenir 11 (28}. 

Este cddigo contiene sesenta y siete Convenios y se911nta y • 

seis Recomendaciones y est&n diversificados en novecientos veint! 

cuatro artículos. Pero el c6digo que entrd en vigor en el año de 

1955 y que es el vigente, presenta una serie de~voluciones y mej.!! 

ras que lo hacen superior al· anterior, como ejemplo, nuevos Cap!

tulos que tratan ampliamente las cl&usulas de trabajo en los con

tra tos celebrados con las autoridades p6blicas; LA PROTECCION Al 

SALARIO fl!INll'llO EN LA AGRICULTURA; ya que el c&digo de 1941 de di• 

(2a).- C6digo lnte~naolonal del Trabajo. Oflclna Internaclonal 
del Trabajo. Ginebra Suiza 1957. Vol4men I. P'gina LXXIII. 
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caba a la relación de trabajo, un s6!o Capítulo y simplemente -

prohibía la discriminac16n contra los trabajadores agr!colas en 

el ejercicio de su derecho da asociaci6n. 

El c6digo de 1941 presenta una serie de lagunas que 'aon 

salvadas por el c6digo vigente, llevando una reglamentación mu

cho m~s completa en las relaciones de trabajo. 

El c6digo de 1955 consta de mil novecientos sesanta y sois. 

art!culos. 

Pero no debemos quitar el m~rito al código de 19411 por 

ser el primer intento que presentara en forma codificada los -

_Convenios y Recomendaciones que hasta esa fecha se habían cele• 

brado. Presente como objetivo primordial, ordenar en forma -

práctica y sistem&tica las disposiciones de los Convenios y Re

comendaciones desde 1919 hasta 1941. 

Aunque se han presentado una serie da modificaciones tanto 

e la Constituci6n como por consiguiente al código, ésto no ha • 

motivado un cambio en la naturaleza jurídica del mismo. 

Es necesario poner de manifiesto que su fuerza de aplicabi

lidad no consista en un podar coercitivo. sino Ónlcamante en la 

voluntad da los miebtos para su cumplimientot ya sea en cuanto 

a Convenios que en algÓn modo presentan una mayor fuerza de ~

Bplicabili ded, ya aea en cuanto a las Recomendaciones. 

Como hemos señalado, trata en forma amplia cada uno de los 

problemas laborales, pero en al Libro Segundo, denominado 11 Cond! 

ciones Generales de Trabajo", trata lo relativo al selario, asp!. 

cíficamente en el Cae!tulo XXV, denominadoi "ProteccicSn del S.! 

lario", seftalando que estos Convenios se aplican a los miembros 

a los cueles est4 en vigor la Protecci6n del Salario. 
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VI.• NATURALEZA JURIDICA DE LOS SALARIOS· EN LA O.I.T. 

A.- SIGNiíICADO DE LOS SALARIOS. 

La Organizaci~n Internacional del Trabajo, movida por un -· 

sentido de justicia y de humanidad, ha analizado en forma 9ene-

ral el problema del salario en el mundo, por ser una cueati~n qua 

afecte diructemente e los trabajadores y a sus familias, ya que -

es el salario uno de los satisfactores vitales para los trabaje-

dores; es por ello que ha seguido por muchos a~os ese problema, -

tratando de darle mejores soluciones. 

Son varios los instrumentos jurídicos que la Organizeci&n ha 

lanzado con al solo ffn de que sus miembros recojan dichas ideas, 

adopt&ndolas e sus legislaciones. 

Los salarios son un factor determinante en cualquier sacie-

dad, dependiendo su nivel y calidad, en gran parte, del. grado de 

desarrollo de un pa!s. Este problema existe en todas lea necio· 

nas, e6lo qua los mdtodos y las reglamentaciones son muy diversas 
• seg6n cada situaci6n concreta, encontrándonos qua en algunas par-

tes la fijaci6n de los salarios ae lleva a cabo por medio de un -

contrato colectivo de trabajo; en otros casos, la fijaci6n se re.! 

liza por el com6n acuerdo de las partee contratantes¡ o bien es ~ 

hecha por las autoridades competentes; siendo este Gltimo sistema 

un factor importante dentro de la pol!tica nacional. 

El salario constituye por lo tanto un problema rundamantal -

dentro de los muchos que posee la clase obrera, econdmicamenta 

d~bil. Al estudiar dicho problema, la Organizacidn h'a debido an_! 

li:zarlo desde muy diversos &ngulos, as! en al ertleulo 201 dd .. 
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C6digo Internacional del Trabajo, nos proporciona la siguiente 

def'inicitSn1 

"El t'rmino salario significa la remuneraci6n o ganancia, • 

sea cual fuere su denominaci6n o m'todo de ca1culo, siempre que 

pueda evaluarse en efectivo por acuerdo o por le legialaci6n na• 

cional y debido por un empleador a un trabajador, en virtud de -

'un contrato de trabajo, escrito o verbal; o por el trabajo que -

este ~ltimo haya efectuado o deba efectuar o por el servicio que 

haya prestado o deba prestar." 

Al analizarla, encontremos en ese definici~n varios elemen•. 

tos que caracterizan al salario y que lo diferenc!an de cualquier 

otra forme que pudiere pre~enter elementos semejentesi e sabara 

a) .• - Remuneraci&n o ganancial en efectivo. 

· b )'.- Un empleador. 

c).M Un t.rabajador o parsonn c:u::: pretste un servicio determ! 

nado. 

d) •• Un contrato de trabajo, que pueda presentarse en dlve¡, 

eas formas. 

e).~ Como elemento especial pero no necesario y que por lo 

tanto no forma parte de la naturaleza juddica del S!. 

larlo, paro que es deseable su existencia, encontra·

mos que éste debe establecerse por medio de una legis• 

lacidn adecuada;. dicho elemento garantiza un mejor CU,! 

plimiento de sus fines. 

La conjuncidn de estos elementos, hacen del salarlo una 

rormacidn jurídica, econdmica, caracter!stica y necesaria. 
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Debamos mencionar que la Organizaci~n distingue el tlrminÓ 

salarlo, bas&ndose en experiencias tomadas de los numerosos pa,! 

ses tanto desarrollados, como de aquellos que se encuentran en 

v!as de desarrollo; pudldndose distinguir una clasificaci6n ge

neral muy importante sobre el salario, aat este pueda sera 

a).- Salario Nominal, que es al dinero qua el trabajador 

percibe por su trabajo; o bien, 

b).* Salario Real, que constituye los bienes y servicios -

que el trabajador puede comprar con su salario; exis

tiendo entre' ellos una dependencia directa y com~n, -

porque al disminuir el poder adquisitivo, necesariemen 

te el salario nominal no les ser& suficiente. 

Existen a la fecha algunos pa!ses en los que el pago del S! 

lario se realiza parcialmente, es decir, mitad en dinero y mitad 

en.especie. 

B • ..; EL SALARIO EN LAS DIVERSAS E POCAS. 

1.- En las Comunidades Primitivas. 

En la antiguedad no fuá conocida ninguna forma de relaci6n:

leboral y menos puede ser considerado como debido que el trabaja

dor mereciera una ratribuci6~, sobre todo porque quienes lo dese.!!1 

peñaban eran casi siempre los esclavos, los cuales generalmente -

eran prisioneros da guerra, lmi extranjeros, los delincuentes que 

eran capturados en actos de pirater!a o da pillaje '.\t otros quie~ 

nas en alguna ocasi6n eran entregados por sus propfos gobernantes 

!Ulffl'TECA CJ!tn'WA~ 
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so 

por concepto de tributos e inclusive, por medio de la compra ven

ta. 

Podemos considerar que ese sistema aparece con el inicio de 

nuestra historia; as! en China, en la India y en el Medio Oriente 

era una inst1tuci6n común, aceptada inclusive por el derecho y -

por la misma rellgi6n; los patriarcas hebreos poeelan gran nGmero 

de esclavos; en Egipto los faraones ten!an esclavos nubios, libios 

y as1,ticos, adem~s el poseerlos, ere un signo de lujo y de poder 

que solo pedían disfrutar las clases y castas privilegiadas; los 

utilizaban como dom~sticos, trabajadores agr!colae y en lee minas, 

canteras, en la construcci&n etc, en general en las actividades -

que requieren de un gran esfuerzo f lsico. 

En Grecia y Roma su ndmero llegd a superar al de los hombres 

libres, casi siempre eran considerados como cosas, aunque con el 

tiempo y con el desarrollo del cristianismo se busc6 suprimir la 

esclavitud, porque es obvio que la criatura humana es, por su 

propia naturaleza libre; sin embargo, perdur& su pr&ctica hasta 

nuestros d!as, en Asia y en Africa principalmente; en Amlrica la 

introdujeron los españoles cuando trajeron esclavos negros, aun

que en las culturas precolombinas la utilizaban especialmente 

por motivos religiosos1 en la edad moderna se comarci& con los -

negros; despues con los coolies y aún con los blancos; como arr! 

ba·mencionamos, ha sido en 'pocas recientes cuando se supr1mi6 -

definitivamente su ejercicio y el 6ltimo tratado al respecto 

consta en los Convenios da Ginebra del 25 da septiembre de 1926, 

en virtud del cual se consider6 a ese tr4fico inhumano como un -

delito internacional. 
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Otra forma de explotacidn del hombre por el hombre ful la qua 

tuvo caracterlsticas semejantes a la exclavitud, pero con una n!. 

turaleza distinta, ella se encontraba representada por los sier

vos, quienes trabajaban 'la tierra mediante una participacidn de -

su producto, debiendo entregar dicho producto para su particidn, 

al seftor feudal; el salario percibido por lo tanto, era aquella 

parte que le era entregada por su patr6n, ya fuera en especie, -

ya en efectivo. 

En otros tiempos la clase trabajadora se dedicaba exclusi

vamente a la agricultura y a ocupaciones de tipo rural, desemp§_ 

ñ4ndo dnicamente un papel artesanal en pequeña escala; por lo -
'" ... mismo recibe por su trabajo un pago, como precio m&s que un ve.I, 

dadero salario. 

En m&xico al trabajo del campo se finc6 en la esclavitud • 

que del indio se hizo a través de las encomiendas y del despojo 

de las tierras da los que eran propietarios y poseedores desde 

la 'poca anterior a la conquista. 

Este sistema se llevó hasta su m~e alto grado da injusti

cia provocando una honda división de castas, qua arrastró su • 

miseria y su ignorancia hasta mds allá de la dpaca virreynal,• 

acentuandose profundamente en la ~paca del porfiriato; paro con 

· muy distintos matices. 

Podamos concluir que el indio sufrió durante más de tras-

cientos años las consecuencias da la dominación de que fu' obj~ 

to, convirtiendose en el esclavo del conquistador y despuea co

mo servidumbre del poderoso. 
Despuea de la Independencia, al trabajo del campo se ancon• 

traba, cien años más tarde en peoras condiciones, el salario que 
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ganaba el peón era sumamente raquítico, lo que lo·convirtió en un 

tipo rudimentario e iºnorante debido a las condiciones de vida e~ 

t~blecidas por los latifundistas, el pedn segu!~ siendo un conti• 

nuador del indio esclavo, 

Tambián se llegó a presentar el trabajo forzosa como una in!, 

tituci6n ilegal. 

Exist!a adem~n la famoaa y conocida inatituci6n de las tien

das de raya. 

la estructura feudal del virreynato trae por consecuencia la 

implantación de este sistema, encontrando su origen en los antic! 

pos y pr~stamos en especie, que el hacendado hac!a al trabajador, 

haciendo del cr6dito agrícola una ursura. 

las tiendas de raya formaron una instituci~n sdlidamente or

qanizada con arraigos ilegales e inhumanos de esclavitud, ere el 

instrumento poderoso de explotaci~n y la forma m~s sencilla de -

encadenar peones, medieros, parceros y arrendatáriMs p~re toda -

la vida. 

De esta forma las tiendas de raya se multiplicaron dpida-

mente, pasando de la dpoca colonial a la etapa independiente, con 

solidandose en el porf iriato. 

2.- En la Industria Moderna. 

El concepto antiguo del Derecho Laboral ha evolucionado, al 

cambiar las épocas, as! aquella tendencias de autonom!a de la 

voluntad en materia de trabajo, est~ desapareciendo para dar pa

so a un intervencionismo estatal. En la industria moderna, el -

Derecho Laboral concebido antiguamente como un derecho individual 

sa convierte en un derecho sócial; asta oriantacidn o intervencidn 
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estatal no debe llegar a una anulacidn de le personalidad jurldi-

ca del individuo, sino deba ser una posici6n intermedia, porque -

un excesivo control, restringe toda libertad, 

En la industrie moderna existpn países en vlas de desarrollo 
Í 

y los desarrollados; el sistema que se sigue en general es el 'de 

pagar en efectivo a los trabajadores y pueden optar por comprar 

sus artlculos de primera necesidad en aquellos lugares que m&s 

les convenga y tienen adem~s derecho de cambiar da empleo a volun 

tad, pero cumpliendo previamente sus obligaciones con el emplea--

1or; as! pueden los trabajadores obtener mejores salarios y mejo

rar en los aspectos que deseen. 

Definitivamente el desarrollo alcanzado dentro de la indus--

tria moderna por los trabajadores han sido logros obtenidos a ba

se de muchos sacrificios a lo largo de varios aftos, pero es indi~ 

penseblR que dicho desarrollo sea cada dilo mayor y que los logros 

obtenidos no sean privilegio de una sola parte de la clase traba

jadora, sino que su alcance llegue a todos y cada uno da los ind! 

viduos necesitados de esta clase. 

As! como el trabajador' posee grandes ventajas en la industria 

moderna y se le ha tratado de proteger a trav's de las diversas -

legislaciones laborales y he sido preocupacidn constante de la 

O.I.T;~ los patronos tambien han sido beneficiados con rendimien

tos propios da su condicidn, dandoseles reglamentaciones m's ade

cuadas aplicables a sus relacionen con los trabajadores, ev it&nd2_ 

les c.;:;n ello, el ejercicio abusivo da los derechos reconocidos en 

exclusividad para loe obreros. 
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3,- Cn la Declaracidn Universal de los Derechos Humanos. 

Consideramos necesario señalar dentro de aate Cep!tulo los -

puntos que para nuestro estudio tienen importancia y que se rala

c ionan con el presente tema contenidos en la DeclaraciSn Universal 

de los Derechos Humanos, la cual fu~ aprobada y proclamada el 10 

de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Un! 

das; la parte conduscante establece en sus art!culos 23 y 24 lo • 

siguientes 

Art!culo 23. 

11 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre ele.e, 

ci~n de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

tr~bajo y a la protecci~n contra el desempleo. 

z •• Toda persona tiene derecho, sin discriminaci&n algunat e 

igual salario por trabajo igual. 

3 ... Toda persona qua trabaja tiene derecho a una ramuneraci.6n 

equitativa y satisfactoria, que le asegura, as! como e su familia 

una existencia conforme a la dignidad humane y que ser~ completa

da en caso necesario, por cualesquiera otro medio da proteccidn -

social. 

4,- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sind! 

calizarse para la defensa de sus interesas" 

Artículo 24. 

" Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de 

tiempo libre, a una limitacidn razonable de la duracidn del tra• 

bajo y a vacaciones periédicas pagadas." 
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Como podemos observar se pone de manifiesto la necesidad un! 

versal de reconocer estos principios fundamentales para el mejor 

desenvolvimiento da la humanidad, para su mejor convivencia; con 

la idea com~n de que todos los pueblos y naciones, instituciones 

Y organizaciones se esfuercen para qua por medio de la enseñanza 

Y la educacidn, se asegure el respeto y la libertad da ~stos de

rechos fundamentales de la humanidad. 

C. - LOS CONVENIOS V LAS RECOl!IENDACIONES INTERNACIONALES DE 

LA O.I.T. SOBRE EL SALARIO. 

La Organizeci6n Internacional del Trabajo en su af&n de me

jorar las condiciones tanto de trabajo como de vida de la clese 

obrera, ha tratado de crear una especie de derecho basado en 

~iartos instrumentos que poseen la caractar!stica da ser inter

nacionales r estos instrumentos reciben el nombre de CONVENIOS V 

RECOMENDACIONES, teni,ndo cada uno de ellos uno naturaleza jur!~ 

dica diversa, 

Los Convenios constituyan una obligación jur!dica internacis 

nal, vinculada en forma directa a los Estados miebros que los ra

tifiquen, comprometiendose a su aplicación; para muchos tratadis

tas renombrados, tienen semejanza con una lay internacional. 

Las Recomendaciones, por su parte no constituyen en cuanto -

al rondo, una obligación jurídica de car~cter internacional; su • 

finalidad consiste an una orientación que se proporciona a los 

miembros, tendiente a resolver sus problemas laborales, e incluso 

para qua logren una mejor legislaci6n laboral interna. 
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l.- Convenior Internacionales de la O.I.T. 

Los Convenios Internacionales tienen como finalidad la crea

ción de oblioaciones de caracter internacional entre aquellos miem 

bros que llequen a ratificarlos. 

Presentan una forma especial, seg6n el art!culo 19 de la Con~ 

titución de la Organización Internacional del Trabajo, señala como 

facultad de la Conferencia (Or9ano de la O.I.T.), la adopción de* 

cualquierpnpueáta hecho por alguno de sus miembros, que finalmen 

te pasar' a ser un Convenio o una Recomendación, despues de haber 

eldo aprobado por l~ Conferencia. 

Dentro de la mencionada Conferencia le adopción de un Conv~ -

nio o una Recomendación, s~g6n el caso, se lleva a cabo por la vo 

taci6n de dos terceras partes de los delegados preaentes, quienes 

serán tambi'n los encargados de decidir que caracter tomar&, anal,! 

zando las carsctar!stic~~ y le utilidad d~ la misma. 

Los Convenios deber~n ser comunicadóa a todas los Estados mi!,m 

broa para su ratificaci6n, obligandose a someterse al convenior 

en el ti!rmino máximo de un año, a partir de la clausura de la Con_ 

ferencia que le di6 nacimiento. 

2.- Recomendaciones lnternacionales de la O.I.T. 

Aunque las Recomendaciones también presentan la caracterfáti_ 

ca de ser internacionales, no crean por el contrario ninguna obli

qacidn de esa naturaleza; tienen como finalidad el prestar ayuda -

a los diversos miembros en la aplicaciiSn de los Convenios ratific,! 

dos a inclusive an el perfeccionamiento de sus leqislaciones labo

rales, por medio de documentaci6n sobra el punto tratada, informa-
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ción mds reciente y las experiencias que se han obtenido en diver 

sos ordenes extranjeros. 

Al iqual que cualquier Convenio, las Recomendaciones tambi&n 

deben ser comunicadas a 'los miembros para su examen, a r!n de po

nerlas en ejecuci6n, de la mejor forma posible. 

En cuanto a las obligaciones que los miembros contráen en 

virtud de la ratificación de una Recomendación, hemos señalado que 

no crean una obligación de caracter internacional, sino Únicamente 

deberán someterlas a las autoridades locales competentear avisar -

al Director General de la Organización, acerca del estado que guar 

da su legislación en materia laboral y la pr&ctica en lo que r•l! -

pecta a los asuntos tratados en las Conferencias que han adquirid> 

el caracter de Convenio o Recomendaci6n. 

Durante la larga existencia de la Organizaci6n, se han adopjp 

do 126 Convenios y 132 Recomendaciones; pero en materia de Salarios 

a6lo se han suscrito a la fecha ocho Convenios y seis Recomendaci.2. 

nes; de las cuales analizaremos s61o aquellas que por su importan

cia y por su relac16n con nuestro estudio tienen especial relevan

cia a saber: 

l.- CONVENIO No. 26 

"Relativo al establecimiento de mdtodos gara la fi1aci6n de -

Salarios Mínimos" 

Adoptado por la Conferericia Internacional del Trabajo en su -

undecima reuni6n, celebrada en Ginebra del 30 da mayo al 16 de ju

nio de 1928 y adoptado con fecha 16 de junio de 1928. 

Entró en vigor el 14 de junio de 1930 y en 1964 había sido r~ 

tificado par sesenta y cuatro pafses entre ellos MEXICO. 
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Aprobado por nuestro Senado el 26 de diciembre da 1932. 

Ratificado el 16 da marzo de 1934. 

Depositado ante la Sociedad.de Naciones, el 2 de mayo de 1934 

Promulgado el 2 de julio de 1935, 

Publicado en el Diario Oficial de la federaci6n de M~xico, el 

9 de agosto de 1935. 

Fecha de entrada en vigore 14 da junio de 1930. 

fecha de entrada en viqor para M~xico1 12 de mayo de 1935. 

Ratificaciones registradas1 

Rep. fed. Alemana, Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, 

Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canad~, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, 

Chfle, China, Rep, Douinicana, Ecuador, Espafta, franela, Ghana, 

Rap. de Guinea, Hunqr!a, India, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Me• 

rruecos, México, Nicaragua, Noruega, Nuevd Zelandia, Pa!ses Bajo~ 

Portugal, Reina Unido, Sud&n, Suiza, Tunaz, Uai6n Sud-Africana, -

Uruguay~ Venezuela, y Ui~t-Nam. 

Consta de once artículos encaminados todos ellos al estable

cimiento de m~lodos adecuados para la f ijaci6n de tasas m!nimas - · · 

de salarios de los trabajares da la industria, tenllendo la liber

tad al miembro que lo ratific6 a determinar dichos mdtodos, su 

forma y su aplicación, debiendo as! mismo aplicar un sistema de -

control y do sanciones, 
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2.- CONVENIO No. 99 

" Relativo a los m'todos para la fijaci6n de loa salarios m!

nimoa en la Agriaultura "• 

Adoptado por la Conf'erencia Internacional del Trabajo, en su 

tr!q6sima cuarta reunión, celebrada en Ginebra, del 6 al 29 de 

junio de 1951 y se adoptó con racha 28 de junio de 1951. 

Entr6 en vigor el 23 de agosto de 1953 y en 1964 había sido 

ratificado por 23 Estados miembros, entre ellos llJEXICO. 

Aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 

Mdxico el 16 de noviembre de 1951. 

Aprobado por el Senado lllexicano, el 29 de diciembre de 1951. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación de ffllxico, -

el 28 de junio de 1952. 

Ratificado el 9 de julio de !Q52. 

Depositado en la O.I.T., el 26 de agosto de 1952. 

Promulgecidns Decreto 20 de septiembre de 1952. 

Publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 1952. 

Ratificaciones registradasr 

Rep.fed.Alemana, Austria, Brasil, Ceilán, Cuba, filipinas, 

·franela, m&xico, Nueva ZelsnQia, Países Bajos, Reino Unido, Tunez. 

y Uruguay, 

Esté compuesto por quince art!culos, los miembros que lo rat~ 

ficaro'n se obligaron a establecer o a conservar mdtodos adecuados 

qua permitieran fijar las tasas mínimas de salarios para los tTa-
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bajadores empleados en las empresas aqr!colas y en ocupaciones • 

afines. Pose!an la libertad cada miembro para determinara Las 

empresas u ocupaciones o categor!as de personas a quienes se 

les debería aplicar. Se permitió tambien que en ciertas circun! 

tanelas y debidamente reqlamentado, el paqo del salario fuere en 

especie. 

3.• CONVENIO No. 76 

"Relativo a Salarios, horas de trabajo a bordo y dotaci&n " 

Adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

vigésima octava reunión, celebrada en Seattle del 6 al 29 de ju· 

nio de 1946, y se adop!ó con fecha 29 de junio de 1946, 

Hasta Gl d!a 20 de febrero de 1953 nada se hab!a hecho sobre 

el particular. 

Rauisado ~n 1949 por el Convenio nGmero 93 del mi~mo nombra, 

an su triqésima segunda reunión, celebrada en Ginebra del 8 de -

junio al 2 de julio da 1949 y se adptÓ con fecha 2 de julio de -

. 1949. 

Revisado en 1958 por el Convenio nGmero 109 del 29 de abril, 

aprobado en la cuadragésima primera reunión; en 1964 había eido -

ratificado por siete Estados miembros en1tre ellos tilEXICO, con 

exclusión de la segunda parte. 

Ratificaciones registradas. 

Australia, Cuba, filipinas y Uruguay. 

Consta de treinta y tres artículos, señalando en ellos lo r! 

lativo a este problema. Ninguna disposición expresada en aste 
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Convenio menoscabar~ a disposiciones referentes a salarios, horas 

de trabajo a bardo o la dotaci&n, que garanticen condiciones m's 

favorables. 

Se sa"ala la aplicRhilirlarl da este Convenio y sus excepcio• 

nas. 

Se permite también la exclusión de la segunda parte en una -

ratificación. 

4. - CONVEN lO No. 95 

"Relativo a la protección del Salario". 

Del8 de junio de 1949, aprob~d~·en la tri96sima segunda reu

nión; entrd en vigor el 25 de septiembre de 1952 y fu• ratificado 

hasta 1964 por cincuenta y siete miembros entre ellos mEXICC, 

Esta Convenio es aplicable a toda persona a quien se poque o 

deba pagarse un sueldo. Loa salarios que deban pagarse en efact! 

vo debedn pagarse an moneda de curso legal. Se permite sin emba.t 

qo, el pago parcial en espacie, con las medidas pertinentes pare 

el caso. 

Contiene en síntesis una serie de medidas proteccionistas al 

salario, contando para ello con veintisiete artículos. 

5.- CONVENIO No. 94 

"Relativo a las Cláusulas de Trabajo en los Contratos Celebra 

dos por la Autoridad PGblica". 

Del 8 de junio de 1949. Aprobado en la trigésima segunda reu~ 

ni&n; entr6 en vigor el 20 de septiembre de 1952 y se ratific6 por 
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treinta y cinco Estadon miembro& hasta 1964 1 NO fUE RATiflCADC -

POR MEXICO. 

Trata sobre las características que deban poseer este tipo 

do contratos y los reglamenta da manara completa; presenta como 

elemento determinante la autoridad pÓblica como parta del mismo. 

6.- CONVENIO No. 100 

"Relativo a la igualdad de remuneraci6n entre la mano de 
obra masculina y la mano de obra femenina, para un trabajo 

de igual valor". 

Del 6 de junio de 1951, aprobado en la triglsima cuarta reu

nión; entró en virgor el 23 de mayo de 1953, se ratificd hasta 

1964 por cuarenta y seis estados miembros, entre ellos MEXICO. 

Este Convenio propone promover que se garantice la aplicación 

a todos los trabajadores del principio de igualdad de romunara-

ci6n, entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, 

por un trabajo de igual valor; debiendose aplicar este principio 

a través de la legislación nacional, por cualquier sistema para -

la fijación de remuneración; por contrato colectivo de trabajo o 

por la acción conjunta de todos los miembros. 

7.- CONVENIO No. 52 

"Relativo a las vacaciones paoadas" 

Del 4 de junio de 1936, aprobado en la vigdsima reunión; entró 

an vigor el22 de sAptiambre de 1939, habiendo sido ratificado por 

cuarenta estados miebros entre ellos MEXICO. 
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EL Convenio es aplicable a toda persona empleada en empresas 

o establecimientos que en una lista a manera de art!culo se data~ 
' 

lla, ya sea dicha empresa de car&cter pGblico o privado. 

Por medio da la apllcaci6n de este Convenio, las personas 

mencionadas tendr~n derecho, despues de un a~or de servicio con-

t!nuo a vacaciones anuales pagadas da seis d!as laborables por lo 

menos. Este Convenio reglamenta así mismo todo lo relativo a las 

vacaciones, contando para ello con dieciseis art!culos. 

8.- CONVENIO No. 101 

"Relativo a las vacaciones pagadas en la Agricultura", 

Del 4 de junio de 1952, aprobado en la trigdsima quinta reu

ni&n; entr& en vigor el 24 de julio de 1954, habiendo sido ratif! 

cado por veintinueve Estados miembros; MEXICO NO LO RATIFICO. 

Este convenio señala que los trabajadoras aqrlcolas deberán 

gozar de un per!odo de vacaciones anuales pagadas despues ds 

haber laborado continuamente con un mismo empleador. Reglamenta 

en sus veintiún art!culos los relativo e las vacaciones pagadas 

en la agricultura, la duracidn de dicho período etc. 

R E e o M E N D A e I o N E s. 

1.- RECOMENDACION No. 30 
11 sobre Jo a¡¡licaci~n de los md'todos para la fi jeci6n de los 

salarios m!nimos "• 

Del 30 de' mayo de 1929, en la undlcima reunidn; presenta ele! 

tos principios generales sobre la aplicacidn de m&todos para la f! 

jeci6n de salarios mínimos que sirven como auxilio y complemento -
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del Convenio No. 26, del mismo t!tulo. 

2.- RECQMENDACION No. 89. 

"Sobre la aplicaci6n de los mltodos para la aplicaci6n de los 

salarioíl m!nimos en la agricultura". 

Oel 6 de j~nio de 1951, aprobado en la trig6aima cuarta reu

n16n; es complementaria esta recomendaci6n del Convenio No. 99. 

3.- RECOOOENDACION No. 85. 

"Sobre la protección de los salarios". 

Del B de junio de 1949, aprobado en la triglsima segunda re.!! 

nión1 es complementaria del Convenio No. 95, del mismo t!tulo. 

4. - m:COIYIENDAC ION No. 84. 

"Sobre las Cl~usulas de Trabajo en los Contratos por las Auto 

ridadas Pdblicas". 

Del 8 de junio da 1949, aprobada en la trig~sima segunda reu

nión; es complementaria del Convenio No. 94. 

5.- RECOIYIENDACION No. 90. 

ºSobre la igualdad de Remuneracidn entre la mano de obra mas•' 

culina y la mano de obra f'emenina, por un trabajo de igual··~ 

Del 6 de junio da 1951, aprobada en su trigdsima cuarta reu

nidn y es complementaria del Convenio No. 100. 
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6.- RECOmENOACION No. 98. 

nsobre las Vacaciones Pagadastt 

Del 2 de junio de 1954, aprobada en au trig,sima s'ptima -

reunión; es complementaria del Convenio No. 52, que lleva al 

mismo título. 
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Ley federal del Trabajo. e.- la Jurisprudencia de la Supr! 

ma Corte de Justicia relativa al salarlo. 
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" EL DERECHO LABORAL Y EL SALARIO EN MEXICO " 

VII.• EVOLUCION HISTORICA Y JURIDICA DEL DERECHO LABORAL V 

DEL SALARIO EN MEXICO. 

A.- ANTECEDENTES EN LA EPOCA PRE-HISPANICA. 

Existieron en esta época en el actual México, grandes cultu

ras, siendo sus máximos exponentes los aztecas, sin que podamos -

dejar de mencionar a los Dlmecas, Toltecas, mayas, Purepechus, 

etc; los primeros representaron ya no solo una econom!a de carác

ter fa mi liar, fueron más lejos, pues lograron entrar en una econ.Q. 

m!a nacional¡ a pesar del apogeo de esta cultura los datos histd

ricoa de carácter laboral son muy escasos; debiendose afirmar que 

no existió en esta época un derecho netamente laboral, en el sen

tido sstricto que este posee, sino 6nicamente antecedentes que -

podemos considerar como precursores da los que m4s tarde lleg6 a 

ser un derecho social laboral. 

Los Aztecas, formaron una triple alianza con otras tribus ca 

mo fueron los Tecpanacas y los Acolhuas, habiendo ocupado la mayor 

parte del territorio, sin que se pueda delimitar con presici6n la 

.localizacién de cada uno de ellos. 

Los núcleos de producci6n que formaron las Tribus Aztecas se 

componían por "Pºseedores y no Poseedores" (29). 

(29).- Sanchez Alvarado Alfredo. "INSTITUCIONES DE DERECHO MEXIC! 
NO DEL TRABAJO". Gr~ficos Andrea Doria. ffl'xico 1967. Tomo I. 
VolÚmen l. P~gina 59. 
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Los poseedores eran los representantes de la clase improduf 

tiva de asta cultura, ya que su educación fu~ siempre en sentido 

de adiestramiento para ejercer la carrera de querreros, o bien -

de relioiosos, requiriendo para ello de un linaje especial; es -

decir al sor descendientes de Señores, as! mismo la religión un 

factor determinante en la vida económica, social y jurídica dfi 

o~ta cultura por lo qua los sacerdotes formaron parte da este -

qrupo improductivo. Lo misma sucedió con los comerciantes, ac

t ivided tan importante en aquella época. 

Como la agricultura fu~ la principal fuente de riqueza de -

la que lob Aztecas se valieron, los ciudadanos que hac1an de ella 

su ocupaci6n cotidiana formaron al grupo de los No Poseedores, -

es decir looque verdaderamente formaron al grupo productivo de -

la Cultura, ya que eran ellos los encargados de su propia subs-

slstencia, as! como el sostenimiento da los Poseedores, o econ6-

micamente improductivos. 

Las actividades manuales tambien fueron producto de sus es-

fuerzos, llegando a formarse verdaderos técnicos que m~s tarde 

formaron los famosos grupos gremiales. 

Pero como sucede en toda agrupaci6n social existi6 una c~~

se desheredada y víctima de la explotaci6n: La sujeta a la escl.!! 

v.f.tud. 

El Maestro S~nchez Alvarado la clasifica en dos gruposi -

"Mayaques" y "Tlamanas". 

Para adquirir esta categoría se lleg6 por medio del sojuzgA 

miento de aquellos pueblos vencidos por los aztecas, o por robo, 

0 por ociosidad. Pero debemos señalar que el t~rmino esclavo no 

ere equel conocido en las instituciones Romanas; el esclavo ind!-
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gena pose!a personalidad jurídica, se lea regulaba como persona • 

pudiendo enajenar bienes y realizar diversos actos jur!dicos; la 

esclavitud entre los Aztecas se entendi& 6nicamente como el some

timiento de la fuerza de trabajo. 

Los Mayeques constituyeron una especie de servidumbre simi--

lar a la da la edad media, careciendo de bienes materiales, liga-

dos a la porci6n de tierra que cultivaban, propiedad de un noble. 

Los Tlamanes se dedicaban anicamente a la carga, ello debido 

a la falta de animales, o da transpottes adecuados. 

Es pues necesario volver a a.firmar que dentro de la Cultura -

Azteca no se regul6 el derecho del trabajo, solo encontramos ves

tigios que nos sirven de antecedentes. 

B.• EPOCA VIRREINAL. 

(I p~üblcme de !a mano de obra o del trabajo fud uno de los 

más dificilea de afrontar en la Colonia, pero los encomenderos -

optaron por la soluci6n m~s f~c!l como fu4 la de forzar a los 

indios a suministrar la mano de obra. 

La esclavitud y la encomienda fueron los sistemas implanta

dos por los conquistadores. 

La. encomienda daba derecho a exigir servicios personales dé 

los indios sujetos a ella, era una Merced Real, pero debido al -

abuso por parte da los españoles, este derecho que había tenido 

por objeto abolir la esclavitud, fud liquidado por la Corona a 

mediados del siglo XVI; y en su lugar se astablecitSn inmediaf.a• 

mento, un sistema llamado de Servicio Personal, tendiendo con ello 
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a repartir m~s equitativamente la caroa del trabajo; así todos 

los indios estarían obligados a dar dicho servicio durante mes 

y medio aproximadamente de cada año. 

Este servicio personal fu& suprimido a excepción da las • 

minas¡ qua dando privados con ello 10:11 dueños de haciendas, qui_!! 

nas recurrieron a un nuevo sistema de explotación, creando algo 

semejante a los siervos de la gleba; a fin de retenerlos en sus 

haciendas lés hac!an préstamos adelantados de sus salarios, ad· 

quiriendo los indios deudas cada vez mayoree; as! el peón ind!· 

gana se convirtió en un siervo, quedando adscrito a la hacienda 

en que trabajaba. 

" A gestión de Fray Bartolom& da las Casas se dictaron las 

Leyes Nuevas en el año 1542 qua prohibían cargar a los indios,~ 

qua los llevaran a pesquarias; que dasposa!an a virreyes, gob·a,t 

nadares y caaa de Religi6nJ que suprimían nuevas encomiendas, -

que limitaban los tributos etc. 11 (30). 

Pero desgraciadamente fueron revocadas por las presi~nas 

surgidas en aquellos tiempos. 

Las Leyes de Indias presentaron una reglamentación aut4nti• 

ca y adecuada. As! nos lo seftala el Maestro S~nchez Alvarado en 

au obre citada, mismas que regla~entaban entre otras cosas1 

La libertad de trabajo; la consagraci6n de los derechos en 

favor del indfgana; la fijación por parte del virrey de una jor

nada mdxima de trabajo; QUE EL SALARIC DEBERIA SERJUSTO V ACOMO-

(30).• Sdnchez Alvarado Alfredo. 11 INSTITUCIONES DE DERECHO tllEXI 
CANO DEL TRABAJO+". Grch'icos Andrea Doria. rn~xico 1967. Tomo J7 
Vo6men I. Página 60. 
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DADO PRECISANDOSE QUE EL OBJETO DEL SALARIO DEBIA SER EL PERrnITIR 

AL INDIO VIVIR Y SOSTENERSE DE SU TRABAJO, ASI COMO DE QUE SE LE 

DIESE UN BUEN TRATAmIENTO" (31)1 se fijab~ la mayoría de edad a 

los dieciocho años, inciuso para efectos de trabajo, se prohi·

b!a el pago de salarios en especie; el trabajo de la mujer era 

tambien reglamentado; se reglamentaba el descanso semanal; lo 

relativo a las enfermedades y modo de evitarlas; el trabajo del 

campo y las minas; en fin, una serie de disposiciones que hacen 

de estas leyes un documento aut~ntico en cuanto a antecedentes 

del Derecho Laboral Mexicano Contemporaneo. 

Otro antecedente lo forman las llamadas "Ordenanzas de Gre= 

mios", referente a las disposiciones que los maestros artesanos 

de~!an seguir en su trabajo. Seg6n el Maestro S~nchaz Alvarado, 

éstas pueden ser equiparables a un decreto o a una ley, puesto -

que eran formuladas por el Cabildo de la Ciudad de M'xico y con

firmadas por el Virrey; en cuanto a su fondo, contenían una se-· 

ria completa de disposiciones sociales, s6lo que en materia labs 

ral no fijaban ning~n ordenamiento. 

C.- mEXICO INDEPENDIENTE. 

El Primer acontecimiento de importancia que marca el iniriio 

de esta • nueva epoca, desde un punto de vista netamente laboral, 

lo constituye la abolici6n de la esclavitud, decretada por don 

Miguel Hidalgo y Costilla, que resulta una medida muy importan-

te para su época, quedando existentes las Organizaciones por 

Cooperaci6n,Gremios y Cofradiaa. 
~------~~---~~~~~~~~~---~~~~~~~~---~~~~ 

(31).- s«nchez Alvarado Alfredo. "INSTITUCIONES DE DERECHO ~El! 
CANO DEL TRABAJO". Gr.fices Andrea Doria. Mlxico 1967. Primer 
Tomo. Volómen I. Página 61. 
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Tambien señala un proceso evolutivo del pensamiento liberal, 

el documento titulado; "Sentimientos da la Naci6n" dado por rnore

los, en sus veintitres Puntos Constitucionales en donde, "Ademds 

de rendir culto a las héroes del 16 de septiembre de 1810, reco

noce la dignidad e igualdad da los hombres al garantizar sus de

rechos individuales de libertad y propiedad, proscribiendo la ea 

clavitud y los cuerpos privilegiados y eliminando la distinción 

de castas" (32). Pero Morelos no s6lo piensa en principios po

líticos, sino va más alla, pens6 que lbs empleos deberían estar 

al alcance de los americanos. 

"Tambien habló de la urgencia que el Congreso expida leyes 

que obliguen a constancia y patriotismo, moderar la opulencia y 

la indigencia V DE TAL SUERTE SE AUMENTE EL JORNAL DEL POBRE, -

que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el 

hurto 11 • (33). 

As! en la Primara Acta de la Independencia promulgada el 6 

de noviembre de 1813 por el Congreso de An~huac, se afirma la -

doctrina liberal de los insurgentes. 

Años m~s tarde, a la caida del Primer Imperio y la restitu

ción delCongreso de 1823, nuevamente el país adquiere la concien

cia da la grava crisis económica, pol!tic~ y social qua padecía. 

(32).- Derecho del Pueblo Mexicano. 
Constituciones. XLVI Legislatura de 
1967. "Las Luchas Ideo16gicas en al 
de 1857. Tomo II. P~gina 224. 

México a trav~s de sus 
la C~mara de Diputados. 
siglo XIX y la Constitución 

(33).- Derecho del Pueblo Mexicano. m'xico a través de sus 
Constituciones, XLVI Legislatura de la C~mara de Diputados. Mlxi 
co 1967. 11 Las Luchas ldeol6qicas en el siglo XIX y la Consti-': 
tuci~n de 1857. Tomo II. Página 224. 
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No es sino hasta 1857 y más precisamente en los debates que con 

ocasi~n del proyecto de Constitución, surgió un Diputado que l~ 

gró captar la intensidad del problema existente en la clase 

obrera. Este ful don Ignacio Ram!rez, quien en la reunión del 

7 de julio de 1856, habló de ese problema social, diciendo1 

11El m~s grave de los cargos que hago a ln Comisidn es el -
haber conservado la servidumbre de los jornaleros. El jornale-

ro es un hombre que a fuerza de penas y cont!nuos trabajos erran 

ca de la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro 

qua engalanan a los pueblos. En su mano creadora el rudo instru= 

mento se convierte en la maquina y la informe piedra en magnífi

cos palacios. Las invenciones prodigiosas de la industria se d~ 

beri a un reducido n6mero de sabios y a millones de jornaleros; -

dondequiera que exista un valor, all! se encuentra la efigie so

berana del trabajo". (34). 

11 Asi es que el Qren(le~ el verdadero problema social, es 

emancipar a los jornale·ros de los capitalistas J h resolucidn es 

muy sencilla y se reduce a convertir el capital en trabajo. Es

ta operaci&n exigida imperiosamente por la justicia, ASEGURA AL 

JORNALERO NO SOLAMENTE El SALARIO QUE CONVIENE A SU SUBSISTENCIA, 

SINO UN DERECHO DE DIVIDIR PROPORCIONALMENTE LAS GANANCIAS CON -

TODO EMPRESARIO" (35) 

(34).• Derecho del Pueblo Mexicano. M6xico a travls de sus Cons 
tituciones. XLVI Legislatura de la C&mara de Diputados. M&xico-
1967. Tomo II. P&gina 287. 
(35).- Derecho del Pueblo ~exicano. M~xico a trav's de sus Cona 
tituciones. XLVI Legislatura de la C&mara de Diputados. m~xico-
1967. Tomo II. Pdgina 287. 
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" En vano proclamais la soberanía del pueblo mientras pri

ve!~ a cada jornalero de todo el fruto de su trabajo y le obli

gueis a comerse su capital" (36} 

Otrm Diputados entre ellos Castillo Velasco, expresaron su 

conformidad con las ideas de Aam!rez, en cuanto a la necedidad -

de qrandes reformas sociales. Pero fu' ~1 quien finc6 quifa por 

vez primera, las bases firmes que hubieran podido dar origen a -

un Derecho Laboral. Desafortunadamente desvirtuó la idea y la -

confundió don Ignacio L. Vallarta, al mezclar el problema laboral 

de dar garantías sociales a todo equel que prestare un servicio, 

con el problema de la libertad de industria y no mío eso, sino -

que adem&s señalós 

"Nuestra Constituci6~ debe limitarse SOLO a proclamar la li

bertad de trabajo, no descender a pormenores eficaces para impedir 

aquellos abusos de que nos quejamos y evitar as! las trabas qua -

tiene con mantilla a nuestra industria, porque sobre ser ajeno a 

una Constitucidn descender a formar reglamentos en tan delicada -

materia, puede sin querer herir de muerte a la propiedad y la so

ciedad que atente contra la propiedad, se suicida" (37). 

Las proposiciones de Ram!rez no encontraron eco favorable en 

la mente de los constituyentes y las garantías sociales de los 

trabajadores y de los campesinos, quedaron sin soluci&n pero la-· 

tantas, desde aquella poca. 

(36).- Derecho del Pueblo Mexicano. m6xico a trav&s de sus Consti 
tuciones. XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, m&xico ~ 
1967.Tomo II~. Página 287. 
(37).- S'nchez Alvarado Alfredo. "Instituciones de Derecho Mexica 
no del Trabajo". Gr~ficos Andrea Doria. Mlxico 1967. Tomo I. Vol~ 
men I. P&gine 71. 
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Es lamentable a inconcevible la actitud de los Constituyen

tes del 57, quienes conociendo el problema, no pusieron remedio 

adecuado, ni lucharon para el mejor logro de las garantías socia

les. 

En la Constituci6n de 1857, s6lo se resolvieron los problemas 

de la desamortizacidn de los bienes de la iglesia, la libertad de 

asociaci6n que se reglamentd en el Artículo 22 del Proyecto queda!). 

do plasmado en definitiva en el Artículo 9o. de aquella Constitu

ci6n ~- se garantiz6 la libertad de trabajo en sus Artículos 4o, y 

So. como sigues 

Artículo 4o. 

Cada hombre es libre para abrazar la profesi~n, industria o 

trabajo que le acomode, siendo 6til y honesto y para aprov~ 

charse de su producto. Ni uno ni otro se le podrá impedir, 

sino por sentnnci~ judicial cuando ataque loa derechos de -

terceros o por rasoluciiSn gubernativa, dictada en los t~rm1, 

nos que marque la ley cuando ofenda los de la sociedad. 

Artículo So. 

Nadie puede ser obligado a prestar trabajo personal sin la 

justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. La ley • 

no puede autorizar ningGn contrato que tenga por objeto la 

p'rdida o al irrevocable sacrificio de la libertad del ho~ 

bre, ya sea por causa da trabajo, da aducaci6n o de voto -

religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el ~ 

hombre pacte su proscripcidn o destierro. 
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Durante al tristemente famoso Segundo Imperio mexicano, se en. 

cuentran ciertos datos que son dignos de mención, ya que ningún 

gobierno mexicano había dado tanta• importancia a la raglamentaci~n 

de la materia laboral; así en el Estatuto Provisional del Imperio 

se estableció1 

"Artículo 69.- A ninguno puede exigirse servicio gratuito o -

forzoso sino los casos que la ley lo imponga. 

Artículo 70.- Nadie puede obligar sus servicios personales, 

sino temporalmente y para una empresa determinada. Las me

nores no lo pueden hacer sin la intervención de sus padres 

o curadoras, a falta de ellos, de la autoridad pol!tica"(38) 

En cuanto a Leyes Reglament.arias, son de importancia las si

guintes a 

" l.• La Junta Protector~ a las Clases Menesterosas del lo. 
de abril de 1865. 

2.- La Ley sob~a Trabajadoras del lo. da noviembre de 1865. 

3.- La Ley sobre la Policía General del Imperio del lo. de 

noviembre de 1865" (39). 

La Junta Protectora da las Clases Menesterosas, constitu!a -

en su forma una oficina que se encar9aba de recoger y recibir las 

quejas de los trabajadoresl obtener los datos al respectti y las -

soluciones para dichas quejas y conflictos; buscar adem~s las me

didas pertinentes para mejorar a esa clase menesterosa. 

(38).- S~nchez Alvarado Alfredo. " Instituciones d~ Derecho ~exi
cano del Trabajo. Gr~ficos Andrea Doria. Mdxico 1967. Tomo l. Vo
lúmen I. P~oina 73. 
(39).- S~nc~ez Alvarado Alfredo. "Instituciones de Derecho Mexi
cano del Trabajo." Gr~ficos Andrea Doria. M~xico 1967. Tomo l. V~ 
ldmen I. P'gina 73. 
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La Ley sobre Trabajadores fu~ la de mayor importancia debido 

a que reglamentaba entre otras cosasr La jornada de trabajo; de~ 

canso semanal obligatorio; minoría de edad; trabajo de menores; -

pago de salario en monada de curso corriente; protección al sala

rio; obligación de proporcionar habitación al trabajador, etc. 

la Ley sobre la Policia General del Imperio, trató de regla

mentar lo relativo al uso del fósforo blanco en las industrias e~ 

rilleras, debido a su riesgo; medidas higi&nicas y da salubridad. 

Posteriormente y al triunfo de la Rep6blica, se dictaron al

gunas· l'eyes de car!Scter social, entre las que podemos mencionar -

.las s iguie nt es: 

En cuanto a los Códigos Civiles para el Distrito tederal de; 

1870 y 1884, legislaron la materia laboral de manera especial,pues 

reglamentaba seis contratos de diversas prestaciones de servicios, 

tSstos fueronr 

1.- Contrato de obra a destajo o precio alzado. 

2.- Servicio Oom~stico. 

3.- Servicio por Jornal. 

4.- De los poreadores y alquiladoras. 

5.- Del aprendizaje. 

6.· Del Contrato de Hospedaje. 

Aunque se confundieron los conceptos de las garl!int!as socia

les y las del trabajo, fueron avanzados estos Códigos al reglamen

tar asta materia bajo el título de "Contrato de Obre". 

Pero durante el r~gimen del General O!az el Código Penal de 

1871 tipific6 como delito la asociaci6n de obreros para mejorar -
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sus salarios, según lo· seftalaba el Artículo 925 del mencionado 

Código, lo que motivó el descontento y fu~ bajo esta dictadura, 

cuando en forma secreta se empezaron a organizar diversas aso-

ciaciones, con el f!n de evitar los abusos que debido a capita

les extranjeros en complicidad con el gobierno, hicieron del -

trabajo un medio de explotación, creando el descontento general. 

Finalmente el rlgimen porfirista trajo sólo como consecuencia el 

sacrificio de los trabajadores que osaron rebelarse. 

Estos abusos no podían quedar impunes, as! el 5 de mayo de 

1906 se empezó a manifestar el movimiento da descontento, esta

ll~ndo el lo. de junio del mismo año, cuando se declaró la Hue! 

ga de Cananea, donde Únicamente se reclamaba justicia para el -

trabajador, ya que solo si ped!a salario de cinco pesos diarios, 

ocho horas como jornada máxima de trabajo e igual trato para n.! 

cionales y extranjeros; finalmente fueron sometidos por la fuerza 

y la violencia da loa que detentaban el podar, lo cual dió como 

resultado la muerta da trabajadores y ello sirvió de ejemplo y -

bandera para nueva9 luchas. 

El Partido Liberal mexicano, por medio de una publicación, 

di6 el segundo golpe a las injusticias del porfiriato; a~í 

despuas de una exposición de motivos en donde señala la misa-

ria y la explotaci6n por parte de los extranjeros y de la dic

tadura, propone algunas reformas a la Constitución en materia 

laboralbajo el tftuloc " Capital y Trabajo". 

"21.- Establecer un m~ximo da ocho horas de trabajo y un ª! 

!ario mínimo en proporci6n de un peso para la generalidad del -
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pa!s, en que el promedio del salario es inferior al citado; y -

de m'a de un peso para aquellas regiones en que la vida es m&s 

cara y en las que este salario no bastar!a para salvar de la m! 

seria al trabajador. 

22.- Reglamentaci6n del servicio doméstico y del trabajo a 

domicilio. 

23.- Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo, los 

patrones no burlen la aplicaci~n del tiempo máximo y salario m!-

nimo. 

24.- Prohibir en absoluto el empleo de niños menores de ca-

torce años. 

25.- Obligar a los dueños de minas, f&bricas, talleres, etc. 

a mantener las majares condiciones de higiene en sus propiedades 

y a guardar los lugares de peligro en un estado que presten segu

ridad a la vida de los operarios. 

26.- Obligar a los.e,atrones o propietarios rurales a dar elo~ 

jamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza del M 

trabajo de ~stos exija que reciban albergue da dichos patrones o 

·propietarios. 

27.- Obligar a los patrones a pagar indemnizaci&n por acci-M 

dantes de trabajo. 

28.- Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros -

del campo para con los amos. 

29.- Adoptar medidas para qua los dueños de las tierras no 

abusen de los medieros. 
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30.- Obligar a los arendadores del campo y de casa que in

demnicen a los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras 

necesarias que dejen en ellas. 

31.- Prohibir a los patrones bajo severas penas, que paguen 

a los trabajadores da cualquier otro modo que no sea con dinero 

en efectivo; prohibir y castigar qua se pongan multas a los tr,! 

bajadores o se les hagan descuentos en su jornal o se niegue al 

que se separa del trabajo, el pago inmediato de lo que tiene 9! 

nado, suprimir las tiendas de raya, 

32.- Obligar a todas las empresas o negociaciones a no 

ocupar entre sus empleado~1 y trabaJadores, sino a una minoría de 

extranjeros. No permitiendo en ning6n caso que trabajos de la -

misma clase se paquan peor al mexicano que al extranjero en al -

mismo establecimiento, o que a los mexicanos las paguen en otra 

forma que a los extranjeros 11 
( 40). 

El Partido Liberal mexicano, fu~ consciente delarobelma -

además de haber sido uno de sus máximos defensores y conocedo--

res. 

Posteriormente se realizaron verdaderos movimientos de in-. 

conformidad en todo al país, comti lo sucedido en.los anos 1896, 

1898 y 1903, debido a las condiciones existentes para la clase 

trabajadora en esa época, pero no fu~ sino hasta 1907 cuando -

esos movimientos, tomaron una organizaci6n adecuada con la gran 

Huelga Textil de R.lo Blanco. 

(40),- Sánchez Alvarado Alfredo. "Instituciones de Derecho Mexi
cano del Trabajo". Gr,ficos Andrea Doria. M~xico 1967. Tomo l. 
VolGmen I. Páginas BO y Bl. · 
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En un principio este movimiento ampez~ a gestarse debido e 

las injusticias tantas veces aludidas y obviamente conocidas, -

bajo la apariencia de agrupaciones con finas de ahorro y mutua

lidad, pero con el verdatlero prop6sito de apoyar las ideas ex-

puestas por el Partido Liberal. R'pidamente esta movimiento en_ 

cuantra seguidores en casi todas las fabricas textiles del pals; 

respondiendo los empleadores con un reQlamento que establoc!a -

condiciones de trabajo mucho más injustas e inhumanas~ por lo -

que los trabajadores suspendieron sus labores, a lo que continúo 

la maniobra de los empresarios de lanzarse el p~ro, para provo

car la privacidn de los medios m~s elementales para la subsis-

tencia de los obreros. 

Porfirio O!az dictó un laudo arbitral en complicidad con -

los empresarios, Ío que mot!v~ que los trabajadores reacciona-· 

ran y se lanzaran a la lucha, finalizando con la matanza de Río 

Blanco. Pero el animo del pueblo no esper6 m&s y ya en 1910 el 

medio se presentaba propicio pQra darrcc:: el d!ctedor. 

D.- ETAPA REVOLUCIONARIA. 

Se inicia esta nueva era de nuestra historia con la bandera 

tomada ~,or don franciso I. flladero. 

El 18 de marzo de 1911, en el Plan Político Social, s~ de

fendieron ciertas ideas que aunque renovadoras, no pl'esentaron 

cambios radicales; se estableció el aumento de los jornales de 

los trabajadores de ambos sexos, tanto para la ciudad como para 

el campo; se nombraban comisiones adecuadas que se encargaría~ 
de lo conduscente, sa seiialaba la jornada mfdma del trabajo, -
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en nueve horas; se obligaba a las empresas extranjeras a utilizar 

en su trabajo la mitad cuando menos de nacionales, tanto en pues-

tos subalternos como superiores, con los mismos sueldos, 

En esta etapa, se promulgaron diversas leyes de importancia 

que contemplaron el problema obrero en toda la Rep6blica, como -

sucedi6 en el Estado de Jalisco con la LEY DE ~ANUEL M. DIEGUES, 

del 2 de septiembre de 1914, siendo 'ste gobernador del Estado y 

poseedor de una gran experiencia al respecto, luch6 y logrd con 

su ley, reglamentar el descanso obligatorio semanal; un per!odo 

vacacional de ocho dfas por año; jornada de trabajo relativa al 

comercio y sanciones para sus violadores. En el mismo Estado,-

la LEY DE MANUEL AGUIRRE BERLANGA, de siete de octubre de 1914, 

fué una de las leyes m~s completas con una amplia reglameota-

ción en lo relativo al salario en todos sus aspectos, es decir, 

salario mínimo, protecci6n al salario, etc; con la caracter!s

tica especial de ser expedida únicamente para obreros. 

En el Estado de Veracr6z el 19 de octubre de 1914, se 

promulgó le LEV DEL TRABAJO DE CANDIDO AGUILAR, que reglamentó 

entre otras cuestiones, que la duración de la jornada m&xima de 

trabajo sería de nueve horas, el descanso semanal obligatorio;

el salario m!nimof consionando por vez primera obligaciones para 

los patrones. 

Un año despues en el mismo Estado se promulgó por AGUSTIN • 

MILLAN, el 6 de octubre do 1915 la Primera Ley del Estado de Ve

racr6z sobre Asociaciones Profesionales; al respocto el Maestro 

da la Cueva 41 ue no ne tenla una idea clara da lo 
Al • - De la ueva lliario. "DERECHC mt:xlCANO DEL TRABAJOº. Edito

rial Porr~a, S.A. m6xico 1949, 3a.Edici6n.Tomo I, P~gina 105, 
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que era una asociaci6n profesional. 

En Yucatdn el Consejo de Conciliaci6n y el Tribunal de Arbi

traje .promulgó otra Ley el 14 de mayo de 1915; por vez primera se 

establecia la división tripartita de los componentes de los tribu ..., 

nales de trabajo, Poco tiempo despues el 11 de diciembre de 1915 

se expidid la LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VUCATAN, dando en ella 

definiciones de lo que se entiende por trabajador y por patrón; -

se redujo la jornada m~xima a ocho horas; sobre el salario hizo -

una reglamentacidn completa, que incluso a la fecha no se ha tomA 

do en cuenta, en lo qua consideraban no solo como lo suficiente -

para la subsistencia del trabajador, sino para su mejoramiento, -

etc. 

En el Estado de Coahuila, el movimiento legislativo no ful -

tan importante, y~ que solo se dedicó a copiar las legislaciones 

existentes en otros Estados, pero posee la cualidad de ser el 

compendio de las ya existentes. 

En cuanto a los Decretos que se dictaron en ast~ époce, en

contramos a nuestro parecer que los de mayor importancia son~ 

lo.- Decreto que crea el descanso semanal obligatorio y la 

duraci6n de la jornada de trabajo, para el Estado de 

Aguascalientes de 8 de agosto de 1914. 

20.- Decreto sobre la abolición de las deudas de los peones, 

para los Estados dé Puebla y Tlaxcala, de 15 de septiem 

bre de 1914. 

3o.- Decreto relativo al proletariado rural, para el Estado 

de Tabasco, de 19 de septiembre de 1914. 
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4o.- Decreto sobre el SALARIO mINimo PARA EL ESTADO DE CHl 

HUAHUA, de 9 de enero de 1915. 

5o,• Decreto del General Obregdn sobre el SALARIO MlNI~O -

dictado en Celaya, Guanajuato el 9 de abril da 1915, 

vigente para los Estados de Guanajuato, Hidalgo, fflichoJ! 

cán y Quer~taro. 

60.- Decreto en contra de agitaciones obreras expedido por -

Vénustiano Carranza el lo. de agosto de 1916, mismo que 

constituye un retroceso en la lucha obrera, al imponer 

sanciones demasiado drásticas. 

7o.- Decreto que reforma algunos Art!culos del Plan de Gua

dalupe, expedido en la Ciudad de mdxico, el 14 de sep

tiembre de '1916,· expedido por Venustiano Carranza. 

E.- CONSTITUCION DE 1917. 

La ideolog!e de la Revoluci6n Mexicana no atac6 la estruc-

tura constitucional existente, es decir a la Constitución de 

1857, su cometido era acabar con el r'gimen dictatorial impuesto 
w 

por don Porfirio D!az y que hab!a tomado a la Carta fundamental 

como vestidura de un sistema político que se habla apartado de -

los principios que le dieron origen. La Revolución Mexicana mo_! 

tr6 dos cauces principalea1 El primero, la reiteraci6n de los -

principios de la democracia lib~rel y el segundo, la necesidad de 

un cambio sustancial en las instituciones y en el orden econ&mico, 

político y social. 

As! pues surgió la idea de combocar a un Congreso Conetitu-
yente que incorporara a nuestro rlgimen jurídico pol!tico, las 
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ideas expuestas por la Revoluci6n. Convocados por medio del Plan 

de Guadalupe, Carranza encabez6 a dichos constituyentes, present6 

su proyecto de Constitu~i6n que en el fondo conten!a las mismas -

caracter!sticas de la Constituci6n de 1857. 

Como hemos analizado a lo largo de este cap!tulo el fuerte -

movimiento obrero se habla iniciado desde tiempo atres~ ¿y por que 

atribuirle el m'rito a los Constituyentes de 17?, si ye don Igna

cio Ram!rez hab!a propuesto en sus debates en 1856 el nacimiento 

del Derecho Obrero, solo que ahora el Constituyente si había en

contrado el problema debido quiz& a los a~os de lucha y sangrieu 

tos movimientos que le habia tocado vivir. 

Es cierto que Carranza señale ciertos principios protector1s 

de los trabajadora~, pero su idea consistió en darle facultades -

al Congreso para legislar sobre esta materia. 

fu~ pues el Constituyente de 1917 el que plasmó en la Const! 

tución las inquietudes que hab!an nacido con al siglo y dieron -

las bases para nuestro Derecho Laboral. 

Los debates del Congreso Constituyanta provocaron las m&s -

apasionedas controversias mostrando las diversas corrientes ideo

lógicas y los derechos sociales quedaron incorporados e la Cons

ti tuci6n. 

Carranza al dirigirse a~ Congreso anunció la propuesta de 

dar facultades al Congreso para legislar en materia de trabajo; -

as! se estableci6s 

11 y la fracción X del Art!culo 73 s 

El Congreso tiene facultad ••• Para legislar en toda la Rep6~ 
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blica sobre mineria, comercio, instituciones de crédito y TRABAJO" 

{ 4 21. 

El Artículo So. del Pr~yecto que se present6 en la sesi6n del 

26 da diciembre de 1916, fué lo que provoc6 las controversias deb! 

do a la necesidad de protecci6n de la clase obrera; dicho Articulo 

dec!as 

"Nadie podr& ser obligado a prestar trabajo personal sin la -

justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento salvo el trabajo 

impuesto como pena por la Autoridad Judicial. 

En cuanto a los servicios p6blicos, solo podr&n ser obliga

torios en los términos que establesca la ley respectiva, el de -

las armas, loe de jurado y los cargos de elecci6n popular oblig! 

torios y gratuitos, las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que ee lleve a efecto ning~~. -

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pdrdida o el irrevocable sacrificio de l~ libertad úel hombre; ya 

sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto religioso• La -

Ley en consecuencia, no reconoce ordenes monásticas, ni puéde ·.•

permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominacidn 

con que pretenda aregirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte • 

su proscripci6n o destierro o que renuncie temporal o permanente• 

mente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

(42).- De la Cueva Mario. "DERECHO MEXICANO DEL TRABAJ0 11 .3a.Edici'on. 
Editorial PorrOa, S.A. M~xico 1949. Tomo I. P~gina 115. 
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El Contrato de trabajo solo obligartt a prestar servicio -

convenido, por un periodo que no exceda de un año y no podr& -

extenderse en ning6n caso a la renuncia, pérdida y menoscabo -

de cualquiera de los detechos políticos y civiles" (43). 

La Comisi6n admiti6 integramente el Articulo So. del Pro

yecto con las siguientes adicioness La jornada m~xima de tr&b.!, 

jo obligatoria no exceder~ de ocho horas aunque éste haya sido 

impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo -

nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres. Se &!, 

tablece como obligatorio el descanso hebdomadario" (44). 

f.l debate que produjo el Artículo So. del Proy~cto, ful -

sin duda e 1 m&s importahta de la convecci6n de Querif taro, ya 

que de él saldrían los textos que le dieron a la Conatituci6n .. 
< 

mexicana su caracter!stica m's original. 

El primero en objetar el Art!culo, fu~ Diputado Fe~nendo -

Lizardi, afirmando que el párrafo final del precepto estaba to .. 

talmente fuera de lugar, ya que al decir que la limitaci6n de ~ 

la jornada m~xima de trabajo en el Art!culo 5o. " Le quedaba al 

Artículo exactamente como un par de pistolas a un Santo Cristo" 

(45) 

(43) .- Sanchez Alvarado Alfredo. "INSTITUCIONES DE DERECHO ~1EXICA 
NO DEL TRABAJO~ GRáficos Andrea Doria. m~xico 1967. Tomo I. Vol¡f.: 
men l. P&ginas 97 y 98. · 
(44).- De la Cueva Mario" DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO". Edic16n 
3a. Editorial Porr6a, S.A. m'xico 1949, Tomo l. P'gina 115. 
(45).- De la Cueva ftlario 11 DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO" Edici.Sn .• 
3a. Editorial Porr6a, S.A. m&xiéo 1949. Tomo I. P&gina 115. 
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Posterior a las exposiciones de algunos otros diputados; to

m6 la palabra Heriberto Jara diciendor " Pues bien, los juriscon

sultos, los tratadistas, las eminencias en general en materia de 

legislación, probablemente hasta encontrar~n rid!cula 'sta propo

sici6nr ¿Como va a consignarse an una Constitución la jornada de 

ocho horas al día?; eso segGn ellos, es imposible; eso, sagpun 

ellos parte~eca a la reglamentación de las leyes; pero precisamen 

te asa tendencia, esa teoría, ¿Que as lo que ha hacho?, que nues• 

tra Constitución, tan lib~rrima, tan amplia, tan buena, haya re-

sultado como la llaman los señora$ científicos, un traje de luces 

para el pueblo mexicano, porque falt6 esa reglamentación, porque 

jam~s se hizo, ••• De ah! ~a venido que los hermosos capítulos 

que contiene la referida Carta Magna hayan quedado como reliquias 

hist6ricas" (46). 

En la ponencia del Diputado JQrQ, sa parcibe un concepto en 

cuanto a la forma que debe revestir la Constituci6n, limit,ndola 

a reglamentar los derechos naturales del hombre y la estructura -

del Estado. 

Ahora bien, dentro de los que integraban el Constituyente, -

como uno de los representantes d~ los obreros, el Diputado Victo

ria, precia~ el concepto que posteriormente fué el Artículo 123, 

que en su concepto, deb!a trazar las bases fundamentales sobre las 

que han de legislarse en materia de trabajo, entre otras las si-

guientest Jornada m~xima, salario m!nimo, descanso semanario, -

(46).- Derechos del Pueblo Mexicano. Mlxico a travds de sus Consw 
tituciones XLVI Legislatura de la C&mara de Diputados. Talleres -
Gr~ficos de la Constitución S.C. de P.E. y R.S. mlxico 1967 Tomo 
II. P'gina 607. 
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higiene en talleres, fábricas y minas, convenios industriales, -

Tribunales de Conciliación y Arbitraje,prohibición para el trab~ 

jo nocturno de niños y mujeres, accidentes, seguros, indemniza-

clones, etc. 

manjarráz, adhiri~ndose a las ideas de Vietoria, diÓ la PB.!:!. 

ta para la dedicación de todo un Título Constitucional al probl~ 

ma del trabajo señalando qua nuestra Carta Magna deber!a ser más 

explícita sobre este punto, dedicándole toda su atención "y si -

se quiere no un Artículo, no una adhesi6n sino todo uri Capítulo, 

todo un Título de la Carta Magna" (4?). 

Carlos L. Gracidas, hizo resaltar lo concerniente a la JUSTA 

RETRIBUCION, ES DECIR AL SALARIO. "Todo lo que se refiere a las 

ocho horas de trabajo, el descanso hebdomadario y que se prohibe 
( 

el trabajo de la mujer durante la noche me parece muy secundario 

fllIENTRÁS NO SE FIJE EN LA CONSTITUCION CUAL ES EL PLENO CONSENT! 

MIENTO Y LA JUSTA RETRIBUCiON~ (43). 

El Licenciado Jos~ Natividad Mac!as, trat6 de justificar -

las omisiones que en el proyecto de Constituci6n hab!a prssentA 

do Carranza, dando lectura a un proyecto de Ley· sobre Trabajo. 

En vista de los cauces que hab!an tomado los debates del • 

mencionado artículo, el Presidente del Consejo piditS permiso P! 

ra retirar el dict,men del Art!culo 5o. lo que ful aprobado, p~ 

ra qua se presentara a ~sta ún proyecto de bases constituciona

les en materia de trabajo, no señalando la integraci6n de comi

{47). - Derechos del Pueblo mexicano. m3xico a travls de sus Cons_ 
tituciones XLVI Legislatura de la Cámara da Diputados. m~xico -
196?. Tomo II. Página 608. 
{46).- Sanchez Alvarado Alfredo "INSTITUCIONES DE DERECHO MEXICANO 
DEL TRABAJ0'1 • Gr~ricos Andraa Doria. m~xico 1967.Tomo I. Vol.I.Pag. 
103. 
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sidn alguna para tal objeto. 

El proyecto presentado por el grupo de trabajo, fuá aceptado 

por el Primer Jefe de la Naci6n. El Congreso lo turnó a la Prim~ 

ra Comisi6n de Constituci~n, quien emitid un dict~men favorabla,

agregando algunas modificaciones adiciones, como fuerons La part! 

cipación de los obreros en las utilidades de las empresas; la 

obligación de 6stas de proporcionar habitaciones a sus trabajado

res; estas !novaciones fueron inspiradas en las ideas expuestas -

por el Seftor Diputado FRANCISCO J, MUJlCA. 

finalmente el d!a 23 de enero de 1917 ciento sesenta y tres 

Diputados Constituyentes aprobaron por unanimidad el texto del -

Art!culo 5o., que pasar!a a ser el Artículo 123 dentro delt!tulo 

Constitucional denominado ¡, Del Trabajo y de la previsi&n Socialº 

·vnI.-GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN El DERECHO DEL TRAS.AJO 

f11EXICAND. 

A,• LEGISLACION ACTUAL. 

Despuas da habar hecho un an&lisis de los antecede.ntes de -

nuestro Darechct del Trabajo, no podemos olvidar que nuestra Car

ta Fundamental vigente, no sdlo en el Art!culo 123 se tratan y -

reglamentan los derechos de los trabajadores, sino tambien en lo 

dispuesto por les Art!culo 4o. y So. Constitucionales y en el 

13 transitorio de nuestra Constituci6n. 

El Artículo 123, debido a su importancia lo analizaremos •n 

forma espetiial en al siguiente apartado ya qua su contenido ser& 
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la base de los principios de nuestro estudio sobre el Salario. 

J,- Art!culps 4o. ~ So. Const!tucionmles v 130. transitorio. 

11 Artículo 4o.- A nir.guna persona podr& impedirse que se dedi· 

que a la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podfá vedarse 

por determinacidn judicial cuando se ataquen los derechos de ter

ceros, o por resolución gubernativa, dictada en los tdrminos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. N4 

die puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolu

ción judicial. 

La ley determinar& en cada Estado cuales son las profesiones 

que necesitan t!tufo para su ejercicio, l3s oondionea que deban -
. . 

llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expad1rlo0 • 

Este Art~tculo presenta en su fondo los principios bases de 

las·garant!ae individuales y encuentra su or!gen en le Constttu• 

ción de 1857. 

11 Art!culo So.- Nadie podr~ ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa ratribuci&n y sin pleno consentimiento, -

salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, -

el cual se ajustard a lo diap~aato en las fracciones I y II del -

Artículo 123. 

En cuanto a los servicios pGblicos, solo podr&n ser obliga

torios, en los t~rminos qua establescan las leyes respectivas, -

el da las armas y los de jurados, as! como al desempeño de los -
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cargos consejiles y las de elecci6n popular, directa o indirecta, 

Las funciones electorales y oensalas tendr~n car~cter obligato-

r io y gratuito. Los servicios profesionales de Índole social se

r~n obligatorios y retribuidos en los t6rminos de la ley y con 

las excepciones que ~sta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nin9~n con-· 

trato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p~r

dida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ye sea 

por causa da trabajo, de educaci6n, o de voto religioso. 

La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de dr

denas mon~sticas, cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con 

que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su 

proscripci6n o destierro, o en qua renuncie temporal o permanente

mente a ejercer determinada profeei.Sn, industria o comercio. 

El contrato do trabftjo s6lo obligar~ a prestar el servicio -

contenida por al tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un 

afio en perjuicio del trabajador, y no podré extenderse en ningún 

.caso,a la renuncia, pdrdida o menoscabo de cualquiera de los de

rechos pol!ticos o civiles • 

. La falta de cumplimiento de 'dicho contrato, por lo que res-- . · 

pecta al trabajador s6lo obligaré a 'ste a la correspondiente 

responsabilidad civil, sin que ningún caso pueda hacerse coacción 

sobre su persona" 

Esta Artículo garantiza la efectiva libertad de trabajo, en 

11 ae encuentra la idea que el Constituyente tuvo da plasmar en

lll Constituci6n los cimiento1s dal Derecho Laboral. Ello no obs--
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tanta y con excepci6n del párrafo final del Artículo So., debe

mos considerar las reglas que en dl se contienen como una deri

vaci6n del principio individualista de la libertad da trabajo. 

Artículo 130. transitorio.- Quedan extinguidas de pleno de
recho las deudas que por raz6n de trabajo hayan contraido los 

trabajadores hasta la fecha de esta Constituci6n con los ·patro

nos, sus familiares o intermediarios11 • 

As.!, dicho Art!cL!lo constituye un paso m&s en la libüracidn. 

de la clase trabajadora, estableciendo su or!cjen en las leyes de · 

trabajo del Estado de Veracr6z. 

2.- El Artículo 123. 

El Art!culo 123 integra el título Sexto de la Constituci6n · 

denominada 11 De Trabajo y de la Previsi.Sn Social1t. Comprende -

~os principios bésicos que deben regir en todo contrato de tra• 

bajo y los derechos fundamentales de los trabajadores en general. 

El texto original del Artículo 123, facultaba tanto al Con-

graso de la Uni6n como a las Legislaturas de los Estados, para P.!:!. 

der legislar en materia de trabajo, debido a que al Constituyente 

no quizo invadir la soberanía de los Estados, adem&s que. descono

cía las necesidades de cada Estado. Pero a partir de·l929, ee -

r~form6 esta parte del Artículo, federalizando toda la legislaci6n 

de trabajo. 

La característica principal que poseen astas preceptos, con• 

signados en el Artículo 123, es que son de car&cter tutelar, im--
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perativos e irrenunciables. Son tutelares porque tienen como fi

nalidad proteger a una clase econ&micamante d~bil y determinada; 

son imperativos, porque son impuestas por encima de la voluntad 

de las partes en la relaci&n laboral; ya que pierde la naturale

za estrictamente contractual y son irrenunciables, porque ni los 

propios interesados puedan renunciar a sus beneficios o a su apl! 

caci6n. 

En el año de 1960, por medio de una reforma, se agreg6 al 

Art!culo 123 un segundo Apartado o sea al Apartado 8; para re

gir las relaciones de los trabajadores de los poderes de la 

Uni6n y los del Distrito y Territorios federales. 

Esta saparaci6n clara y precisa en dos Apartados del Artí

culo, hacen de las normas 'aplicables a los trabajadores en gen.!!. 

l'al y at;Juellas otras que rigen exclusivamente para los trabaJe· 

doras del tstado, se basan en la diversa naturaleza de la rala• 

ci&n contractual. 

Las normas que integran el Artículo 123 aons 

" TITULO SEXTO "• 

Del Trabajo y de la Previsi6n Social. 

Art. 123.- El Congreso de la Uni&n sin contravenir a las • 

·basas •iguientes, deber& expedir leyes sobre el trabajo,. las=-· 

' cuales regiránr 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados dom,sticos, -

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajoi 

I.- La duracidn de la jornada máxima será de ocho horas; 
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II.- la jornada mdxima de trabajo nocturna será de siete 

horas. Quedan prohibidast Las labores insalubres o peligrosas 

para las mujeres y los menores de dieciseis años; el trabajo -

nocturno industrial pará unos y otros; el trabajo en establee! 

mientes comerciales despu~s de las diez de la noche para las -

mujeres y el trabajo despues de las diez de la noche, de los -

menores de dieciseis años.; 

III.- Queda prohibido la utilizaci~n del trabaj? de los me

nores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de -

dieciseis, tendr'n como jornada m'xima le de seis horas; 

IV • Por cada seis d!as ele trabajo debed disfrutar el ·o

perario de un d!a pe descanso, cuando menos; 

v.- Las mujeres durante tres meses anteriores al parto, • 

no desempeñar<fo trabajos físicos que exijan esfuerzo mater!cl ... .;;. 

considerable. En el mee aigulente al parto disfrutar&n forzosa

manl:a de descanso, debiendo percibir su salario !ntegro y conse,t 

var su empleo y los derechos que hubieren adquirido .por su con-· 

trato. En 1i per!odo de la lactancia tendrttn dos descansos extraor_ 

dinar!os por d!a de media hora cada uno, para amamantar a sus hi

jos. 

VII.- Los salarios m!nimos que debedn disf'rutu. los traba• 

jadores ser&n generales o profesionales. Los primeros regirán en 

una o en varias zonas econ5micas; los segundos se aplicar&n en 

ramas determinadas da la industria o del comercio o en profesio

nes, oficios o trabajos especiales. 
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Los salarios mlnimos oenerales deberán ser suficientes para -

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el -

'orden material, social y cultural y para proveer la educación obll 

gatoria de los hijos. Los salarios m!nimos profesionales se fij~ 

rán considerando además, las condiciones de las distintas activid~ 

des industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfr~tarán de un salario m!nimo -

adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regionales, iU 

teqradas con representantes de los trabajadores, de los patronos y 

del gobierno y aer~n sometidos para su aprobación a una Comisión -

Nacional que se integrará an la misma forma prevista para las Com! 

sienes Regionales; 

·VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII.- El salario m!nimo quedaré exceptuado de embargo. com• 

pansaei6n o descuento; 

IX.- Lns trabajadoras tendr&n derecho a una participaci6n en 

,les utilidades de las empresas, regulada da conformidad con las s.!, 

guientes normass 

a} Una Comisidn Nacional, integrada con representantes de los 

trabajadores, de los patronos y del gobierno fijar& el porcentaje 

de utilidad que deba repar~irse entre los trabajadora. 

b) La Comisi6n Nacional practicar~ las investigaciones y rea~ 

litar~ los estudios necesarios y apropiados para conocer las cond! 

cianea generales de la economía nacional. Tomará as! mismo en con-
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sideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del -

pa{s, el interes razonable que debe percibir el capital y la nece

saria reinverción de capitales. 

c) la misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado culfmllo 

existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. 

d) la Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utili

dades a las empresas de nueva creación durante un nGmero determinA 

do v limitado de anos, a los trabajos de exploración y a otras ac

tividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particM 

lares. 

e) Para determinar al monto de les utilidades de cada empresa 

se tomará como base la renta grevable de conformidad con las disps 

sicionas de la ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores 
( 

podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secreter!a -

de Hacienda y Crédito P~blico, las objeciones que juaguen convenien 

tea ajustandose al procedimiento qua determina la Lay. 

f) El derecho de los.trabajadores a participar en las utilid! 

des no implica la facultad de intervenir en la direcci6n o admini! 

traci6n de las empresas; 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso 

·legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con merGancia, ni con 

vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se se 

pretenda sustituir la manada; 

XI.- Cuando por circunstacias extraordinarias, deba aumentar

se las horas de jotnada, se abonará como salario por el tiempo exs.e 

dente un ciento por ciento más da lo fijado para las horas norma-
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les. En ninqun ceso el trabajo extraordinario podrá exceder de -

tres horas diarias ni tres veces consecutivas. Los hombres meno

res de dieciséis años y las mujeres de cualquier edad, no serán - · 

admitidos en esta clase de trabajo; 

XII.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cua!. 

quier otra clase de trabajo, los patrones estar'n obligados a pro• 

porcionar a· ios trabajadores habitaciones higiénicas y comedas, 

por les que podr~n cobrar rentas que no exceder&n del medio por 

ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deb!. 

r~ establecer escueles, enfermerías y dem~s servicios necesarios a 

la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de 

hs poblaciones y ocuparen· un número de trabajadores mayor de cien 

tendr~n le primera de las obligaciones mencionadas1 

XIII.- Además, en esos mismos centros de trabajo, cuenda su -

población exceda de docientos habit~ntes deber& reservarse un esp~ 

cio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadredos, • 

pare el establecimiento de mercados p6blicos, instalaciones de ed.! 

ficios destinados a los servicios municipales y centros racreati ~ 

vos. Quedando prohibido en todo centro de trabajo el establecimien 
' -

to de expendios de bebidas embriagantes y de cases de juego y de 

uer; 

XIV.- L~s empresarios serén responsables de los accidentes de 

trebejo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores S.J! 

fridas con motivo o en ejercicio de la profesión o del trabajo que 

ejecuten; por lo tanto los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente; seq6n que haya treldo como consecuencia la muerte 
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o simplemente incapecidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Este responsabilidad aún 

en el caso de que el pa~rón contrate el trabajo por un intermedia

rio;. 

XV.- El patrón estar' obligado a observar en las instalaciones 

de sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y sal~ 

brided y adoptar las medidas adecuadas para ,prevenir accidentes en 

el el uso de m'quinas~ instrumentos y materiales de trabajo, as! -

como de organizar de tal manera éste, que resulte para le salud y 

la vida da los trabajadores la mayor garent!a, compatible con la -

naturaleza de la negociación, bajo las penas qua al erecto estable~ 

can las leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como los empreserias tendrán derecho 

para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos. asociaciones proresionales. ate; 

XVII.- las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 

de los patronos las hualqas y los paros; 

XVIII.- Las huelgas serán !!citas cuando tengan por objeto ~

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc

ci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 

En los servicios p6blicos será obliqatorio para los trabajadores -

dar aviso con diez días de anticipación a la Junta de Conciliaci~n 

y Arbitraje de la racha señalada pare la suapención del trabajo. -

las huelgas serán consideradas como ilícitas unicamente cuando la 

mayoría de los huelquistas ejercieren actos violentos contra las -
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personas o las propiedades o, en caso de guerra cuando aquellos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del g~ 

bierno; 

XIX.- Los paros ser~n lícitos cuando el exceso de producci6n 

haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en -

un límite costeable, previa aprobaci6n de la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje; 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el -

trabajo se ajustarám a la decisi6n de una Junta da Conc1liac16n y 

Arbitraje, formada por igual nGmero de representantee de los obre

ros y de los patronos y una del gobierno; 

XXI.- Si al patrono se negara a someter sus diferencias al -

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por ¡a Junte, se dará -

por terminado al contrato de trabajo y quedará obligado o indemni

zar al obrero al importa de tres meses de salario. además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposicidn no 

ser~ aplicable en los casos de accidentes consignados en la fraccion 

siguiente, Si la negativa fuere.de los trabajadores se dar• por -

terminado al contrato de trabajo; 

XXII.- El patrono qua despida a un obrero sin causa justific! 

de o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber 

tomado parte e~ una.huelga !!cita, estará obligado, a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con al importe 

de tres meses da salario. La ley determinará los casos en que el 

patr6n podrd ser eximido de la obligaci6n del cumplir el contrato, 
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mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrán la obl! 

gación de indemnizar al trabajador con el importe da tres meses de 

salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del -

patrón o por recibir da 11 malos tratamientos, ya sea en su perso

na o en le de su conyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no 

podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tretamien 

tos provengan de dependientes o familiares que obren co·n el e once!!. 

timiento o tolerancia de él; 

XXIII.- Los crlditos en favor de l~s trabajadores por salarios 

o sueldos devengados en el Último año y poi indemnizecipn tendr'n 

preferencia sobre cualquiera otros en loe casos da concurso o de -

quiebra; 

XXIII. - De_ las deudas contre!des por los trabajadores o fevor . 
de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sdlo 

será responsable el mismo trabajador, y en ning6n caso y por nin -

gun motivo se pod~il el<igir a los miembros de su familia, ni sedn 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del 

trabajador en un mes; 

XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores ser' 

gratuito para estos, ya se-.efectue por oficinas municipales, bolsas 

de trabajo o por cualquier otra instituci6n oficial o perticualr; 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano -

y un empresario extranjero deber~ ser legalizado por la autoridad 

municipal competente y visado por el c6nsul de la nación a dmnde -

el trabajador tenga que ir, en el concepto da que, además de la --
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mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendr&n la obl! 

gación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de 

salario, cuando se retire del servicia por falta de probidad del -

patrón o por recibir de IJ malos tratamientos, ya sea en su perso

na o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no 

podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamien 

tos provengan de dependientes o familiares que obren ca·n el caneen 

timiento o tolerancia de &1; 

XXIII.- Los cr&ditos en favor de los trabajadores por salarios 

o sueldos devengados en el Último año y pot indemnizaciµn tendr&n 

preferencia $Obre cualquiera otros en los casos de concurso o de -

quiebra; 

XXIV.- De.las deudas contraldas por los trabajadoras o favor . 
de sus patronos, de sus asoéiedos, familiares o dependientes, s&lo 

ser~ responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ni.D. -

gun motivo se podr' exigir a los miembros de su familia, ni serán 

exigibles dichas deudau por la cantidad excedente del sueldo del 

trabajador en un mes; 

XXV.- El servicio para la colocecidn de los trabajadores ser' 

gratuito para estos, ya se .. efectue por oficinas municipales, bolsas 

de trabajo o por cualquier otra institucidn oficial o particualr; 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano -

y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad 

municipal competente y visado por el c6nsul de la nación a dende -

el trabajador tenga qua ir, en el concepto da que, adem~! de la --
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cláusula ordinaria, se especif icard claramente que los gastos de -

repatriaci6n quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligar&n a los contrA -

tantea, aunque se expresan en el contrato; 

e) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamen

te excesiva, dada la indole del trabajo, 

b) Las.que fijan un salario que no sea remunerador a juicio -

de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

e) las que estipulen un plazo mayor de una semana para la pe¡ 

capción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, 

cantina o tienda pata efec~uar el pago del salario, cuando no se -

trate de empleados en esos establecimientos. 

e)'las que entraften obligaci6n directa o indirecta de adquiri~: 

los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero de las -

indemnizaciones a que tenga derecho por accidenta de trabajo y en• 

fermedades profesionales, perjuicio ocacionado por el incumplimie~ 

to del contrato o por despedirse~e de la obra. 

h) Todas las ·demás estipulaciones que impliquer renuncia dá ~ 

alg6n derecho consagrado e favor del obrero en las leyes de protes · 

cidn y auxilio a los trabajadores; 

XXVIII.- Las leyes determinar&n los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familiat bienes que serán inalienables, no podrán 

sujetarse a. gravemenes reales ni embargos y serán transmisibles 
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a titulo de harencia con aimplificaoidn de las formalidades de los 

juicios sucesorios; 

XXIX.- Se considera de utilidad pública la expedicidn da la -

Ley del Seguro Social. y ella comprender~ seguros de invalidez, de 

vida, de casación involuntaria del trabajo, de enfermedades y de -

accidentes y otras con fines análogos; 

XXX.- Asimismo, ser~n consideradas de utilidad social las so

ciedades cooperativas para la construcción de casas baratas e h! -

gienicas, destinadas a ser adquiridas eh propiedad por loa trabaj~ 

dores en plazos determinados y 

XXXI.- La aplicación da las leyes de trabajo corresponde a 

las autoridades de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 

pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales 

en asuntos relativos a la industria textil, electrice, ciP.ematogr,!!. 

fioe, hulera, azucarera, minería, petroquimica, metalúrgica y side 

durgica, abarcando la explotaci6n de los minerales béeioos, el be· 

neficio y la fundición de los mismos, as! como la obtención del -

hierro metdlico y acero en todas sus formas y ligas y los. produs_ -

tos laminados de los mismos, hidrocarburos, cemento, ferrocarriles 

y empresas que sean administradas en forma directa o decentraliza

das por el gobierno federal• _empresas qua actúen en virtud de un • 

contrato o conseci&n federal y las industrias que le sean conexaa; 

empresas que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territo

riales; a conflictos que afecten dos o mds entidades f.ederat!vas; 

a contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en -

mds da una entidad federat{va, y por 6ltimo, las obligaciones que 
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en materia educativa corresponden a los patronos, en forma y tdrm,! 

nos que fije la ley respectiva. 

B) Entre los poderes de la Unión, ~os Gobiernos del Distrito 

y de los Territorios íederales y sus trabajadoress 

I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna se

rá de ocho y siete horao respectivamente. Las que excedan serán • 

extraordinarias y se pagar~n con un ciento por ciento más de le re 

muneración fijada para el servicio ordinario. En níngun caso el • 

trabajo extraordinario podrá exceder da tres horas diarias ni tres 

veces consecutivas; 

Por cada seis días de trebejo disfrutará el trabajador de un 

día de descanso cuando· menos, con goce de salario integro; 

III.- los trabajadores gozarán de vacaciones Rºª nanea ser&n 

menores de veinte días al año; 

IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respecti

vos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia -

de estos; 

En ningún r.aso los salarios podrán ser inferiores al mínimo -

para los trabajadores en general en el Distrito íederal y en las -

entidades de la República; 

v.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en 

cuenta sexo; 



135 

VI.- Sólo podré hacerse retenciónes, descuentos, deducciones 

o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes; 

VII.- La designación del personal sa haré mediante sistemas -

qua permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los eispiran. 

tes. El Estado organizaré escuelas de administración p6blica; 

VIII.- Los trabajadores gozarán de derechob de escalafón a f"in 

de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, -

aptitudes y entiguedad; 

IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados -

por causes justificadas, en terminas que fije la ley. 

En ~aso de separación injustificada tendrán derecho a optar -

por la reinstalación en sus trabajos o por la indemnización corre~ 

pondionte, previo el procedimiento legal. En los casos de supr!. -

c16n:·de plazas, los trabajadores efectados tendrán derecho a que -

se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnizaci-On 

de Ley. 

x.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comGnes. Podrán as! mismo, hacer uso del 

derecho de huelga, previo el cumplimiento de los requisitos que d~ 

termine la ley, respecto de ~na o varias dependencias de los pode

res pGblicos, cuando se violen de manara general y sistemática los 

derechos que ~sta artículo les consagra; 

XI.- La seguridad social se organizará conforme a les siguieil 

tes bases m!nimass 
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a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las -

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la in 

validez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho 

al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

c) la mujer disfrutará de un mes de descanso antes de la f! • 

cha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos meses 

daspues del mismo. Durante el per!odo de lactancia, tendrán dos -

decansos axtraordinar.ios por d!a, de media hora cada uno, para am.e_ 

mentar a sus hijos, además disfrutarán de aais~encia m6dica y obs~ 

tetrica, de medicinas, de ~yuda para la lactancia y del servicio -

de quarder.!a; infantiles. 

d) Las familiares de los trabajadores tendr~n derecho a asis-· 

tencia m'dica y msdicines, an los casos y en las proporciones que 

determine la Ley. 

e) Se esteblecer'n centros para vacaciones y para recuperaci6n 

así como tiendas econ6micas para beneficio de los trabajadores y -

sus familiares. 

r) Se proporcionar~n a los ~rebajadores, habitaciones baratas 

en arrendamiento o venta, conforme a loa programas previemente aprs 

bados; 

XII.- L~s conflictos individuales, c~lectivos o intersindica

les ser~n sometidos a un tribunal federal de Conciliaci6n y Arbitr! 

je, integrado segGn lci preven! do en la ley reglamentaria. 
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los conflictos e~tre el poder judicial de la federaci6n y sus 

servidoras, ser&n resueltos por el pleno de la Suprema Corte de J!!,S 

ticia de la Nación; 

XIII.- Los militares, marinos y miembros del cuerpo de segur! 

dad pÓblica, as! como el personal del servicio exterior, se reg,! -

r~n por sus propias leyes; y 

XIV.- La ley determinar~ los cargos que ser&n considerados de. 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutar&n de las me

didas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la -

seguridad social. 

Las normas integrBntes dsl 11Apartado A11 del Artículo 123, se -

refieren al contrato de trabajo en general y que rigen para todos 

los trabajadores en general, se pueden clasificar de la siguiente 

maneras 

lo.- Normas Tutelare d~ los trabajadora, individual, o ~ea -

aquellas reglas directas sobre la prestación del servicio• Duración 

de la jornada maxima diurna y nocturna, descanso obligetor io, sial! 

rio mínimo, participacidn de utilidades, pagos en moneda de curso 

legal, jornada extraordinaria y estabilidad de los trabajadores en 

sus puestos o empleos. 

2o.- Normas tutelares de le mujer y de los menorest prohibicion 

de labores en lugares insalubres y peligrosos, servicios nocturnos 

y trabajo de menores de catorce afios, descenso semanario, descan~

sos necesarios para mujeres parturientas, jornada reducida para ~e 

nor~s de dieciseis años; 
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3o.- Normas tutelares de derechos colectivos1 la asociación -

profesional y la huelga: 

4o.- Normas sobre previsión social1 riesgos profesionales, -

prevencción·de accidentes, higiene industrial, seguridad social, -

servicio pera la colocación de los trabajadores, habi~acioñ y escu~ 

las, medipas contra el vicio y protección al patrimonio familiar. 

So.- Normas sobre jurisdicción de Trabajo• integración, fun

cionamiento, competencia y bases para los tribunales laborales. 

Los principios contenidos en el apartado "B" del Artículo 123 

que comprende catorce fracciones y ~ige para los trabajadores de -

los poderes de la Unión y los del Distrito y Territorios federales, 

se refieren también a la jornada maxima de trabajo, descans_o, sal! 

rio, etc., sin embargó contiene algunas normas de naturaleza espe

cialque tianan por objeto regualr las relaciones que solo ocurren 

entre el Estado y sus Trabajadores; comos designación de personal, 

fijaci&n de salarios en los p!'esupuastos da eqr·asos, escalafón, 8.1,:! 

toridades competentes en caso de conflicto, empleados· de conf ian

za y reglamentación del personal militar. 

Este Artículo ha sido objeto de numerosas reformas, además de 

las realizadas en 1920 (relativas a la federalización de la legis

lación de trabajo) y en 1960. (adici6n del Apértado "B" del Artícu

lo). En 1962 se reformaron las fracciones 11, III, y IV; en la 

reforma a la fracci6n II, se establecieron ciertas prohibiciones -

al trabajo de las mujeres en general y a los menores de diecis1Hs 

años. 
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Las reformas a la fracción III, prohibieron utilizar como tr! 

bajadores a los menores de catorce años, estableciendo una jornada 

maxima de seis horas para los mayores de esa edad pero menores de 

dieciséis años. 

las reformas a la fracci6n I~ clasificó a los salarios en ge

nerales y profesionales, as! como su radio de aplicación, ordenó -

la fijación de los mismos por Comisiones Regionales sujetas a la -

aprobación de la Comisión N8 cional. 

En 1933 se modificó la fracción IX dejando a cargo de la Jun

ta Central de Conciliación y Arbitraje, la fijación del salario m! 
nimo y participación de utilidades. Pero en 1962 se reformó por -

segunda vez para detallar ~l derecho de los trabajadores a la par• 

ticipación de las utilidades de las empresas. 

Mediante la reforma da 1938 a la fracci6n XVIII se concedi6 -

al daracho de huelga a los obreros de establecimientos fabriles mj. 

litares del gobierno de la RepÓblica. 

En 1962 se modificaron las fracciones XXI y XXII relativas a 

las acciones e indemnizaciones de los trabajadores despedidos sin 

causa justifia:ada. 

Por reforma en 1929, la utilidad pdblica de la Ley del Seguro 

Social, qued6 consagrada en la fracci6n XXIX. 

En 1942 se adicion6 la fracción XXXI, para fijar la competen~ 

cia de las autoridades de trabajo. 

finalmente en 1961, la fracci6n IV del parrafo segundo del -

apartado "B", fu' reformada para referirse al salario percibido por 

los trabajadores del Distrito federal y de los Estados. 
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3.- La Nueva Ley Federal del Trabajo. 

La leqislaci6n laboral a que se refiere la primera parte del 

Art!culo 123, fué publicada en el Diario Oficial de la federación 

el 28 de agosto de 1931, con el nombre de Ley federal del Trabajo. 

El lo. de abril de 1970, ru• publicada en el Diario Ofici~f -

la NUEVA LEY íEDERAL DEL TRABAJO, siendo este un ordenamiento regl!, 

mentarlo de nuestra Constitución y más presisamente del Art!cuio -

123 de la misma, ya que este es la fuente de nuestro Derecho del 

Trabajo. 

"El Derecho del Trabajo, constituye una unidad indisoluble, -

pues todos sus JJrincipios e instituciones tienden a una misma fun

ción, que es la regulaci6n armónica y justa de la relación entre -

el capital y el trabajo" (49). 

fu' este el motivo que sJ.rvi6 de impulso para la formulaci.Sn 

de una nueva Ley, que abarcara al igual que la anterior, todac !es .. 
partes que integran nuestro Derecho del T~abajo. 

Oividiendose para su mejor cometido de le siguiente manera, 

en ocho partest 

L.a primera parte, contiene los principios y hs idaas genere-

les. 

La segunda, regula las relaciones individuales de trabajo, ~

comprendiendo en ellas, la formaci6n, suspención y disolución de -

las relaciones de trabajo; derechos y obligaciones de trabajadores 

y patronos; trabajo de mujeres y menores y alguna reglamentación -

{49).- Trueba Urblna Alberto r Trueba Barrera Jorge. "NUEVA LEY fE 
DERAL DEL TRABAJOº 2a. Edic1:ian. Editorial PorrGa S,A. llléxico 1970-
p&gina 563. 
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especial como lo relativo al trabajo de tripulación aeronáutice9; 

o deportista9 profesionale9, 

La parta tercera, treta las relaciones colectivas da trabajos 

coalición, sindicatos, contrataciones colectivas, suspensión y te! 

minación de las actividades de las empresas; y huelgas. 

La cuarta parte, reglamenta los riezgos de trabajo. 

La quinta parte se refiere e la prascripéión de las acciones 

de trabajo. 

La parte sexta, reglamenta lo relativo e las autoridades de -

trabajo. 

La septima parte comprende el derecho procesal del trabajo; y 

finalmente la octava parte contiene los prlncipio relativos e las 

re~ponsabilidades de las autoridades, de los trabajadores y de los 

patronos y las sanciones aplicables a estos casos. 

Debido a la importancia indudable del salario, adam&a de ser 

materia directa de nuestro estudio, analizaremos lo relativo a da

te ~n forma espedial, dentro de le Nueve ~ay federal del Trabajo. 

Tanto en la Constituci6n, en el Artículo 123, co~o en la Nueva 

Ley federal del rttabajo, se establecen diversas normas sobre el Sa

lario; en el Artículo 123 Constitucional, las reg~as sobre ~ste, -

se encuentran diseminadas en varias fracciones del Art!culo. 

En el inciso "b~ de la fracci&n XXVII señala que es nula la -

estipulación que no fije un salario remunerador, disposici&n que -

no se ha sabido utilizar, porque lo qua indica que el salar!~ que 

debe percibir el trabajador no es tan sólo el mínimo, vital, sino 

que debe sor remunerador. 
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En la fracci6n X, se reglamenta que el salario deberé pagarse 

en moneda de curso leqal, y la prohibici6n de efectuar el pago en 

mercancia, vales, Fichas o cualquier otro signo que pretenda subs· 

tituir la moneda. 

El inciso "cu de la fracci6n XXVII, fija el plazo para el pe· 

ge del salario. Respecto del lugar en que se ha de realizar, lo pr~ 

viene el inciso "d" de la misma fracci6n, prohibiendo efectuar di• 

cho pago en lugares de recreo, fondas, cafés, tabernas, cantinas o 

tiendas, cuando no se trate de empleados de estas. 

La fracci6n VII ordenas para trabajo igual debe corresponder 

salario igual. 

Las medidas proteccionistas al salario, tambiln se encuentren 

dispersas en el artículo, as{ encontramost 

Inciso "e" de la fracci6n XXVII, prohibe el sistema de tiendas 

de raye. 

Inciso 11 f 11 de la misma fracción, prohibe retener el salario • 

en concepto de multa. 

El parafo final de la fracci&n XXIV señala que la responsabi· 

lidad de los trabajadores por deudas contraídas con el patron no -

podrán exceder del salario de un mes. 

Se protege tambidn al salario al exceptuar el mismo, de todo 

acto de embargo, compensaci&n- o descuento. 

La fracci.Sn )(XIII, señala que los cdditos en favor de los tr.a 

bajadores por salarios o sueldos devengados en al n1timo afto y por 

indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otrqs, en los 

casos de concurso o de quiebra. 
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En la Nueva Ley Federal del Trabajo, las normas sobre salario 

estan divididas en tres partes, dentro del Título Tercero, denomi

nado "Condiciones de Trabajo", conteniendo la primera parte, laa -

disposiciones generales; la segunda es la reglamentaci6n sobre los 

salarios mínimos y el tercero se encarga de la protecci6n al sala

rio. 

La pri~era parte se compone de ocho artículos; el artículo 82 

define el salario, como la retrlbuci6n que tlebe pagar el patr&n al 

trabajador a cambio de su trabajo. 

El artículo 84 habla de las prestaciones que integran al sal! 

rio. 

El artículo 87 señala.la obligaci6n de pagar un aguinaldo a~ 

nual. 

La segunda parte, que comprende el Capítulo VI del Título te! 

cero, consta de ocho artículos, que tratan sobre el salario mínimo 

reproduciendo las disposiciones que contenía la antigua Ley, agre

gando sólo un precepto que permite descontar al salario mínimo --

cuando ae trata de pagar la renta de habitación que proporcione al 

trabajador, o la cuota relacionada con la adquisición de habitaci~n, 

no podd exceder dicho descuento ,del diez por ciento del monto del 

salario m!nimo. 

El capítulo VII, es el que comprende la tercera parte de nue.t 

tra división, bajo el titulas "Normas Protectoras y Privilegios del 

Salario", compuesto de diecinueve artículos. En esta Ley se recogi,! 

ron aquellas disposiciones de protección al salario qua se encon-

traban dispersas. 

Las normas de carácter proteccionista al salario las podemos 
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agrupar1 

lo.- Medidas dirigidas a la protección del salario con rela

ción al a) Patrón. 

b) A los cr&ditos del trabajador 

c) A los acreedoras del patrón. 

20.- Mtdldaa para proteger s la familia del trabajador. 

En el primer grupo encontramos los relativo al salario, que 

debe pagarse en efectivo y las prestaciones en especie; la prohi· 

bici6n de establecimientos de tiendas de raya; la obligación de • 

riesgo de producción a cargo del patrón; prohibición de descuan-· 

tos a los salarios y sus excepciones. 

,La protección del salario en contra de los acrEledorea se en

cuentra en la prohibición de embargos, salvo deudas alimenticias; 

los créditos de! trabajador1 Salarios devengados en el Gltimo -

afio y las indemnizaciones son preferentes a todos los cr4ditos. 

íinulmente en relación con la protección a la familia del • 

trabajador encontramos las disposiciones consignadas en el Art!c.!:! 

lo 115. Los beneficiarios tendrdn derecho a percibir los salarios 

e indemnizaciones que no se hubieren cubierto al trabajador fall~

cido y a ejercitar las acciones y continuar los juicios sin nece

sidad de abrir el juicio suce,sorio. 

B.- LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, RELAT! 

\JA AL SALARIO. 

Nuestro m&s alto Tribunal Judicial ha tenido presente, en to

do momento, el ampliq_§entido social y el animo de los constituyen

tes, cuando elaboraron los Artículos 4o.,5o. y 123 Constitucional 
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de manera muy especial en los momentos en que se ha necesitado 

r~tificar el contenido de los principios laborales y de las 

conquistas de los obreros. 

Por eso y ecorde con los fines políticos, sociales y eco

nómicos de nuestro Derecho Laboral, siempre han procurado res

paldarlos y defenderlos, buscando no sólo su sobrevivancia, s,! 

no tambien su mejor y mayor desarrollo y proyección, 

Lo anterior se puede comprobar facilmente al efectuar un -

ex,men de su Jurisprudencia, con la brevedad y la poca profun-

didad que nuestro presente estudio nos permitai as! veremos que 

por ejemplo, en cuanto el Salario~ las prestaciones que lo inte 

gran, las bases pera su reglamentación, el que se considere re

minerador, su forma de computación mensual y su fijación por 

Convenios Colectivos, sa fijan claramente de acuerdo con prin-

ciplos como los de qua ~l el Salario no cónaiste Gnicamenta en 

la cantidad da dinero que en forma per!odica y regular paga el 

patrón al trabajador~ sino qua tambien están comprendidas en -

el mismo, todas las ventajas económicas contenidas en los con

tratos a favor de los obreros (T,sis 151). 

Tambien que son los Salarios la base para reclamar el·pe-
1 

go de los servicios prestados (T~sis 154); igualmente que es -

Salario Remunerador, el que se paga proporcionalmente a las 

horas afectivas de trabajo realizado (Tésis 152), y que las Jun 

tas de Conciliaci~n y Arbitraje pueden declarar nulas las cláu

sulas de un contrato que fijen un salario que no sea a su jui-

cio re~unerador (T~sis 153). 

En cuando a la forma de computación mensual, éste se fija -

de acuerdo con la unidad "mes", sin tomar en cuenta su nGmero de 
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días (T,sis 159) y al fijar los Salarios mínimos he establecido 

que no procede la suspensión contra la resolución de una Junta 

que lo fije (Tésis 149). As! mismo, en cuanto al derecho de • 

un Salario mayor del mínimo, ha señalado que no hay prohibición 

para que el trabajador pueda devengar salarios superiores al 

m{nirno (Tésis 147). 

Por lo que corresponde a la inembargabilidad de los Sala-

rios, en su Tésis 146, ratifica plenamente el principio consti

tucional, con la sola·excepción de la garantía de alimentos (T! 

sis 145). 

Adem~s en cuanto a los Salarios en los d!as de descanso, • 

respaalda el pago del Salario del séptimo día, o sea descanao,

(Tésis 144 y 157). Ahora bien, en relación con la carga de la 

prueba acerca de su monto, decide que ea a cargo del patr~n. -

(Tésis 150 y 155) e igualmente la prueba de su pago. tambien -

es.a cargo del p~tr6n, (Tdsis 162) y por ~ltimo, haremos refe

rencia a la nivalaci6n de los Salarios, pera lo c~al fija como 

verdadero requisito el de la cantidad de trabajo desempeñado,o 

sea las labores realmente ejecutadas (Tésis 160 y 161). 

Las Tésis que a manera de ejemplo hemos señalado como Ju

risprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, so

bre la materia de Salarios fueron tornadas del Semanario Judi-

cial de la federaci6n - Ap~ndice de 1917 a 1965 - Cuarte Sale

P .P. 138 y siguientes; las cuales aparecen en el apéndice de· -

nuestra Tésis, p~qinas 237 y siguientes. 
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·"EL SAL AR 1 O"• 

X.- Concepto. 

El concepto de sel~rio se encuentra intimamente ligado a las 

corrientes por las cuales ha pasado el Derecho del Trabajo. Su -

origen se ha considerado netamente económico, debido a las carac

teristicas que presenta, sin embargo éste concepto deb~ complemen. 

terse con los aspectos jurídicos y sociales del mismo. 

Los.economlstes cl&sicos sosten!an que el salario depend!a -

de la ley de la ofertá y le demanda; seg6n ello~ el obrero procu

raba cobrar un salario alto y el patr&n pagar uno bajo~ Cuando -

el trabajo escaseaba abundaba~ los obreros desempleados, los sal.! 

rios resultaban m&s bajos y en el caso contrario, eran m~s altos; 

es la dpoca del salario-mercacla, que haca.surgir la frases 11el -

trabajo en cuanto es comprado o vendido se convierte en una·merc.!.n 

cia que tiene por precio el salario" (50) 

Esta ley que rige los fenómenos econdmicos libres, no pueda 

aplicarse a un obrero a quien no es posible comprar como una mer

cancia. 

A mediados del siglo XIX, aperecieron .nuevas concepciones e

con6micas del salario, mucho más dignas y humanas. 

Es importante señalar que el salario no solo presenta una ns 

ción económica, sino un valo~ eminentemente social, porque la pe¡ 

capción de un salario suficiente, constituye una necesidad vital. 

(so).- Revista m~xicana del Trabajo. Se~retarla del Trebejo y Pr~ 
visión Social, Num. 4. Tomo XVII:. 6a. epoca, Octubre-Noviembre
Diciembre de 1970. Publicación trimestral publicada por el Depar
tamento de Relaciones y Publicaciones. ro~xico D.r. página 23. 
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"Desde el punto de vista jurídico, el salarios constituye la 

retribución del trabajo y por lo mismo, es un elemento del contrA 

to de trabajo" (51) 

La concepción actual de la retribución del servicio que se -

presta en virtud de un contrato de trabajo debe contener los fac

tores económicos y sociales que concurren en aquella. 

Jurídicamente es elemento escencial del contrato, ya que sin 

retribución.no existe contrato de trabajo. 

El artículo 20 de la ley Federal del Trabajo al definir la -

relación de trabajo, señala como un elemento fundamental la retr! 

bución que debe pagarse al trabaj~dor; de esta manera debe enten• 

darse por salario n1a retribuci"ón que el empresario paga al trab,! 

jador por el servicio prestado". 

la. misma Ley, define en su artículo 82s "El selario es la r! 

tribución que debe pagar el patr&n al trabajador por su trabajo" 

Debemos entender por retribuci6n no Ónicamente el dinero pe

gado en efectivo al trabajador por su trabajo, sino también las -

gratificaci6nes, percepciones, habitaci6n, primas, comisiones, 

prestaciones en especie \' cualquier otra cantidad r; prestaci&n que 

se entregue al trabajador por su trabaja, seg~n lo sefiala el art! 

culo 84 de la ley Federal del Trebejo. 

(51).- lerdo de Tejada Francisco. 11 El salario Profesionel'' Edito
rial letras S.A. M~xico D.F. 1968. página 13 
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A.- TEORIAS ECONOMICAS. 

Para hablar de las diversas teor!as económicas en materia de 

salaria, debemos 4bicarnos precisamente en la Edad Media, ya que -

en épocas anteriores, como sucedi~ durante el Imperio Romano, no -

existió una teoría sobre el salario, por no configurase la clase

trabajadora asalariada en el sentido técnico da la palabra, ya que 

todas las actividades industriales y laborales eran realizadas por: 

los esclavos, debido al pensamiento subsistente entre patricios y 

hombres librea, quienes consideraban donigrante ese tipo de activ! 

dadas. 

En la etapa del feudalismo exstió una instituci&n similar a 

la esclavitud1 la servidumbre, el siervo estaba atado a la porción 

de tierra propiedad del señor feudal. sin embargo pose!a ciertas -

véntajas como ruaron, el tener una personalidad jurídica y la pos! 

bilidad de tener bienes y enajenarlos, previo permiso de su amo. 

En Inglaterra a principios del siglo XV, se parmiti~ al sier

vo que conmutara sus servicios por un pago de dinero1 ocurriendo -

alqo similar, pero mucho tiempo m~s tarde en Alemania (1806); y en 

Rusia (1671). Existió también otro rudimentario sistema económi

co en la Edad Media, deb!do principalmente a la desaparioion de -

ciertas restricciones legales que ligaban al trabajador con su amo. 

Este sistema as el artesanal,' donde el trabajador vend!a los pro

ductos que el mismo fabricaba percibiendo una pequeRa'utilidad. -

LC?S mercados que se habían motivado por el grupo ai•tesanal cesaron 

de serlo,para convertirse en mercados nacionales y hasta interna-
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cionales, motivados por la constitución de los grandes Estados m~ 

darnos y la construcción de carreteras, as! los modestos maestros 

de antes ya no fueron lo bastante ricos para dar abasto el consu

mo, siendo sustituidos progresivamente por capitalistas y comer• -

ciantes que resultaron más tarde jefes de industrias; lo cual con. 

figu~o el sector patronal, que form~ al mismo tiempo una clase -

distinta al trabajador y se divide de esa manera el capital y la 

mano de obra. 

En lo referente a las condiciones de trabajo existieron en -

esa época diversas tendencias, desde aquellas que veían con bene• 

plácito la instituci6n de la esclavitud , hasta los que proclama

ban una iguéldad social en t~rminos tatalmente revolucionarios y 

es aquí cuando se crean las diversas teorías de caracter econ6m! 

co que trataron de analizar el problema que se configuró al apar! 

cer esos sectores, que tienen al salario como una:·de sus cuestio

nes principales. As! se llega hasta nuestros d!as an los que los 

economistan han estudiado y reflexionado tratando de formular una 

teoría general de los salarios y la variación de los mismos, pero 

desafortunadamente no todas las teorías han obtenido su pleno de

sarrollo, debido a la complejidad de los factores que influyen en 

los salarios, como son el económico, el social y el industrial. 

No obstante su estudio es interesante desde el momento en -

qua cada una de ellas ha dado una portación al problema de los -

salarios, al considerarlos desde diversas condiciones, económicas, 

sociales, religiosas, políticas, etc., como se desprende del bre

ve estudio que haremos de ellas,a continuaciónr 
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l.- Teoría de la Subsistencia. 

rué desarrollada principalmente por el eminente economista 

ingles David Ricardo (1772-1823), llegando a la conclusión de 

que los salarios se mantendrían a un nivel de simple subsisten-

cia o un poco más altos. Explicaba este razonamiento señalando 

que si los salarios reales aumentaban un poco m~s de los estric

tamente indispensable para la subsistencia del trabajador y de -

su familia, el Índice ·de crecimiento demogr~fico serla mayor que 

el aumento de la producción alimenticia y otros factores vitales 

provocando con ello un aumento en la oferta de mano de obra, es 

decir, serla mayor el n6mero de trabajadores en busca de empleos 

lo que acarrearla la nueva reducción de los niveles de salarios. 

"Afirma, que el precio de la mano de obra depende de la 

subsistencia del trabajador. El salario es igual a la cantidad 

de .artículos necesarios para alimentar y vestir a un trabajador 

y a su familia, lo cual representa para la sociedad el costo pa~ 

ra permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza 11 

( 52). 

Esta teor!a encuentra su fundamento en la famosa Ley Malth~ 

siana. 

En una etapa primitiva del asalariado; esta teor!a pare•::e -

ser bastante aproximada, pero las caracter!sticas que en ella se 

(52).- Dobb fflaurice. "SALARIOS". 4a. Edicidn en castellano. 
Traducci6n Emlgdio Mart!nez Adama. fondo de Cultura Econ6mica. 
México 1965. Página 73. 
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determinan como fundamentales, no son realmente exáctas porque no 

hay nada que garantice la suposici6n de un crecimiento demográf i

co provocado por el aumento. de los niveles de salarios. 

En consecuencia podemos afirmar que en nuestro siglo y en -

pa!ses de economía adelantada, con el rápido aumento de la indus

tria, el progreso t~cnico y la mayor producci6n de la mano de 

obra emanada de una mejor instrucción, da mayores capacidades y -

experiencias, le producción aumenta a un ritmo más acelerado que 

la poblaci&n, obtenidndose. mejores niveles de s·alarios para los 

trabajadores. Más existen pa!ses densamente poblados, con eleva

do Índice de natalidad y cuyo medio de subsistencia sigue siendo 

la agricultura, donde parece que esta teor!a puede tener validdz 

hasta que por medio de programas de desarrollo, el !ndice de au

mento da productividad sea mayor que el Índice de crecimiento d!!, 

mografico. 

2.- Teoría del Fondo da Salarios. 

La posibilidad da que el mismo Ricardo hab!a señalado ds -

que los salarios pudieren rebasar el nivel de subsistencia en paf' 

ses con una sociedad progr.esista, di6 nacimiento a esta teoría, -

que presenta entre sus principales expositores al tambien econo-

mista inlgds, John Stuart Mill (1806-1873). Cons,deraba que el -

acumulamiento de capital daba la posibilidad de un aumento en la 

mano de obra, por lo que se dedujo qua este pequeño capital acumg 

lado en un país, constituía el fondo de Salarios y qua si los ca

pitalistas estaban dispuestos a intervenirlo en forma de anticipos 
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de salarios, entre el n6mero total de los trabajadores, por medio 
de una simple operación aritm6tica, consistente en dividir el 

monto del capital o fondo de salario, entre el n6mero de asaleri!. 

dos en busca de trabajo, comprando con ello la fuerza de trabajo 

antes de que el producto fuera terminado y puesto en venta. 

Pero esta teor!a tambien implica que la Ónica forma de subir 

el nivel de los salarios, ser!a aumentando el capital Ó disminu-

yendo el n6mero de trabajadores. Cualquier aumento en al salario 

de los trabajadores de .. una empresa determinada, conseguido por m! 

dio de sus sindicatos, implicaría la explotaci6n de otros trabaj! 

dores, cuyos salarios necesariamente deberían disminuir. 

Las críticas a esta teoría tambien han sido muchas, debido 

a que no es cierto que el capital disponible sea siempre fijo y -

tampoco se puede proyectar un nt'.imero determinado de trabajadores, 

al menos que esta teoría s6lo sea aplicada a muy corto plazo. 

3.- Teoría de la Productividad Marginal. 

Hacia fines del siglo XIX los economistas abandonaron esta 

teoría del fondo de salarios, para buscar una menos rígida. Se 

consideró al capital como circulante, ya no fijo, como lo habían 

señalado los economistas sostenedores de la teoría del fondo de

salarlos. Indican tambien qu~ un aumento de la productividad, • 

traería como consecuencia el aumento del capital circulante; au

mentando por lo tanto la mano de obra. Pero no por ello se rom

pi6 en definitivo con los postulados de la vieja doctrina; lo que 
formó principalmente esta doctrina fué explicar el precio de la • 
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fuerza de trabajo, al igual que el valor .de cualquier mercancía, 

en funci6n de su utilidad marginal o final. 

Se afirmaba que los empleadores seguir!an contratando tra

bajadores adicionales, mientras el valor de la producción del ~! 

timo trabajador contratado supere o equivalga aproximadamente al 

salario que gana, pero si continúa contratando trabajadores, el 

salario que.deber' pagarles ser' mayor al valor de la producci&n 

de esos trabajadores. 

Lo cual significa que en un principio el empleo de trabaja

dores aumentaría r&pidamente, provocando con ello un aumento en -

la producci6n; luego la contrataci6n adicional empezarta a dismi

nuir, ya que tiene un l!mite lo que se pueda obtener da la produc 

tividad. 

La producción adicional obtenida en un determinado periodo, 

gracias al empleo de cada trabajador adicional (Producto Marginal) 

irá disminuyendo, hasta el momento en que el empleador, ya no ten• 

drá interés en seguir contratando, a menos que opte por disminuir 

los salarios de los trabajadores. En consecuen~ia, habrá siempre 

un límite fijo para el volGmen de la mano de obra que pudiera con 

tratar costeablemente una empresa. 

Presenta esta doctrina un éxito en su tiempo, as! "Jevons,

con un sentido profundo de la significaci6n de las palabras, ha-

blaba ambiguamente de que el trabajador recibía el valor justo da 

su trabajo" (53). 

(53).- Dobb Maurice," SALARIOS "• 4a.Edici6n en castellano. Tra-
ducci6n Emigdio Mart!nez Adame. tondo de Cultura Econ6mica. M~
xico 1965. Página 81. 
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Pero la opinión se dió cuenta qua la teorla por si misma -

no sa presentaba completa; una de sus fallas era que no explica

ba como se presenta la oferta de la mano de obra. 

"Como marshall declas Esta doctrina se presenta a veces co

mo una teorla de los salarios, pero no hay raz6n v'lida que just,! 

fique tal pretención. La doctrina de qua los ingresos. da un traba_ 

jador tiendan a ser iguales al producto neto de su trabajo, no ti.!, 

nen sentido en si mismo, puesto que, para estimar el producto neto 

tenemos que dar por supuesto todos los gastos da la producción de 

la marcanc!a en la que trabaja, excepto los salarios ". (54,. 

Es importante señalar que el producto nato marginal depende 

da todos los factores de la producción y no de uno solo. 

Adem~s parece ser, que no se toma en cuenta la posibilidad 

de que la mano de obra fuese escasa, a diferencia de otros facto

res, como capital o recursos que podrán ser abundantes, resulta-

rla entonces que la demanda de mano da obra sería mayor. 

4.- Teor!a de las Negociaciones. 

Afirma esta doctrina que existe un I!mite inferior y un l!

mite superior para los niveles da salarios, determinando este 11-

mite por las necesidades de empleadores o de trabajadores. 

Por lo tanto, "La taaa·fijada entre esos niveles dependerá 

del poder de negociaci6n de ambas partasº (55). 

(54).- Oobb Maurice "SALARIOS". 4a.Edici6n en castellano. Traduc
ción de Emigdio fflart!nez Adama. Fondo de Cultura Económica. Méx! 
co 1965. Página 81, 
(55).- Oficina Internacional del Trabajo "LOS SALARIOS", Za.Edi·
ción. Imprenta Kundig, Ginebra Suiza. 1968. Página 139, 
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Pero desafortunadamente esta teoría no señala la diferencia 

entre dichos límites, as! que debe hacerse un cálculo aproximado 

para determinar dichos límites, de acuerdo con le prosperidad de 

la empresa, su capacidad de competencia, ate., para determinar el 

límite superior. Al igual que para calcular el límite inferior -

deberán tomarse en cuenta las necesidades de los trabajadores, la 

fuerza da sus sindicatos, etc. 

s.- Taoría del Poder Adquisitivo. 

Esta teoría depende directamente de la demanda qua asegure 

la venta de cierton productos, un precio razonable, que proporci,2 

ne un beneficio, 

Si loa salarios son altos, la demanda será fuerte, al 

igual que el poder adquisitivo de los trabajadores; al contrario, 

si el poder adquisitivo es hajo los trab~jos aardn temb!en redu-

cidos, habiendo mayor desempleo. 

Esta teor!a presenta ciertos puntos de validdz, pero exis

ten circunstancias en las que su aplicación no resultar!a. 

Un nivel de salarios altos corresponde o debe corresponder 

siempre a una producción abundante. 

6.- Teor!a de la Oferta y la Demanda, 

Señala que lo que principalmente influye en la determinación 

de los salarios es la demanda y la oferta de mano de obra, parece 

que cuando m~s altos son los salarios, mayor ser~ la destreza y -

el aliciente para el trabajo y por lo tanto mayor será la ofe~ta 
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de mano de obra. 

Pero gsto no as la'raalidad porque debido a la pobreza da 

la clase trabajadora, vende su trabajo a precios sumamente bajos. 

Una caida de salarios significa un aumento de la oferta de mano -

de obra, debido a la necesidad de los familiares de los trabajad~ 

res, obligandose otros miembros de ella a buscar empleo para mej2 

rar sus condiciones de vida. 

7.- Teoría de lo~ Ius Naturalistas Religiosos. 

Existen también ciertas tendencias de suma importancia pero 

que presentan una característica muy diferente a las expues~as an 

teriormente, es decir, son de carácter más social, as! encontra~os 

las doctrinas preconizadas por los Escolasticos, quienes se preo

cupaban ante todo "Por garantizar al trabajador su remuneraci6n -

leg_itima y promueven las dos grandes cuestiones conexas de pre·

cio justo y de salarios justos" (56), planteando siempre el pro•• 

blema, bajo un aspecto social y principalmente moral •. 

Señalaban que por precio justo se entiende, un precio tal 

que reuna los s.iquientes requisistoss 

a).- Permitir al productor qua vive decorosamente con el 

producto de su act.ividad. 

b).- Impedir explotar al consumidor. 

(56),• Gonnard Re~~· "HISTORIA DE LAS DOCTRINAS E_CONOMICAS 11 8a. -
Edición. Traduccion al castellano por J. Campo Moreno. Editorial 
Aguilar, S.A. Madrid España 1967. P&gina 30. . 

-
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Ni el productor ni el consumidor deben abusar de las condi

ciones económicas que les favorecen, confiando al Estado la misión 

de determinar los precios, quien tomará en cuenta diversos elemen

tos como son el costo de producción, el trabajo empleado, la inte

ligencia exigida, el riesgo que se corre, etc. 

El precio justo por lo tanto, deberá valorarse según esta -

corriente, de acuerdo con las condiciones de los productores hon-

radas. 

El trabajador deberá por lo tanto percibir el salario jus-

to. "Dice Santo Tomáss Ea una apreciación sacada de la opini6n -

pública y algunos economistas de nuestra época dan casi lá misma 

solución" (57). 

Autore.s modernos pensaron al igual que santo Tomás; que en 

una sociedad equilibrada todo hombre trabajador debe con su sala

rio atendar a la vida de los suyos y ahorrar para las 'pocas malas. 

La Iglesia Católica, consciente del problema, lo analiza to

mando en r.onsideración principalmente el aspecto social del mismo, 

no ya el económico como lo habían hecho muchos pen.~adores. 

El Papa León XIII, en su Enciclica,"RE:R.um NOVARUll\11 publicada 

en Roma e 1 15 de mayo de 1891, señalai "Que es un problema de suma 

importancia que la cantidad de jornal o salario lo determina el 

consentimiento libre de los contratantes; pero analiza tambien que 

el salario debe observar dos aspectos, la personalidad, es decir, 

~t&~:- Gonnard Ren~ 11 HISTOR!A DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS 11 8a. Edi 
Traducción al castellano J. Campo m~reno. Ediciones Aguilar, S.A 
ffladrid, España 1967. Página 31. 
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que el obrero libremente puede pactar un salario inferior al jus· 

to; paro además hay que considerar tambien el aspecto necesidad, 

dos cosas 16gicamente distintas, pero inseparables en la realidad" 

(58). 

"Y as! aún admitiendo que el patr~n y el obrero forman por 

un consentimiento mutuo un pacto y señalan concretamente la cuan 

t!a del salario, es cierto que siempre entra all! un elemento de 

justicia natural, anterior y superior a la libre voluntad de los 

contrayentes y que exige qua la cantidad de salario no sea infe

rior al mantenimiento del obrero, con tal que sea frugal y de 

buenas costumbres " (59). 

Señala la necesidad de que se produzcan canbios radicales 

en el ~rden econ6mico y 'social, debido a que las riquezas se 

encuentran s6lo en posesión de unos cuantos, empobreciendo a 

grandes grupos. 

Entiende además por saiario justo, la cantidad necesaria 

para que el trabajador adquiera aquellos satisfactores para su 

conservaci~n y la de su familia. Aconseja la terminaci6n de -

la lucha entre clases; enseñando a cada uno sus deberes; propo

ne la institución de asociaciones encaminadas a prestar au~ilio 

a los indigentes, as! como asociaciones por parte de los traba

jadores para la obtenci6n de mejores salarios. 

(58 y 59).- M. ARTAJO Alberto, Cuervo Máximo, Rodríguez raderi• 
co. "DOCTRINA SOCIAL CATOLfCA", 3a. Edici6n. Editorial Labor~ 
S.A. Barcelona España 1956. Página 73. 
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Señala la necesidad de la intervención por parte del Estado, 

Únicamente como medio de control. 

En la Enciclica "CUADRAGESIMA ANNO" dada por P{o XI, en Ro

ma el 15 de mayo de 1931, se siguen los lineamientos planteados -

por su antecesor, diciendo: "La riqueza incesantemente aumentada 

por el progreso econ6mico y social debe distribuirse entre las -

personas y las clases, de manera qua quedar a salvo aquella comGn 

utilidad de todos, alabada por Laón XIII, o por decirlo con otras 

palabras para qua se conserve Íntegro el bien común de toda la -

sociedad " {60). 

As! como señala una justa retribución de la riqueza, habla 

tambian de la necesidad da trabajo, como Único medio posible de 

subsistencia. 

Dice que pare determinar lo justo del salario deb~n inter

venir diversos factores, declarando que la cuant!a justa del ea-

lario tiene que deducirse de la consideraci6n, no de uno sino de 

diversos t!tulos, 

Debe pagarsele al obrero una remuneraci6n en verdad sufi-

ciente para su propia subsistencia y la de su familia. Debe ha• 

cerse todo lo posible para que un padre de familia reciba un sa

lario tal, que con el pueda atender convenientemente a las ordi

narias necesidades dom~sticas. 

(60).- m. Artejo, Cuervo m•ximo, Rodríguez íederico. "DOCTRINA 
SOCIAL CATOL~CA". 3a. Edici6n. Editorial Labor, S.A. Barcelona 
España, 1956. Página 129, 
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Juan XXIII, tambien expresa s~· sentimiento social a este -

problema en su Enciclica "MATER ET MACISTRA" publicada en Roma el 

15 de mayo de 1961, señalando que a pesar de los esfuerzos reali

zados por sus antecesores, no hao.sido s~guida las sugerencias ds 

la Iglesia Catdlica, porque a6n existen pa!ses donde se contem-

pla a innumerables trabajadores a los que se les dá un.salario -

que 1os somete a ellos y a sus familias a condiciones da vida 

infrahumanas, debido quiz&, a que son países en vías de desarro

llo o de industrializaci6n; pero sin embargo, existen naciones -

donde la riqueza se encuentra concentrada en unas cuantas manos 

y otras, en donde un elevado tanto por ciento de las rentas se 

COQSUmen en la producción de armamentos. 

Por lo que considera como deber de la Iglesia el sanalar 

que la retribucidn del trabajo no debe fijarse arbitrariameñte, 

sino que debe determinarse conforme a la justicia y a la equi•• 

dad. 

SeRala como salario justo1 "Una retribucidn tal que le 

permita un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente -

con dignidad a sus responsabilidades familiares". 

8.- Marx y la Teoría fuerza de Contrataci6n Colectiva. 

Marx, de acuerdo con l~ teoría económica de Ricardo~ ~ons! 

deró que el precio de la fuerza de trabajo, no podre( apartarse • 

del valor subsistencia, ya que bajo el capitalismo, la fuerza de 

trabajo es una mercancía, similar a cualquier otra. 
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Pero la fuerza de trabajo se diferenc!a de otras mercancías, en 

que está constituida por seres humanos, por lo que su oferta se 

encuentra controlada por el elemento "Hist6rico -social que de-

termina lo que los trabajadores necesitan para vivir". (61). 

Marx, consider6 dos elementos en la fuerza de trabajos El 

f!sico y el hist6rico social. 

El el~mento físico, es lo que la clase trabajadora necesi

ta recibir como elemento indispensable para mantenerse, producir 

y para vivir y multiplicarse; este elemento se encuentra determ! 

nado en cualquier país por un patr&ide vida tradicional. De es

ta forma se puede explicar la existencia de la diferencia de sa

larios, en las diversas épocas, en los distintos países y a6n en 

zonas distintas dentro de un mismo pa!s. 

m'rx destac6 la influencia de la fuerza de contrataci6n, -

sus opiniones se han considerado como el or!gen de la teor!a con 

trataci6n, o teor!a fuerza de los salarios. 

Aunque marx se apoy6 en algunos puntos de la Ley Ricardiana, 

rechaz6 su apoyo en las teorías de rnalthus de la sobre poblaci6n; 

por lo que necesit6 otro principio que ocupara un lugar determi-

nante en la oferta de mano de obra, al cual llam6 ºEj~rcito Indu~ 

trial de Reservasº; en el que la mano de obra tender!a a ser su-

perior a la demanda, debido a una característica del sistema cap! 

talista consistente en cierta fuerza de resistencia para permitir 

el alza de los niveles de los salarios, por medios como la mecen! 

(61).- Dobb Maurice, "SALARIOS" 4a. Edici6n en castellano~ Traduc
ci6n de Emigdio Mart!nez Adame. Fondo de Cultura Econ6mica. M6xi
co, D.F. 1965, Página 74. 
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zaci6n del trabajo, las par!odicas crisis existentes y la nueva 

tendencia de exportar los capitales, 

B.- PRINCIPIOS SOCIALES. 

Despues de haberrealizado el anterior breve estudio del s~ 

lario desde el punto de vista económico~ a pesar de que en muchas 

de las doctrinas expuestas encontramos más que el concepto econ6-

mico propiamente dicho, un sentido eminentemente social; como su

cede con la doctrina preconizada por la Iglesia Cat6lica a trav~s 

da sus diferentes lh::iclicas; debemos señalar el pensamiento so-

cial respecto de ese mismo tema. 

El salario no sólo es una noción económica, sino que posee 

un valor netamente social, porque para el trabajador consti~uye 

primordialmente un ingreso esencial, que debido a su periodici

dad. y regularidad, asegura su propia existencia y la da su ram! 

lia; 6sto justifica la necesidad de que el trabajador reciba un 

salario suficiente. 

" La retribución del trabajo (como dice Guidotte), debe -

ser medida no sólo para su función económica (precia da un bien) 

sino también y anta todo, para su funci6n social (medio de sub

sistencia)". (62). 

Ante este imperiosa necesidad el trabajador tuvo que salir 

de su aislamiento para organizarse en forma sindical, logrando 

poco a poco una ruarza suficiente que lo colocase en posición -

(62).- Revista Mexicana del Trabajo. Secretar!a del Trabajo Y 
Previsión Social. No. 4 Tomo XVII. 6a. Epoca. Octubre -noviembre
diciembre de 1970. Departamento de Relaciones PÚblicas.P~g. 24. 
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de poder discutir con los patronos las condiciones de trabajo, s~ 

ñalando la fijaci6n de salarios y otras prestaciones. 

Consecuencia de este agrupamiento y del sentido social que 

en la actúalidad se concede al salario se han adoptado medidas 

proteccionistas para garantizar su pago a los trabajadores, así -

como la f ijaci~n de salarios mínimos y el establecimiento de sis

temas que les aseguren ingresos que reemplacen a los salarios o -

los complementen, o en caso de interrupci6n o cesacidn del traba

jo por motivos o causas de fuerza mayor. 

En cuanto a m~xico, habíamos señalado con anterioridad la -

tendencia social y proteccionista de nuestra Ley federal del Tra

bajo; deah! la idea de considerar a los salarios integrados no s.§. 

lo por los pagos hechos en efectivo, por cuotas diarias, gratifi· 

caci~nas, percepciones, habitaci6n, primas, etc., como lo señala 

el Artículo 84 de la misma Ley, sino que su contenido abarca un 

campo mayor. 

Por que al salario, en un sistema de seguridad social, tiene 

un significado especial, ya que no es s6lo como lo hemos conside

rado, la retribución que el trabajador perciba por un trabajo 

prestado; sino que constituye algo m~s, un medio de subsistencia 

para 'l y para su familia, porque posee adem~s una determinada 

participación en el objeto que ha llegado a crear, porque el sa-

lario debe cumplir no s6lo las necesidades presentas del trabaja

dor, sino tambié~ las futuras (enfermedades, vej,z, etc.); por 

todo eso, el salario en la seguridad social presenta una forma jy 
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r!dica distintas El salario del trabajo' es algo ontológico, algo 

que se da efectivamente en el mundo real y la evidenc~a de ese c!, 

r~cter sustancial lo percibe inmediatamente el bolsillo del patrón 

y del obrero; por lo contrario, el salario previsión es meramente 

una "Categoría Lógica'!, algo mental que, sin responder a nada, 

existe en concreto; sólo funciona como regulador jurídico de las 

cateqor!as reales de este sistema de derecho. Aquel es un conc!!Jl 

to, esta es una premisa funcional" (63); pero ambas nociones van 

íntimamente ligadas, f~rmando as! un eólo concepto. 

Las normas que regulan el salario desde un punto de vista -

netamente laboral, determinan lo que cada trabajador de.be perci•

bir; busca la justicia para cada caso, lo individualiza. En el -

concepto social del salario, se trate de hallar lo general de la 

retribucidn, no importando ya las-retribuciones espor&dicas que 

el trabajador pueda percibir. 

Pero para crear normas an el derücho de saguridad sobre sa

larios, necesariamente se tiene que partir del sentido jur!dico .. 

del salario base, obligando a apartar una serie de remuneraciones 

que no responden al concepto de previsi~n, como sucedería por 

ejemplo, con las ganancias de tipo circunstancial que en un mamen 

to dado no pueden generalizarse. 

Una de las finalidades de los sistemas de seguridad social, 

es compensar los desniveles en la economía del trabajador, produ

cidos por causas qua interrumpan temporal o definitivamente el -

ingreso del mismo y esa ~ompensación debe ser proporcional al par._ 
(63).- Revista lllexicana del Trabajo. Secretaría del. Trabajo y Pre
visi6n Social. No. 4 Tomo XVII. 6a. Epoca. Octubre-noviembre-di- . 
ciembre de 1970. Publicada por el Depto •. de Relaciones y Publica- . 
clones MIRico, D.F. P•gina 34. 
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juicio sufrido. 

Estos sistemas de seguridad social se forman siempre an • 

relaci6n con al concepto salario, porque su fin primordial es -

la protecci6n al trabajador, quien depende ~nicamente de esta -

remuneraci6n; por eso con toda claridad señala este problema la 

exposici6n de motivos de la Ley Mexicana del Seguro Social, al 

decir: 

"Si es cierto que no existe una forma caph de impedir de 

una manera general y absoluta las consecuencias de los riesgos, 

s! existe en camnio un medio para proteger al salario que colo

ca a la economía familiar a cubierto de las disminuciones que -

sufre como reflejo de las contingencias de la vida del trabaja

dor. Ese medio es el Seguro Social que al proteger al jornal, 

aminora las penalidades en los casos de incapacidad, vejéz y -

orfandad y auxilia a la obrara y a la esposa del tr:abajadcr f!n. 

el noble trance de la maternidad, cumpliendo así con una eleva

da m1si6n, qua ningdn país debe excluir da su legislaci6n11 (64). 

C ' - PRINCIPALES METODOS PARA LA fIJACION DE LOS SALARIOS. 
1 

Como hemos señalado, en general se reconoce que a los tra• 

bajadores se las debe pagar un salario que les asegure un modo ~ 

decoroso de existencia, de all! la necesidad de fijarlos te6rica 

y legalmente. 

(64).- Revista mexicana del Trabajo. Sr!a.del Trabajo y Prevlsl6n · 
Social. No. 4 Tomo XllII. 6a.Epoca. Oct.-Nov.,.Oic.1970. Depto. de .. 
Relacionas y Publicaciones. México, D.í. P~gina 34. 
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Entre las numerosas definiciones formuladas, se encuentran 

elementos constantes, como el factor "remunerador", 11m!nimo 11 , -· 

"vital", etc., por eso a continuaci6n procuraremos explicar su • 

contenido. 

Se dice que el salario debe ser remunerador y ¿ que se en-

tiende por salario remunerador?, al concepto que se tiene de sal!, 

rio remunerador es el que ha subsistido de la antigua concepción 

sostenida por los Escolasticos de salario justo, incluso esa mi! 

ma idea propugnada por· la Iglesia Cat6lica. Mencionamos que al

gunos autores señalan o entienden por salario justo, aquel.que~ 

le permite al trabajador satisfacer sus necesidades y las de su 

familia e incluso ahorrar para las malas dpocas. Aunque esta. • 

definici&n es inexacta, la daremos por válida debido a le probl!. 

mática existente para definir con propiedad este concepto. . 

Pero nuevamente nos encontramos con otro problemas ¿ que -

es .el salario mínimo? " Es la cantidad menor que puada pegarse a 

un trabajador; más no implica esta institución que el pago del -

salario.m!nimo compense la energ!a del trabajo que se .desarrolle. 

No podrá fijarse en ning6n caso un salario menor, pero el salario 

mínimo no será necesariamente al qua se pague a los trabajadores 11 

(65). 

El Salario mínimo corresponde generalmente al trabajo rn~s 

elemental, por lo que no puede pagarse la misma cantidad al tra

bajador tlcnico, qua al trabajador no calificado, ser!a comet~r -

una injusticia. 

(65) - Oe la Cueva Mario. 110ERECHO MEXICANO DEL fRABAJ0 11 • 3a,Ed. 
Edit~rial Porróa, S.A. Mlxico, D.F. 1949. Tomol.Pág. 698. 



170 

Esto significa que si el trabajador no calificado tiene de

recho al salario mínimo, cuando se requieren may.ores conocimien-

toa para el desempeño de un·trabajo, la remunaraci6n debe ser tam 

bien mayor. 

Tanto el salario m!nimo como el remunerador son variables 

pues dependen da una serie de circunstar1ciaa como son entre otra.a, 

la cantidad y la calidad del trabajo; las posibilidades de las Bfil 

presas, etc. 

Debemos entender que el salario mínimo puede ser remunera.

dar, pero la generalidad es que el salario mínimo solo sea vital. 

De las afirmaciones anteriores desprendemos la necesidad de 

ciertos m~todos para la fijaci6n de salarios. 

Surgen as! las dificultades ya que si se fijara el salario 

para trabajadores regulares, de tiempo co:•11pleto" los trabajadores 

de temporada o parciales, ganarían menos de lo necesario para sa

tisfacer sus necesidades f'undamantales; sus salerios ya no sdlo -

dejarían de ser remuneradoras, sino incluso m!nimos. 

Suele entenderse como salario adecuado, la cantidad suficie!!. 

te para subenir las necesidades de una familia de composicidn me

dia, integrada por el padre, la madre y dos o tres hijos, depen-

diendo todos ellos solamente del jefe de familia; paro existen fJ! 

milias r11ucho m!s numerosas en las que este salario no es suficie!l 
I te para cubrir sus necesidades; pero existen tambien casos como -

el del trabajador que na tiene a su cargo la responsabilidad de -

una familia, por lo tanto en esos casos el salario ser~ m~s que -

suficiente. 
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Hay quienes aseguran que el salario adecuado deberá por lo 

menos, asegurar un nivel de vida m~s ele11ado, con simples comod! 

dadas y ya no s6lo de mera subsistencia. 

Para lograr los propósitos enunciados, as! como para obtener 

una mejor fijación da· los salarios, es necesario encontrar el pro

medio adecuado de la cuantía de un salario·· para ello se han lle

vado a cabo varios sistemas o m~todos, seg6n los criterios siguien. 

tes: 

"Uno de los m!Stotlos por los cuales se ha tratado de calcular 

el salario vital, es el llamado TEORIC0 11 (66), consistente en el 

an~lisis o estudio de las calorías suficientes que necesita un iJl 

dividuo, tomando en cuenta las diferentes edades y las formas de 

trabajo; todo aso sirve para determinar y calcular las necesida

des totales en materia de alimentos de una familia, con diferen

te n6mero de miembros. 

El costo de los productos que se deber~n consumir, m~s el ~ 

costo de algÓn otro art!culo de primera necesidad, nos dará como 

resultado el salario vital. 

Este m~todo es notoriamente inexacto, por que la variedad -

de precios y la variedad de clases de dichos productos nos dar!a 

" por consecuencia una variedad tambien en los salarios vitales, 

El método del PRESUPUESTO fAMILIAR, se realiza mediante la 

investigaci6n en varias familias de sus ingresos y pagos, anotau 

dose tambJ.án el n6mero de componentes de dicha fiamilia. 

(66).- Oficina Internacional del Trabajo 11 LOS SALARIOS "· 
2a.Edici&n. Imprenta Kundig. Ginebra Suiza. 1968. P~gina 19. 
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En el mismo, trata de recoger todos los datos· tanto de -

egresos como de ingresos de dicha familia; só1o·que generalmen

te esos datos suelen ser in~xactos, por diversas circunstancias, 

una de ellas, la falsedad en las declaraciones de los interroga

dos; otras veces por falta de conocimiento de los mismos y en m~ 

chas otras ocasi~nes por olvido. 

Sin embargo, los datos obtenidos de las informaciones re-

lativas a los ingresos, en ocasiones resultan da verdadera util! 

dad para la realizacidn de posterior~s investigaciones m's amplias, 

espacialmente sobre las tasas de los salarios en las diferentes -

industrias y en otros modios de la econom!a nacional. 

Es evidente que todos o casi todos los m&todos para la f i· 

jación de tasas de salarios resultan inefectivos, sin objeto e. -

inse51uroa, debido a lo impreciso de los resultados obtenidos en 

dichas informaciones. 

Otros sistema que tambien se ha utilizado para la f ijaci6n 

da las tasas de salarios, es el de la COlllPARACION DE SALARIOS EN 

DIVERSAS ElllPRESAS1 se obtiene con ello el nivel de vida de los • 

trabajadores no calificados; en este sistema constituyen un fac

tor importante los sindicatos, quienes al conocer los resultados 

obtenidos pugnan ~or igualar los salarios en las empresas de ca

racterlsticas m~s o menos semejantes, invocando el principio dé 

igualdad de salario para trabajo de igual valor. Cuando los 

sindicatos cárecen de influencia suficiente para dicha reglameu 

tacidn existen otros ractores que determinan dicha fijaci~n, 
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como·eaz "La reglamentaci6n sobre salarios m!nimos estatuarios" 

(67), o sea la responsabilidad del Estado da establecer normas -

para la fijaci6n de dichos salarios. 

De lo expuesto concluimos que es bien sabida la importan-

cia de los sindicatos para la fijaci6n de los. salarios; pero 

¿que se entiende por sindicato?; el Art!culo 232 de nuestra Ley 

federal del Trabajo lo define comot " la asociaci&n d~ trabaja-

dores o patronos de una misma profesión, oficio o espec!alidad,o 

de profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, 

constituidas para al estudio, mejoramiento y defensa de sus int!!. 

reses comunes". 

Como elementos de la definición que señalamos, desprende

mos que entre los fines primordiales de los sindicatos, se en-

cuentra la dignificacidn. humana, representada por el hombre que 

trabaja, siendo una da sus luchas la obtenci&n de salarios m~s 

Así una mejor tasa de remuneración se establece mediante 

las negociacionefi entre el empresario y el sindicato, o entre -

grupos de representantes de empresarios y los grupos _represen-

tantas de los trabajadores. 

"Cuando los sindicatos son fuertes y reina el pleno empleo 

la presi6n para obtener salarios comparables, puede iniciar un -

proceso que podría llamarse de progresi6n a saltos, consistente 

en mantener los salarios en constante y r•pido aumento" (68)~ 

(67).- Oficina Internacional del Trabajo. 11 LOS SALARIOS 11 2a.Ed .... 
Imprenta Kundig Glnebra Suiza. 1968. P~gil)a 27. 
(68).-- Oficina Internacional del Trabajo. "LOS SALARIOS 11 .2a.Ed .... 
Imprenta Kindig Ginebra Suiza. 1968. Página 29. 
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Pero puede resultar qua este proceso dañe la economía de la empr§. 

sa, debido a que no se compensa ese aumento con .el incremento de 

la productividad, obligandose los empresarios a elevar los precios 

de los productos para pagar dichos aumentos, lo que en corto pla

zo aumentar~ el costo de la vida, por lo que en la práctica dicho 

aumento se cancela. 

Es conveniente señalar el principio de la Igualdad de Remu

neraci6n, por trabajo de igual valor, constituye una forma da fi

jar salarios. la aplicaci6n de aste principio a todos los traba

jadores de todas las categorías, sar!a la forma de resolver muchos 

problemas, pero resulta que en la pr~ctica surgen dificultades 

que había que vencer,· como sucede con los cambios eco~6micos, que 

provocan la escasez da trabajadores en algunas industrias, dando 

por resultado que en esas indust~ias con insuficientes trabajad.!?, 

res se eleven los salarios para contrarrestar ~sta; existiendo -

nuevamente el problema en re!ac!~n con los trabajadores de otras 

industrias donde no se ha presentado el problema económico, quie

nes querrán ganar más. Algo semejante sucede en aquellos casos -

en que el sindicato de una industria es más fuerte que el aindie~ 

to de otras industrias, quienes pocldn obtener para sus trabajed,g 

res mejores salarios que los otros. 

Por lo tanto este principio es dificil de lograr en la 

práctica, resultando más sencilla su aplicacidn en industrias o 

lugares de trabajo determinados. De justicia es que no se im-

planten discriminaciones de ninguna clase, por motivo de raza, -

sexo o nacionalidad. 



175 

Ahora bien, es necesario señalar la capacidad de pago de -

la industria o empresa, o sean los salarios que las ·industrias 

o las empresas pueden pagar, porque ello depende de la producti

vidad de las mismas; la Onica manera para proporcionar un alto -

nivel de vida al trabajador, es qua la empresa produzca bienes -

suficientes para mantener esos nivelas, 

Las maniobras que realizan los sindicatos, o quiz~ el misM 

mo gobierno, no podr~n subir los niveles de salarios, salvo en -

forma provisional, debido a que ello depende 6nicamente da la -

productividad de la empresa y en una escala nacional, de la pro

ductividad del país mismo; por lo tanto, la mejor forma de elevar 

los niveles de salarios en un país, es, o consiste, en aumentar • 

la productividad de la mano de obraf pero este aumento ~e produé

tividad requiere a su vez de una planificaci6n acon6mica por par

te de los gobiernos; gestiones m~s eficaces da las empresas, un -

mejoramiento en los equipos de trabajo; así como tambien un nivel 

más alto da educaci6n y una mayor eficacia en la preparaci6n y en 

la técnica de los obreros. 

El desarrolb económico de un país tambian depende de la ca.n 

tidad de desempleo existente, porque en cuanto menor sea el n~mero 

de desempleados, mayor ser~ la capacidad productiva. 

En rest1men, los princi¡:¡ales m!Stodos para la fijaci6n de los 

salarios son los siguiantes1 

lo.- Por decisi~n del empleador y por contrato individual. 

20.- Por contrato colectivo, 

3o.- Por medio del arbitraje voluntario o por el arbitraje 
obligatorio, 
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4o.- Por decisi6n del Consejo de Salarios Mínimos. 

5o.- Por decisión gubernamental. (Salarios. Mínimos Nacionales) 

60,- En virtud de las cláusulas sobre salarios equitativos -

incluidos en los contratos públicos. 

A continuación haremos un somero estudio de las caracter!st! 

cas esenciales de cada uno de ellos, como sigues 

lo.- Fijación de los salarios por decisión del empleador y 

por contrato individual. 

Se presenta este m~todo cuando las relaciones de trabajo es- . 

tán en su primera etapa da desarrolloJ el empleador e~tudia la si

tuación económica, del mercado, teniendo adem~s en consideración -

lo que ellos pueden pagar y al valor que ellos consideran que tie

ne dicho trabajo. Cuando el trabajador conoce el salario que ofr!_ 

ce el empleador y conviene en trabajar por ese salario, manifiesta 

su acuerdo tácito, aunque no haya intervenido en la fijaci&n del -

salario. 

Existe tambien el caso en qua el trabajador y el empleador -

fijan el salario por negociación; en este caso el salario as el r,! 

sultado de la discusión entre ambos y el acuerdo a que llegan, 

constituye el contrato de trabajo. En esta caso los trabajadores 

se encuentran en desventaja con el patr6n en cuanto a la f ijaci6n 

de las condiciones del contrato laboral; sélo en ciertas ocasio-

nas; cuando se presentan circunstancias especiales que le favore

cen, por ejemplo cuando hay escaséz de mano de obra, lo cual gen.2 

ralmenta es temporal, entonces si pueden imponer sus propios int!, 

reses. 
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2o- fijación da loa salarios por contrato colectivo. 

Debido a la situación de clesventaja en que se encuentran -

loa trabajadores, cuando se contratan en forma individual, han -

buscado la forma da obtener una mayor protección, adoptando la • 

forma da sindicatos, dentro de los cuales, al unir todos sus es

fuerzos, logran una mayor presi6n. 

Loa sindicatos pueden constituirse por trabajadores de una 

sola empresa, o pueden estar formados por trabajadores de diver

sas empresas, con una profesión igual, o al menos similar o co-

nexa; los sindicatos pueden ser locales, regionales, e incluso -

nacionales. 

· . As! los sindicatos ser~n los encargados da negociar con la 

fijación de los salarios con los patrones; esta negociación.puede 

rea.litarse con e 1 empleador en particular, con los empleadores -

de varias empresas, o incluso, con los sindicatos de patronos. -

La fijaci6n de los salarios igualmente puede ser Gnicamente de -

los trabajadores de una sola empresa; de los trabajadores de las 

empresas de una regi6n, o de loa trabajadores de todo el Estado. 

Si bien es cierto qua los empleadores no podrán pagar un -

salario inferior a ~os convenidos, si podr~n libremente pagar m! 

joras remuneraciones a los trabajadores. 

En ese tipo de fijaci&ri de salarios, se encuentran dos te,!l' 

dencias, la primera es aquella en la que el contrato 'colectivo -

tiene carácter obligatorio o forzoso y la segunda, es en la que 

se entiende que lo contratado o convenido se cumple Onicamente -

de buena fi!. 
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En los contratos colectivos de carácter nacional las normas 

que se estipulan, son casi siempre de carácter g,eneral; en contr!!, 

tos colectivos para industrias en particular, las normas de regl!!, 

mentaci6n permiten ser más precisas o detelladas, debido a que es 

más fácil su aplicación y porque se conocen mejor los problemas -

de la empresa. 

Existe tambien el caso de qua el trabajo sea bien temporal 

o bien ocasional; en el primer caso se fijan salarios anuales 9!!. 

rantizados; en el segundo caso, se fijan salari~s semanales ga-

rantizados, 

3o.- Fijación de los Salarios por medio del Arbitra fa Volun 

tario o por el Arbitraje Obligatorio. 

. En algunos países se ha adoptado el sistema de fijar los ª!. 

larios por medio de un laudo arbitral; este arbitraje puede ser -

voluntario o bien obligatorio; cuando es voluntario las parta con 

vienen libremente en someter sus conflictos al arbitraje; fijando 

de antemano ese procedimiento, as! como las condiciones bajo las 

cuales se dictará el laudo y aGn el alcance del mismo; en este 

sistema se cuenta con la facultad de presentar pruebas, escritos, 

etc., para apoyar sus argumentos; el arbitro dictará un laudo 

apoyado en lo socialmente justo, económicamente conveniente y b,!. 

neficioso para las partes en conflicto. 

Dentro del supuesto del arbitraje obligatorio, utilizado -

en los pa!ses·en los que se desea una economía programada, el ª! 
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bitraje tiene carácter obligatorio y por ello es impuesto por la 

ley, con la prohibición casi generalizada de declarar paros o -

huelgas. 

4o.- Fijación da los Salarios por decisi~n de ConseJos de • 

Salarios M!nimos. 

En muchos pa!ses casi todos ellos en vías de desarrollo, los 

gobiernos han promulgado leyes por las que establecen métodos obl.! 

gatorios para la fijaci6n de los salarios m!nimos. Suele realiza! 

ce por medio de la creación de Juntas o Consejos de Salarios que -

estudian detalladamente los factores econ6micos y sociales, fijan

do. tasas de salarios legalmente obligatorios, o que adquieren 

fuerza de ley por la aprobación del gobierno. 

Para la mejor aplicación y cumplimiento de estas fijaciones;· 

se establecen sistemas da inspección e imposición de sanciones.por 

la violación de las mismas. 

En esta Último caso, los sindicatos actúan como vigilantes 

del cumplimiento de dichas disposiciones, con la facultad de de-

nunciar al gobierno las violaciones o el mal cumplimiento por Pª! 

ta de las e mpresa.s. 

Los citados Consejos o Juntas pueden ser de carácter Local 

o bien por medio de Juntas Centrales; cuando se trata de Juntas 

Locales se cuenta con la ventaja da conocer mejor los problemas y 

factores determinantes de cada empresa. Pero resulta aún mejor 

el sistema de Juntas Centrales, porque ellas se encargan de nom-

. brar comisiones de investigaciones especializadas para cada rama 
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de la industria, quienes deberán emitir una recomendación sobre la 

tasa de salarios; sólo que la aplicación y la aprobación correspon 

de a la Junta Central. 

La composición de estas Juntas tanto Centrales como Locales 

e incluso las comisiones encargadas, se constituyen en forma tri

partita, o sea por tres clases de representantes, los de los tra

bajadores, los de los patronos y los del gobierno, 

So,- Por decisión Gubernamental (Salarios· Mínimos Nacionales) 

Algunos países promulgan leyes que facultan al gobierno para 

fijar salarios mínimos nacionales, siendo aplicables a trabajado-

res no calificados; pero por encima de esos salarios se pueden re~ 

.lizar contratos individuales o colectivos, e incluso, por decisión 

del Consejo de Salarios. 

Se use este sistema en aquellos países en que las regiones -

econ6micas son muy variadas, tomandose para dicha fijacidn aquellas 

zonas en que se paga menos; as! las zonas de mejor economía .• tendr~n 

salarios mayores qua los mínimos establecidos para las zonas ~n las 

que se paga menos. 

60.-Las cl,usulas sobre Salarios Equitativos Incluidos en los -

Contratos PÓblicos. 

En algunos países donde los contratistas trabajan para el -

gobierno por medio de contratos, el gobierno exige que se estipu-· 

le una cl~usula espacial que establesca el pago de sala~ios equi-
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jadores; entendiendose por salario equitativo, aquel fijado por -

los contratos colectivos o por laudos arbitrales. 

11 Los empleadores a quienes se encomienda un trabajo por con:" 

trato público deben comprometerse a pagar salarios no inferiores a 

los fijados por contrato colectivo o por laudos arbitrales 11 (69) 

.·· .. < 69).- OficinQ Jnt~rnaciona¡ del Traba iQ. "LOS SALARIOS" 2a.Ed. -
I~ptanta Kundig. Ginebra Suiza. 1968. Pagina 112. 1 
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"POLITICAS PARA LOS SALARIOS" 

XI,- EL PENSAMIENTO POLITICO ESTATAL MEXICANO. 

La pol!tica seguida por máxico en relación con al Derecho L!!, 

boral as! como los Salarios, es de tipo social, de beneficio para -

las masas trabajadoras, sobre todo a partir de la Constitución de -

1917, según lo hemos tratado de probar a lo largo de nuestro pr~ -

sente estudio, hasta llegar al contenido de nuestra recientemente -

promulqada Ley rederal del Trabajo. Así pues veremos enseguida los 

abundantes y variados elementos que se contienen en nuestra manife! 

taciones doctrinales y jurídicas mexicanas, especialmente referidas 

a los Salarios, en sus m's importantes aspectos. 

El.término reglamentación de salarios m!nimos determina su fi

jación por una autoridad independiente, para obtener las tasas de • 

salarios mínimos aplicables a todos los trabajadores. 

El propósito de esta fijación es proteger a ciertos trabajado

res que se encuentran en desventaja, para que reciban remuneracio

nes equitativas a su trabajo. 

La redistribución del ingreso es no sólo un problema de arden 

fiscal, sino que constituye un elemento esencial en la política de 

los gélbie:rnos. 

El principal objetivo, que se persigue al implantar sistemas -

da fijaci6n de salarios, es evitar la explotaci6n da trabajadores 

en aquellos sectores donde existe una oferta de mano de obra excesi 

va, oca~ionaMdo por lo tanto la baja en los niveles de salarios. 
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Uno de los aspectos más importantes del desarrollo econ6mico 

consiste en asegurar a los trabajadores un ingreoo mínimo adecua

do pera poder aumentar su poder de compra; la causa de una baja r 

productividad lo constituye el nivel bajo de salario, obstruyendo 

con allo el desarrollo económico; aparte de que es indeseable e -

injusto desde un punto de vista humanitario, el mantener a grandes 

masas de le pobleci6n, con salarios de mera subsitencia~ 

Existen varias causas que determian las bajas escalas de sa
larios, por ejemplo la~ bajas productividades, que traen apareja~ 

das niveles bajos en los salarios; los aumentos de salarios deben 

ir acompañados de los esfuerzos necesarios para elevar la produc

tividad de las empresas, a través de diferentes medios. 

· Las utilidades excesivas de los patronos son también causa w 

determinante en la escala de niveles de salarios bajos. 

También se busca la creación de sindicatos fuertes y bien º!. 

geniz~dos qua obtengan medios y fuerza suficiente para combatir -

los salarios bajos para situarse a la altura de los empresarios; 

lograndose mejoras en todas las condiciones de trabajo y as! se -

obtiene un desarrollo económico mayor, al mismo tiempo que grandes 

ventajas para los afiliados o sindicalizados. 

Todas estas causas hacen necesaria una reglamentación adecua

da para la fijaci6n de salarios, incluyendo no sólo la promulgación 

de principios b~sicos, sino también la creación de sistemas de in!_ 

pecci6n, vigilancia y de sanciones adecuadas. 

méxico ha adoptado este principio de reglamentaci6n de los S!!, 

larios mínimos, incorpurandolo a nuestra legislaci~n, lo cual con.!! 

tituyó un verdadero acierto de la política laboral realizada por -
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el Presidenta Adolfo LÓpaz Mataos, con sus iniciativas de reformas 

tanto al Art!culo 123 Constitucional como a la Ley Federal del Tr.!, 

bajo, en lo referente al reparto de utilidades de las empresas, en 

tre los trabajadores, as! como a la materia de los Salarios m!n! -

mos; reformas que integraron un n1Jevo sistema para la fijación de 

los salarios mínimos en México; fueron aprobadas an 1962 y puaatas 

en vigor en 1963. En virtud de ellas se establecieron los salarios 

m!nimos profesionales y se imprimieron nuevas ideas a la instit,Y -

ción de los salarios mínimos, además de dar a conocer a grandes m_! 

sas de trabajadores una idea más clara de lo que representa el sa

lario mínimo, pues comprende no sólo una garant!a social, sino ta.m 

bien un medio eficaz para acelerar el desarrollo da la economía de 

nuestro País. 

Ya 'el Constituyente de 191? hab.ía dado un enfasis especial al 

salario m!nimo, estableciendo para su fijacidn comisione~ especia

les de caracter regional, subordinadas directamente a la Junta Cen 

tral de Conciliación y Arbitraje de cada entidad federativa, aten

to a lo que la Carta Magna, también señalaba de qua cada Estado -· 

expediría y aplicaría dentro de su juDisdicción las leyes de tra

bajo. 

Pero ase sistema presentaba muchas deficiencias, debido a la 

falta de conocimiiento de los problemas económicos y laborales de 

cada municipio. 

"A partir de 1925 empezó a cristalizarse la idea de federali· 

zar la materia del trabajo, dejando exclusivamente a cargo del Con 

. graso de la Unión, la facultad de le islar 11 70 
?O t• San5p,ez Alvarado Alfredo. 1

1
1INST1TUCIONES 7DETDERECHO ~EXIC~No 132 EL RABAJ ' Graflcos Anl:lrea Dor a. México 196 • 011101. Vin I pag e 
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el Presidente Adolfo López Mateos, con sus 'iniciativas de reformas 

tanto al Artículo 123 Constitucional como a la Ley federal del Tr.! 

bajo, en lo referente al reparto de utilidades de las empresas, e~ 

tre los trabajadores, as! como a la materia de los Salarios m!n.!. -

mos; reformas que integraron un nuevo sistema para la fijación de 

loe salarios mínimos en MJxico; fueron aprobadas en 1962 y puestas 

en vigor en 1963. En virtud de ellas se establecieron los salarios 

mínimos profasionales y se imprimieron nuevas ideas a la instity -

ción de los salarioá mínimos, además da dar a conocer a grandes m.! 

sas da trabajadores una idea más clara de lo que representa el sa

lario m!nimo, pues comprende no sólo una garantía social, sino ta~ 

bien un medio eficaz para acelerar el desarrollo de la econom!a de 

nuestro País. 

Ya ~l Constituyente de 1917 hab!a dado un enfasis especial al 

salario m!nimo, estableciendo para su rijaci6n comisiones especia

les de caractar regional, subordinadas directamente a la Junta Ce!!. 

tral de Conciliaci&n y Arbitraje de cada entidad federativa, aten

to a lo que la Carta Magna, también señalaba de que cada Estado -

expediría y aplicaría dentro de su juoisdicci6n les leyes de tra

bajo. 

Pero ese sistema presentaba muchas deficiencias, debido a la 

falta de cono~im~iento de los problemas econ6micos y laborales da 

cada municipio. 

"A partir de 1925 empez6 a cristalizarse la idea de federali

zar la materia del trabajo, dejando exclusivamente a cargo del Co!!. 

graso de la Uni6n, la facultad de le is lar" 70 

70 t- S~insoaz Alvarado Alfredo.'~INST¡Tl,JCIONES7DETOERECHO 01EUC4N0132 EL RABAJ Greficos Andraa Doria. Mex1co 196 • o~ol. Vol 1 pag · • 
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Fud el 6 de septiembre de 1929 cuando se refo~fu6 el art!culo 

73 fracci6n X de la Constitución, quedando como sigues 

Artículo 73. 

El ~óngreso tiene facultades ••• 

Fracci6n X.- Para legislar en toda la RapÓblica sobro hidro

carburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juego con 

apuesta y sorteos, instituciones de crédito y energía electr1ca, -
' 

para establecer el Banco de Emisi!Sn Unica en los t1frminos del art.i 

culo28 de la Constitución y para EXPEDIR LAS LEVES DE TRABAJO REGLA 

MENTARIAS DEL ARTICULO 123 DE LA PROPIA CONSTITUClON. 

Además el Artículo 123 en su parte introductoria y fracci6n -

XXIX de la misma Carta Fundamental, facultó al Congreso de la Unibn 

para expedir las leyes en materia de trabajo (parta Introductoria) 

y lu c:::n!!l!deradón de ser de utilidad pública la expedición de le

yes del Seguro Social as! como su composici6n. 

En materia da salarios mínimos las reformas del A~tículo 123 

y a la Ley Federal del Trabajo de 1962, actualizaron ésta figura -

jur!dica, distinguiendo entre salario m!nimo general y salario mí

nimo profesional, tomando en cuenta para esta distinción los crit! 

rios establecidos ep la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre de 1948,a los que ya hicimos referencia. 

El nuevo concepto de los salarios mínimos generales tiene co

mo finalidad allegar al trabajador y a sus famili~s una remuneracion 

conforme a la dignidad humana, debiendo ser suficiente para cubrir 

las necesidades de orden materia, social y cultural y proveer la -
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educaci6n de los hijos. 

Por su parte los salarios mínimos generales, deben lograr una 

remuneraci6n equitativa para los trabajadores qua guarde relaci6n 

con su capacidad y destreza. 

Artículo 90. (Ley federal del Tnabajo) 

"Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efe~ 

tivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de -

trabajo. 

El salario m!nimo deber~ ser suficiente para satisfacer las -

necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, • 

social y cultural y para preveer la educaci6n obllgatotia~de los 

hijos". 

Art!uclo 91. 

" L~s salarios mínimos podr~n ser generales para una o varias 

zonas econ6micas que pueden extenderse a una o m~s entidades Fede

rativas, o profesionales, para una rama determinada de la industria 

o del comercio o profesiones, oficios o trab~jos especiales, den~ro 

de una o varias zonas econ6micas." 

En cuanto a los organos encargacbe de su fijaci6n, despuea de 

que se realizaron las reformas antes señaladas, resultaban anacro

nicas, por lo que fu~ necesario ponerlas acordes con la nueva rea~ 

lidad nacional existente; de tal forma que se encarg6 su fijación 

a una autoridad nacional facultada por la propia Constitución pa

ra delimitar zonas y fijar salarios mlnimos que regir!in por zonas. 
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El artículo 94 de la Ley federal del Trabajo ahora determinas 

"Los salarios mínimos serán fijados por Comisiones Regionales 

y serán sometidos para su rectificación a la Comisi6n Nacional de 

Salarios Mínimos", 

Por vez primera en 1963 la Comisión Nacional, fij9 ~a tasa de 

salarios mínimos y a partir de entonces cada bienio ha venido rea~ 

lizando esta labor tan esencial para la efectividad de los supues

tos legales. 

Las atribuciones jurídicas de la Comisi6n, la limitan exclus! 

vamente a realizar labores de estudio, investigaci6n y fijaci6n de 

salarios m!nimos, Su aplicación y vigilancia es competencia de la 
. ' 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en actividades de juri! 

dición federal y de ios gobiernos de los Estados, en actividades • 

no reservadas a la competencia federal. 

La Comisi&n se integra a su vez por Comisiones Regionales pa· 

ra cada una de las 111 zonas econ6micas en las que se ha dividido 

la Rep6blica, con participación en su integraci6n de representa.o. -

tes gubernamentales. La Comisión Nacional se encarga de reviaar,

confirmar o modificar los salarios m!nimos propuestos por las Com! 

sienes Regionales. 

Las Comisiones tanto ReQionales, como la Nacional, presentan 

una caracte~ tripartito, as decir, est~n integradas por represen -

tantas de los patronos, de los trabajadores y del gobierno; tanto 

los representantes de los patronos como los de los trabajadores, -

tienen la caracteristica de estar integrados en tgu~l ~amero; el -

principio b&sico se apoya en que la participación de los trabaja~o 
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rea y de loa patronos interesados constituye un factor importante 

en el mecanismo de fijaci~n. 

las Camisones están formadas por economistas y técnicos que -

se dedican a supervisar las recopilaciones de estadísticas y datos 

clasificandolos en industrias, con el propósito do que los salarios 

resulten adecuados, 

Los estudios realizados por estas Comisiones técnicas deben -

ser llo1netidos .a la aprobación de las comisiones, debiendo estar 

terminados con anterioridad necesaria para que los comitea puedan 

empezar a trabajar en las fijaciones de salarios. 

La Comisión Nacional tiene un caracter permanente y funciona 

con un presidente, un consejo de representantes y un director téc

nico; al presidenta de la Comisión ea nombrado por el Presidente -

de la Rep6blica, además posee debere y atribuciones que las misma 

Ley federal del Trabajo le señala, as! como tambi~n reglamenta to

do lo relativo a dicha Comisión Nacional, a partir del Capítulo -

Vl, con el Título "Comisión Nacional de Salarios mínimos» en sus -

artículos 551 a 682 y 876 a 888. 

El sistema tripartita que presenta la Comisión, tiene la car!e 

ter!stica de flexibilidad que permite la fijaci&n de salarios adop

tandolos a niveles de productividad de las diferentes ramas de la

industria, además de tener axito porqu~ proporciona protección a

decuada, facilitando la obtención de datos y caracter!sticas da C! 

da sector económico; determinado salarios maximos que no redundar~n 

en reducción de empleos, evitando las ventajas competitivas de las 

industrias y no provocando efectos contrarios a la producción; ade

más de que se permite una revisión periódica de los salarios y la -
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forma m~s adecuada para su aumento. La presencia de miembros -

neutrales, garantiza la mejor fijacidn, teniendo en cuenta int!. 

reses generales, estableciendo el equilibrio necesario entre -

empleadores y trabajadores. 

Este sistema de Comisi6n, reconoce tambien el derecho de -

los trabajadores de ne~ociar y contratar las condiciones de 

trabajo e incluso el salario; aparte de que no evita la fija•-. 

ci6n de salarios m&s altos a través de negociaciones colecti·-

vas. 

A.• El INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Las prestaciones adicionales tambien reciben el nombre de 

salarios indirectos y consisten en un suplemento adicional pa• 

~a el trabajador y su familia, son pagos o prestaciones de las 

que disfruta el trabajador. 

Este tipo de adiciones al salario pueden proporcionarse • 

al trabajador por voluntad del patrón; de conformidad con una 

cláusula del contrato colectivo de trabajo, o bien por imposi• 

ci6n estatal, como sucede en los reg!menes socialistas. 

Antiguamente algunos terratenientes adoptaron en benef'i-· 

cio de sús trabajadores algunas disposiciones como fueron las 

de encargarse del cuidado de.la familia, o socorrerla en sus -

enfermedades; pero 6nicamente se entendía como un acto carita

tivo y no obligatorio. En la actualidad en aquellos países en 

vías de desarrollo se sigue un sistema similar a aste. 

Las fuertes presiones de la opini6n p6blica y de los sin-

dicatos obreros, han obligado a los gobernantes a legislar so--
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bre esta materia, incluyendo en ella un sistema de seguridad so• 

cial. 

En M~xico se ha legislado en dicho sentido, creando para 

ello un Instituto con carácter de servicio público nacional obl.!, 

gatorio, garantizando con ello una mejor protección a la clase -

trabajadora. Este Instituto lleva el nombre de ttinstituto mexi

cano del Seguro Socialtt y encuentra su reglamento en la Ley del 

Seguro Social, publicada al 19 de enero de 1943t en el Diario 

Oficial de la federaci6n. 

La Ley comprende los seguros dar· 

lo.- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

2o.- Enfermedades no profesionales y maternidad; 

3o.- Invalid~z, vej~z y muerte¡ 

4o.• Cesantía en edades avanzadas. 

Este rdgimen comprende a toda persona que se encuentra vin

culada a otra por una relación de trabajo, no importando el acto 

qua le da origen; a.:a! como a los miembros de sociedades cooperat.!, 

vas de producci6n, ~e administraciones obreras o mixtas, ejidate

rios. comuneros, pequeftos propietarios agr!colaa y ganaderos, ar

tesanos, pequeftos comerciantes, profesionistas libres y todos 

aquellos similares, 

La obligaci6n de inscripci6n en este régimen está a cargo -

del patr6n, paro si éste no lo haca, al trabajador puede ~eali-

zarlo. 

Las prestaciones que otorga esta Instituci6n pueden favore~ 

car ya sea al trabajador individualmente y tambi•n a sus fam!liA 

res, quienes deberán someterse a las disposiciones de la Lay, o 
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a los reglamentos de la misma. 

Corresponde al patr6n el pago de la cuota correspondiente, -

cuando el trabajador percibe el salario m!nimo; pero ea obligaci6n 

del trabajador pagar su cuota, cuando su salario es mayor al m!n! 

mo. 

En caso de accidentes o enf'e rmedades de trabajo profesiona-

les, el trabajador tiene derecho a asistencie mldico quirúrgica y 

farmac~utica, hospitalización; as! como los aparatos de pr6tasis 

y ortop6dicos necesarios; pero ai el accidente o·enfermedad inca

pacita al asegurado para trabajar, recibir~ durante la.incapacidad 

· el cien por ciento de su salario. Si es declarado incapacitado -

totalmente, recibird una pensión mensual de acuerdo con la tabul~ 

ción establecida. 

Cuando la enfermedad o accidente traiga por consecuencia la 

muerte del trabajador, se otorgar&n ciertas prestaciones como 

son, una cantided igual a dos meses de salario, una pensi6n e la 

'viuda del asegurado, pensiones a los hijos menores de diaciseis 

años, o mayores incapacitados. 

En caso de enfermedad no profesional y maternidad, el trab~ 

jador tiene derecho a asistencia médico quirGrgica, farmacéutica 

y trospitalizaci6n; un subsidio en dinero, cuando la erifermedad -

incapacite al trabajador. En caso de enfermedad de la esposa del 

asegurado, los hijos menores de dieciseis años o los mayores in

capacitados, el padTe y la madre si viven en casa del asegurado 

y tambien lou pensionados por incapacidad y los pensionados por 

invalid~z, vajáz,o muerte y sus Familiares derechohabientes, -

tienen derecho a gozar de las mismas prestaciones. 

La mujer asegurada, así como la esposa del asegurado, o la -
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mujer que haya vivido con éste por un período de cinco años; tienen 

derecho a asistencia obstétrica durante el embarazo, además de un -

subsidio en.dinero igual al cien por ciento de su salario (en caso 

de mujer asegurada) durante cuarenta y dos d!as anteriores al par

to y cuarenta y dos después de él; adem~s de ayuda para la lactan

cia y una canastilla. 

En cuanto a los seguros de invalidéz, tendrá derecho el inv! 

lida, que por enfermedad o accidente no profesionales, por agota

miento físico o mental padezcan una afecci6n o se encuentren en -

un estado qua se puede considerar permanente y que haya cubierto 

cierto número de cotizaciones que la Lay señala. 

Tendrá derecho a la pensi~n por vej1h, el asegurado que hubi!!, 

re cumplido sesenta 'y cinco años y cubierto cierto número de coU-

zacione~ señaladas por la Ley. As! tambien tendrá derecho a la 

pens16n por vejáz, el asegurado que haya cumplido sesenta años y 

que quede privado de trabajos remuneradores. 

La pensión de viudéz se otorga a la esposa del asegurado 

fallecido que disfrutaba de una pensi6n de invalidéz, vejáz o de 

cesantía, o que hubiere justificado el pago de cierto número de -

cotizaciones. 

A falta de esposa tendrá derecho a la pensi6n, la mujer con 

quien el asegurado vivi6 como si fuere su marido durante los cinw 

ca años que precedieren inmediatamente a la muerte, o con la que 

tuvo hijos, siempre que hayan permanecido libres da matrimonio o 

concubinato. Esta pensi6n seré igual al 50% de la pensión de i~ 

validéz, vejáz o cesantía, que el asegurada fallecido gozaba. 

En cuanto a la pensi6n por orfandad, tendr~n derecho a reci

birla cada uno de los hijos menores de diaciseis años, cuando 
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muera el padre o la madre asegurada, si éstos gozaban de una de -

las pensiones antes señaladas. El Instituto puede otorgar la mi!?. 

ma pensi6n a los mayores de dieciseis años, pero menores de vein

ticinco en los casos que la misma ley señala. 

B.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB.8,. 

JAOORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

Adem~s de la Ley ~el Seguro Social que tiene como finalidad 

la protecci6n de los trabajadores y de sus familias, e~ista en -

m~x,ico un dgimen especial de protecci6n para los trabájadores .. 

al servicio del Estado, la Ley que reglamenta dicha protacci6n -

es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales da los 

Trabajadores al Servicio del Estado, que fué publicada en al ., 

Diario Oficial de la federación el 30 de diciembre de 1959. 

En el caso de esta Ley, la protección tambien incluye a 

los trabajadores y a sus familiares, estableciendo con car~cter 

de obligatorio las prestaciones siguientess 

lo.- Seguro de enfermedades no profesionales y ·maternidad; 

20.- Seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesi2 

nales; 

3o.- Servicio de reeducación y readaptación de inválidos. 

4o.- Servicios que eleven los niveles de vida del servidor 

p6blico y de su familia; 

So.- Promociones culturales de mejoras para el trabajador. 

60.• Cr6ditos para la construcción de casas o adquisición de 

ellas, o terrenos destinados a la habitación familiar -
del trabajador. 



195 

7o.- El arrendamiento de habitaciones econ6micas, propied,ad 

del Instituto. 

80.- Préstamos hipotecarios, 

9o,- Pr!Sstamos a corto plazo. 

lOo.- Jubilación. 

llo.- Seguro de vej1h, 

120.- Seguro de invalidéz. 

130,- Sé guro por causa de muerta. 

140.~ Indemnizaciones globales. 

La cuota que los trabajadores al Servicio del Estado deben 

pagar a ~sta Institución corresponde a un 8% de su sueldo bási• . 

co. 

La asistencia médico quir6rgica, farmac,utica y hospital!· 

zación en el caso de las enfermedades no profesionales y de ma• 

ternidad, serán otorgadas tambien a.la esposa del asegurado, o 

en su defecto a la mujer que haya vivido con 'l ~urente cinco -

años, estando libres ambos de matrimonio o de concubinato; o.la 

que tenga hijos de éste; a los hijos menores de dieciocho años, 

al padre y a la ma,dre; cuando dependan económicamente de ffl. 

Esta Ley realiza u otorga prestaciones semejantes a las 

otorgadas para los trabajadores en general, salvo que en ocasig, 

nes se encuentran algunas mejorías. 

Existe tambien el seguro de maternidad que en t~rminos ge

nerales, es igual al que proporciona la Ley del Seguro Social. 

En cuanto a los seguros de accidente de trabajo y de enfer· 

.me dadas profesionales, considerandose como tales los que la pro

pia Ley del Trabajo determina. En caso de ello el trabajador ti! 
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• 

ne derecho a asistencia m~dico quir~rgica; farmacéutica, hospita

lizaci6n y los aparatos de pr6tesis y ortopédia necesarios. Licen 

cia y goce de sueldo. Si es declarado incapacitado parcialmente, 

se le consederá una pensi&n, si as considerado incapacitado total 

mente1, se le concederá una pensión igual al sueldo íntegro que 

venía disfrutando; dicha pensión total o parcial será provisional 

por un per{odo de adaptación, existiendo la posibilidad que se le 

aumente o disminuya, seg~n el caso. 

Cuando el trabajador fallezca por enfermedad o accidente de 

trabajo, a los derechohabientee seles otorgar~ una pensión equi• 

valente al 100% de su salario, disminuyendo dicha pensión en un 

10% cada dos aHos hasta llegar a un 50 %. 
Se otorgan tambien prestaciones de car~cter social, para me

jorar el nivel .de vida de los trabajadores y da sus familias me-

diente una formación social y cultural adecuadas, con el estable

cimiento de centros da capacitación y extensión educativa; de 

guarderías y estancias infantiles, de centros vacacionales y da -

campos deportivos; existen tambien establecimientos de tiendas y 

almacenes para la adquisición a precioa económicos, de alimentos, 

ropa y art!culos para el hogar. 

As! tambien por medio del I.s.s.s.T.E., se construyan casas 

0 se adquieren, para servendidas a precios módicos a los trabaja

dores. Se pueden obtener préstamos hipotecários, para la adqui

sición de terrenos para la construcción de habitaciones para los 

trabajadores, para la adquisición o construcción de casas para -

que habite el trabajador; para efectuar mejoras a las mismas; P!. 

ra la redención de gravamenas qua soportan esos inmuebles, etc. 
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El seguro de jubilaci6n es otorgado a loa trabajadores que 

tienen treinta años o m~s de servicio, cualquiera que sea su 

edad, teniendo derecho a el pago de un 100% de sus sueldos, 

Tiene derecho a la pensi6n por vej~z, el trabajador que ha

biendo cumplido cincuenta y cinco años tenga quince años de ser

vicio como m!nimo; el monto de la pensi6n por uej~z se fija de -

acuerdo con una tabla de porcentajes y tiempo de servicios que la 

propia Ley señala; la pansi6n por invalidéz se otorga a los trab! 

jadores que se inhabiliten f!sica o mentalmente por causas ajenas 

a su empleo y que tenga como m!nimo quince años al servicio del -

Estado. 

La pensi6n por causa de muerte del trabajador cualquiera que 

sea su edad, por causas ajenas a su trabajo y siempre que hubiere 

contribuido al Instituto por más de quince años, o el caso de los 

pensionados por vaj~z o invalidáz dá origen a la pensi6n de viudáz 

y de orfandad o pensi6n de aucendientes segón el caso, teniendo d! 

racho a gozarla la esposa e hijos menores de dieciocho años; a 

falta de esposa, la concubina con quien hubiere tenido hijos el -

trabajador o el pensionado, o que haya vivido con él dotante los 

cinco años que precedieron a su muerte, siempre qua ambos hayan -

astado libres de matrimonio; el esposo de la asegurada en caso de 

tener m~s de cincuenta y cinco años de. eda.d o estar incapacitado 

para trabajar y hubiera dependido económicamente de ella. A fal

ta de éstos tendr~n derecho los ascendientes en caso de que dape!l 

dieran económicamente de éste, 

En caso de que un trabajador se separe definitivamente del -

servicio sin tener pensión de vejáz o de invalidáz, tendrá dere-

·cho a una indemnizaci6n global, consistente en el m~nto total de 
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las cuotas con que hubiere contribuído, si est' dentro del t~rmino 

de uno a cuatro años de servicio. 

El monto total de las cuotas con que hubiere contribu!do, m«s 

un mes de su ~ltimo sueldo b~sico, si tuviere de cinco e nueve años 

de servicios, El monto total de las cuotas que hubiere pagado, m&s 

dos meses de sueldo si hubiere permanecido en el servicio de diez a 

catorce años, En el caso de que el trabajador falleciére sin tener 

derecho a las pensiones señaladas, sus familiares derechohabientes 

podr&n reclamar el importe de la indemnizaci6n global. 

El pensamiento estatal mexicano incluye como hemos señalado -

una serie completísima de prestaciones adicionales al salario, 

tanto para los trabajadores en general, como para aquellos al Ser

vicio del [atado; es necesario que los trabajadóres conozcan sus -

derechos para poder adquirir estas prestaciones que representan -

una fuerte ayuda para su salarios, ya que en muchas ocasiones sus 

bajas remuneraciones no les permiten solventar las necesidades que 

provocan las enfermedades inesperadas¡ en otros casos desean poder 

adquirir mejores .medios de vida y debido a la falta de conocimien

to de sus derechos no pueden realizar sus deseos, 

c.- EL REPARTO DE UTILIDADES. 

forma parte de las prestaciones adicionales que deben perci

bir los trabajadores; estas prestaciones «pueden ser definidas 

como suplemento de los salarios ordinarios que tienen un valor pa 

ra los trabajadores y para sus familias« (71); son pues otros pa

(71).- Oflcina Internacional del Trabajo~LOS SALARfOS 11
• 2a.Ed. -

Imprenta Kundig. Ginebra Suiza 1968, Página 84, 
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qos o prestaciones de las que disfruta el trabajador y que forman 

parte del costo de la mano de obra para el empleador, Estas pue

den suministrarse, por iniciativa propia del patrón, de conformi

dad con una cl~usula establecida en el contrato colectivo, o bien, 

por imposición del Estado¡ por lo tanto el reparto de utilidades 

constituye una de las m&s importantes prestaciones para los trab!!. 

ja doras, 

Los pagos que constituyen el reparto de utilidades, presentan 

una estrecha relación con los beneficios obtenidos por las empre

sas, ya que no dependen exclusivamente de la fuerza de trabajo, -

sino que su ~xito se complementa por varios factores, como es una 

dirección.adecuada en la empresa, mejores maquinarias,.~ejores -

mercados, tanto nacionales como internacionales, 

En un principio este sistema fuá objeto de desconfianza y d.Y, 

da por parte de los sindicatos, pensando que sería una maniobra -

de los patronos para mantener los salarios bajos, e incluso que -

la lealtad sindical de los trabajadores tender!a a debilitarse -·· 

por el hacho de que los trabajadores se sintieran partícipes de • 

.los beneficios de las utilidades de los empresarios; pero a medi-

da que se ha conocido mejor el sistema, la duda y la desconfianza 

han disminuido, por eso se le cuenta ahora a~tre las prestaciones 

qua deben percibir los trabajadores, 

"Suele entender por participaci6n en los beneficios, el pago 

a los trabajadores, adem~s de su salario, de una parte de los be

neficios que de no aplicarse, este sistema había pasado a manos -

de los accionistas" {72) 
f72) - Oficina Internacional del Trabajo. "LOS SALARIOS" 2a.Ed. -
Imprénta Kundig. Ginebra Suiza. 1968. P~gina 94, 



- 200 -

Con la citada reforma al Artículo 117 de la L~y federal del . 

Trabajo ahora estableces 

"Los trabajadores participarltn en las utilidades de las em

presas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisi6n 

Nacional para la Part!c1paci6n de los Trabajadores en las Utili-

dades de las Empresas". 

Adem&s la Comisi6n Nacional deber~ practicar las investiga-

clones y estudios necesarios para determinar el porcentaje adecu.! 

do, logrando por este medio conocer las condiciones generales de 

la' economía nacional, teniendo en cuenta el intertfs superior de ... 

fomentarºel desarrollo industrial del pa!s. 

Por ~ltimo el Artículo 120 de la misma Ley, señalas 

"El ·porcentaje fijado por la Comisi6n, constituye la partic! · 

paci6n que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de 

cada empresa. Para loa efectos de esta Ley, se pons!dera utili• 

dad de cada empreea la renta gravable, de conformidad con las 

normas d•a la Ley del Impuesto sobre la Ranta1'. 

XI.- LOS PROBLElllAS DE LA POLITICA INTERNACIONAL SOBRE .LOS -

SALARIOS. 

Las primares aplicaciones da una reglamentecidn de sistemas 

de fijacidn de salarios m!nimos, surgieron en los 6ltimos aF.o5 del 

siglo XIX, como sucedi6 an Nueva Zelandia a partir da 1894, Austr,! 

Ua en 1896, el Reino UN.ido y en varios lugares de los Estados Un! 

·dost- todos ellos figuran como precursores de la legislacidn sobre 

asta materia; indapendienteínante de que durante la P'rimara Gue~~ra 
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Mundial, ciertos pa!ses como francia y m&xico adoptaron medidas 

al respecto. Pero sobre todo fu& despues de la casasi6n de las 

hostilidades, cuando empezó a desarrollarse una verdadera legi,! 

lación sobre salarios m!nimos, debido a la importancia concedi

da a esos problemas en las disposiciones contenidas en los Tra

tados de Paz de Versalles1 encargando su estudio a la Oficina -

Internacional del Trabajo, la cual dió un gran impulso.al cono

cimiento de esos problemas. 

Sin embargo no de.hemos pensar que siempre se han admitido ... 

sin dificultad esos principios poroteccionistae de ln clase asa

lariada, ya que la misma sintió en un principio el temor de que 

la fijación de tasas m.fnim,as de salario provocarla que perdieren 

sus empleos muchos trebajadores. 

Posteriormente, durante el curso de los anos treintas, se 

manifestcS nuevamente la inquietud de ravorecer la reanudación -

de actividades para adoptar verdaderas pol!Ucas de salarios; -

por lo tanto debemos considerar que en el par!odo transcurrido 

entre el año de 1929 y la iniciacicSn de la Segunda Gran Guerra, 

substistid una verdadera pol{tica sobra los salarios que se CO!). 

virtió en principio econdmico general a·un numeroso grupo de 

pa!ses. 

Solo que tambian debemos tener en cuenta que en la citada 

época, surgieron igualmente otros problemas sociales, como 

ciertas inquietudes diferentes de las que hab!an inspirado las 

legislaciones internacionales y nacionales sobre f ijaci6n de -

1saler1os, mismas que se relegaban ahora a un segundo Mrmfoo, 

debido ello a la urgente necesidad de dar un fuerte impulso a 

la aconom!a tanto nacional, como mundial. 
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" Con el re torno a la paz, parece iniciarse un período de • -

s!ntesisi surgieron las preocupaciones directa~3nte sociales como 

lo demuaatra en el orden universal la Corte de las Naciones Unidas 

y la Daclaraci~n da filadelfia, relativa a los fines y ibjetivos -

de la O.I.T; pero al mismo tiempo se intensifican como nunca lo~ -

esfuerzos de integracidn da la política acondmica en general" (73) 

Sin embargo asa proyaccidn ten!a como finalidad mbdiata la -

raglamentecidn de los salarios, pues aunque estaban considerados -

como procedimientos tr.adicionales para elevar directamente los ni

veles de vida de los trabajadores peor pagadosJ no hab!a sido po

sible qua recibieran una parte equitativa del producto'nacional. 

Adem1h ya en ese tiempo el problema de loa salarios en los -

pa!ses industrializados presentaba características muy espaciales. 

pues se le consideraba como parte integrante de la polltica econ.2, 

mica general, reconociendose que con su1 posible: solucion aa ob

tiene entre otros, tres objetivos principales• 

a).- Evitar o convatir la inflaci6D. 

b).- Favorecer el desarrollo de la producc!6n. 

e).- Asegurar una distribucidn equitativa de la riqueza. 

Por dichas razones los problemas derivados de la fijaci~n .de 

salerioe, preocupaba hondamente tanto a los trabajadores, como a 

los empleadores y al gobierno. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial sa agudizaron esos pro

blemas, inclusive en Los países industrializados, concratamante 

~----~~~~--~~~---~~--------~~~---~---------------· (73).- Oficina Internacional del Trabajo. 11 REVISTA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO". VolGman ll. No. 4. Abril de 1965. Gineb1~a Suiza ... 
P&gina 14. 
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en los europeos, por lo que no es de sorprender que la polltica de 

salarios y especialmente la pol!tica de ingresos, haya figurado en 

primer lugar entre sus dirigentes. 

En cuanto a los Estados en vlas de desarrollo o subdeearroll,! 

dos, esas cuestiones se presentaban más complejas, por aso es que 

uno de los principales objetivos en sus sistemas de f!jaci6n de -

tasas de salarios m!nimos, consiste en resolver los problemas de 

loa costos de subsistencia. 

"Existen poderosas razones para reducir la desigualdad de -

loa ingresos en los pa!ses en v!as de desarrollo, como medio de • 

otorgar beneficios socides inmediatos" (74). 

En ~os pa!ses en v!as de desarrollo, el ingreso Par Cápita 

es por definici&n menor qua en los pa!ses industrializados, de 

modo qua ~etos ingresos son tan inferiores al promedio, qua ne

cesariamente traen por consecuencia situaciones de verdadera 

indigencia. 

"En loe pa.!aes de Asia, donde prevalecen lÓs sistemas apli

cables a determinados sectores, el propcSsito mismo de la regla-

mantación de salarios m!nimos, se deduce de uno da los criterios 

principales para la fijación de tarifas m!nimas, debe ser el 

costo necesario para establecer un determinado nivel d~ vide y 

en Amdrica latina, dond~ existen muchos sistemas nacionales, -

uniformes, tal uniformidad de criterios se comprueba fecilmen

te en cuanto se examinan las definiciones de salarios mínimos, 

contenidas en las diversas legislaciones. E~ todas ellas el -

costo de subsistencia es el factor rinci al ue deba tenerse 
4 .- Oficina Internacional del Trabajo. "REVISTA INTERNACIO

. NAl DEL TRABAJO". Vol.76 No. 2. Agosto de 1971. P~g. 147. 
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en cuenta al fijar salarios mínimos. "Hay diferencias eso al, en 

lo que debe quedar comprendido dentro del concepto de subsiten-

cia" (75}. 

Estimamos que las afirmaciones anteriores son bastante cla

ras y concluiremos diciendo que en los pa!ses en v!aa de desarr~ 

llo, la distribuciiSn de los ingresos tiende a ser menos equltat,1 

va, que en los pa!ses industrializados, 

Un factor importante en esta desigualdad lo constituye la -

proporcidn que guarda ,la poblaci6n econ6micamente activa integr,¡a 

da por empleados y trabajadores asalariados; cuando menor seaª!. 

ta proporci.Sn de poblaci6n activa tanto menor ser&n loa resulta

dos que se consigan en la fijaci6n de tasas de salarios m!nimos. 

El progreso econ6mico depende en gran parte da un incremento de 

la poblaci~n econdmicamente activa qua trabaja. Los datos re-

f'lejan qua en los países en v!as de desarrollo al porcentaje de 

poblac!6n activa tienda a ser menor; a manera de ejemplo preaen 

tamos una gráfica que nos muestra que de treinta y dos pa!ses 

africanos, en vaintidos da ellos result~ ser igual o inferior -

al veinte por ciento; en tres de ~stos el porcentaje se compre.o. 

di& entra al veintiuno por ciento y el treinta por ciento, en -

otros tres osci16 entre al treinta y uno por ciento y el cuare!l 

ta por ciento; en tras m~s, entre el cuarenta y uno y el cincueu 

ta por ciento y s5lo en uno f u6 superior al cincuenta por ci~~to. 

(75).- Oficina Internacional del Trabajo "REllISTA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO" Vol6men 76. No, 2 Agosto de 1971. Ginebra Suiza, -
PiSgina 147. 
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Otro hecho qua no debemos olvidar es el significado por la -

disparidad de ingresos Par Cápita antro las poblac!onao urbanas y 

las poblaciones rurales; en las primaras se refleja un bienestar 

mayor que el existente en la poblaci6n rural. Pero no solo aso, 

sino que en los países en vías de desarrollo, los trabajadores -

asalariados constituyen la minoría y as mayor el número de trab~ 

jadorea rurales o del campo, donde la reglamentaci6n de sus pras 

taciones implica mayorao problemas. 

Inclusiva dentro del campo da la política de los salarios en 

los Estados en v!as de desarrollo, por ser una cuerti6n relati-

vamenta nueva, la teoría y la doctrina se encuentran todavía di

vididas •. Así poco despues de terminada la Segunda Guerra Mundial 

la Organización Internacional del Trabajo, emprendid asta nueva 

esfera de actividad, tanto teórica como práctica, un esfuerzo -

considerable. 

Comprobada la existencia da grandes diferencias entre los -

s~larios en distintas regiones del mundo, se justifica que se -

trate da alcanzar la unificacidn de los salarios en forma inter

nacional, porque esas diferencias siguen haciendo m&s profundas 

las divisiones entre los Estados poderosos y los pobres; as! na

ciones como las europeas, los Estados Unidos de América, Canadá, 

Australia y Nueva Zelandia, cuentan con nivelas altos de sala-

rios, mientras que en otros pa!ses, como sucede en Africa, Asia 

y América Latina, los niveles de los salarios, apenas alcanzan 

para la mera su~sistencia y en oca~ionas as menor adn. 

La doctrina internacional reconoce que los salarios y sus -
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tasas m«ximas o mínimas, dependen en gran parte de la producti

vidad de una nación; por eso ea que necesariamente cuando la 

producci~n as baja, los salarios tender~n e serlo. 

Pero no as ese el Ónico factor que determine le baje de las 

tasas de salarios mínimos; ¿que sucede entonces con la sobrapo• 

blaciÓn?, as claro que la expansión de la producción total debe

r& ser superior al crecimiento demogr~f ico, por lo qua· se nece

sita un aumento en la productividad nacional; la población traM 

bajadora debe producii: para todos sus habitantes; es pues s&la 

mediante el esfuerzo nacional como pueden elevarse esos ingra-

sos. Pero si como ya sefialamos, existen países en qua· la pobl,! 

ción activa es s6lo de un treinta o cuarenta por ciento, no es 

posible salvar estos obst&culos; de ah! la necesidad da fomentar 

la industrialización de dichos pa!ses. 

Ahora bien existen Estados que basan su econom!a Gnicamente 

en la agricultura y qua ademSs tienen una numerosa población que 

crece rápidamente, como es el caso de China, India• Pakistán, -

ate., en estos pa!ses si no se introducen rápidamente mejores • 

miftodos y medios de producc16n agrícola, la población crecer& a 

un ritmo más acelerado que la producción de los alimentos y de 

la materia prima, lo qua tandr~ por consecuencia el descenso de 

los nivelas de vida; una vez más, volvamos a encontrar la clara 

diferencia entre los países industrializados y aquellos en v!as 

de desarrollo; an los primeros se encuentra la ventaja de que -

poseen medios adecuados para la explotaci6n de la tierra, como 

sucede en Estados Unidos, Canad,, Australia y NueVQ Zelandia; 
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adem&s de qua en ellos sólo un quince por ciento de la población • 

trabaja en la agricultura y vive de elle. 

Cabo señalar tambi4n qua existe una estrecha relación entre -

productividad y los recursos naturales, ya qua si la tierra es po

bre y el clima inhospito, no produciré lo suficiente para mantener 

a su población, dando situaciones de vida verdaderamente precarias. 

A todas las situaciones enunciadas, se debe agregar un alemen. 

to esencial, nos referimos el factor humano, el cual juega un papel 

importantisimo en el campo de la producción, la •alud, educación -

eficiencia etc., marcan el elemento fuerza de trabajo; de que 1ir

ve la fertilidad da la tierra, si no hay quien conosca los medios 

adecuados para explotarla: de que sirve una magnifica maquinaria,

si no existe eficiencia para el manejo de ella. De e.stos elementos 

gozan los pa!ses industrializados y carecen los pa!1es subdasarro• 

llados, los que debido a la miseria en que viven sus pobladores, • 

no logra• proporcionarles educación, preparación y salud. 

Muchos aspectos de los bajos salarios y mds concretamente de 

la pobreza, est& vinculada indisolublemente con el estancamiento y 

el atraso económicoi incluso en los pa!sas industrializados se en• 

cuentran a menudo pequeñas regiones con esas dericiencias de su ec~ 

nom!a, dando como resultado una vida extremadamente pobre; pero en 

los pa!ses en vías de desarrollo no sólo se encuentran localizadas 

unas cuantas regiones, sino que al atraso abarca toda su economía. 

Arte~anot y campesinos constituyen en muchos pa!ses los prin= 

cipales medios para lograr la subsistencia de toda su población y 



208 

ellos obtienen en su trabajo ingresos mucho m~s bajos que cualquier 

otro grupo, a lo que contribuyen las t'cnicas tan primitivas qua -

utilizan, con las cónaecuentas bajas de la productividad y esto o• 

rigina un considerable desempleo , aumentando con la prasi&n demo

grafica que los obliga en muchas ocasiones a cultivar suelos poco 

productivos, debido a la falta de tierras; pero a veces, aunque se 

cuente con ellas, sucede qua hay algunas personas con grandes axte.o. 

siones de tierras, que constituyen ve;daderos latifundios, fenome• 

no constante en los pa!sas en vías de deaarrollo y como al mismo • 

tiempo detenta el poder pol!tico, social y acon&mico, imponán y man 

tienen situaciones de axplotaci&n, miseria y el atraso de las gran

des masas obreras y campesinas. 

A pesar de todas astas causas notoriamente alarmantes, los pa! 

ses an v!as de desarrollo han elaborado planas para aumentar su p~o 

ductlvidad agr!cola e industrial, con al f!n de elevar sus nivlee 

de vida. Tratan de imitar a los pa!sss industrializados tanto en -

sus m4todos como en sus t~cnicas, construyando presas, aplicando -

nuevos sistemas, etc., pero aunque han conseguido ciertas pequal'las , 

mejoras , el mal constituya un circulo vicioso, la mala alimantaci&n 

la precaria salud, la baja prodúctividad y una serie interminable -

de factores, han obstaculizado dicha labor, presentandosa la posib,! 

lidad de solucionar aus deficiencias con planes a muy largo plazo; 

este panorama de miseria de grandes cantidades de seres humanos en 

todo el mundo, ha motivado la preocupeci6n de los organismos inter

nacionales ,para unir nus esfuerzos y lograr mediante la coopereci~n 

de todos los Estados, la urgente solución de esos problemas. 
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11 Las Naciones Unidas y sus Organismos Especializados de acue,t 

do con los gobiernos de los pa!sas en vhs da desarrollti, han est1 

blecido programas de cooperación técnica" (76). 

La lucha contra el insuficiente desarrollo ha sido motivo da 

preocupación mundial; as! la Organizacitin Internacional del Traba

jo intervianer en asa campaña, ayudando a aumentar la productividad 

y a mejorar las calificaciones profesionales de los trabajadores, -

tambiln realiza una labor asistencial técnica, la cual consiste en 

la aplicación sobre el terreno mismo de los diferentes métodos y • 

técnicas para mejorar la producción. 

También incluye la enseñanza de m'todos y t'cnicas agrícolas 

e industriales a loe adolecentes y aun de adultos, para que lleguen 

a convertirse en especialistas instructores. 

Adem&s su actividad también se realiza a travfs de analisis • 
' 

de los hechos, de investignci6n y de formulaciones ta&ricas. Ta,m . 

bien se dedica a la actividad de cooperación t4cnica, destinada e 

ayudar a los pa!ses que lo soliciten en las mejoras á sus legisla• 

ciones laborales y principalmente, en la fijacidn de salarios m!n! 

mos. 

11 En las relaciones internacionales , la asistencia ttfcn1ca se 

trata directamente de Estado a Estado o bien se preste por un org! 

nismo internacional" (77) 

La asistencia a los pa!ses para la preparacilin y aplicaci~n -

de legislaciones adecuadas sobre trabajo, se realiza por medio da 

(1g).- oficina Internacional del Trabajo. "LOS SALARios 11 2a. Edi
ción. Imprenta Kundig. G¡nebra Suiza. 1968. p~gina 182. 
(77).- Reuter Paul. 11 INSTITUCIONES INTERNACIONALES 11 versión G&iSaRo
la da Criatobal massó Escafet. Editorial Bosch. Barcelona España. 
1959. página326. 
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los Convenios y da les Recomendaciones, qua presentan la experien

cia pdctice del mundo entero, mismos que ya analizamos enterlo.t • 

mente. 

En cuanto al problema de la unificaci6n en el campo interna• 

cional y al qua nos referimos antes, consideramos qua pr&ctica1111tn

te resulte imposible, porque las condiciones economices y sociales 

s.on muy diversas y su solucidn depende da cada pala. Ad por ajaJI! 

plo, si se toma •=orno tasa de salarios la adoptade: en los palses en 

vías de desarrollo, no sed acept&bl1s en loe países industrializa

dos; debido a qua ellos posean m&s altos nivél•s y no les interesa 

este fijaci6n; por el contrario, si utilizamos como tese da sala

rios la existente en los países industrializados, los .de aconom!e 

d4b!l no podr!en pugar a sus trabajadores ustos salarios. Debido 

a ello la Conferencie Internacional dml Trabajo decidió s&lo adop• 

tar principios y m•todoe d~ aplicación general, qua presenten fl~ 

~ibilidad en su aplicecidn pare adecuarse al sitema seguido por • 

pa!s. 

Los principios consisten en aconsejar e los pebas miembros 

da le orgAni~aci6n, la introduccidn de m4todos da fijaci6n en las 

industrias donde los salarios son demasiado bajos en comparaci6n 

con el nivel general del país; dejando en libertad a los gobiar·

nos. pera ele9!r cuales mltodos, cueles industries aplicables y -

que tases da salarios deber~n rugir, seg~n sus propias y especia

les condiciones. 

Le Política de los Salarios en le Gran Bratena. 

En Inglaterra y en sus dominios la fijación de las tasas da 
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salarios sa realizaban genaralmanta por medio da las negociaciones 

colectivas, paro debido a la mala organizaci6n en ciertas profasi.a 

nas, impedía tales negociacionaa ocasionando con ello salarios 

muy bajos, excesivo n~maro de horas da trabajo y malas condiciones' 

en el mismo. 

El Estado se vi~ obligado anta asa situaci&n a intervenir en 

el e~o de 1909, formando Juntas Profesionales, sistema qua se fué 

extendiendo hasta abarcar todas aquellas profesiones que antes no 

contaban con un procedimiento adecuado pera la fijaci&n da sala·

rios, resultando que en la actualidad existen casi tras millones 

da trabajadoras y empleados, en aproximadamente medio mill&n da -

establecimientos y seiscientos cincuenta mil obreros agr!colasr -

tienen reglamentados ye eus salarios, sus vacacionas y el pago da 

los d!as feriados, mediante lagislacidn con arreglo a las leyes -

sobre los Consejos da Salarios; a la Ley sobra Salarios an la -

Industria Hotelera y an las distintas Layas sobre Salarios Agr!cs 

las, tanto en Inglaterra como an el País de Galas y en Escocia. -

El método seguido para fijar los salarios en las diversas 

profesiones, consiste en someter a la raglamentaci6n estatuaria -

de salarios, a Consejos de Salarios para emplsodorn y trabajado

ras da las determinadas profesiones. 

Dichos Consejos ast&n integrados por un n~mero igual de re• 

presentantes de los empleadores y de los trabajadores y por mie.m 

bros indepandiantes, siendo uno de 'otos miembros indepandientea, 

al Presidente. 

Las Juntas y los Consajos de Salarios (juntes de salarios P! 
re las difarantas eeccionas do la industr !a hotel&ra), presantan 
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salarios sa realizaban ganeralmanta por medio da las negociacionas 

colectivas, paro debido a la mala organizaci6n an ciertas profes!~ 

nas, impad!a tales negociaciones ocasionando con ello salarios 

muy bajos, excesivo n~mero de horas de trabajo y malas condiciones 

en el mismo. 

El Estado se vi6 obligado ente asa situaci&n a intervenir en 

el ano de 1909, formando Juntas Profesionales, sistema que se fu~ 

axtandiando hasta aba1~car todas aquellas profesiones que antes no 

contaban con un procedimiento adecuado para la fijaci&n de sola·

rios, resultando que en la actualided existan casi tras millones 

de trabajadores y emplaadoe, en aproximadamente medio milldn de -

establecimientos y seiscientos cincuenta mil obreros agr!col&SJ -

tienen reglamentados ya sus salarios, sus vacaciones y al pago da 

los d!as reriados, mediante legislscidn con arreglo a las layes -

sobra los Consejos de Salarioss a la Ley sobre Salarios en la •• 

Industria Hotelera y en las distintas Layes sobre Salarios A9r!c2 

las, tanto en Inglaterra como en el Pa{s de Gales y en Escocia. -

El m&todo seguido para fijar los salarios en lee diversas 

profaaionee, consiste en someter a la reglamentación estatuaria -

de salarios, a Consejos de Salarios para empleadores y trabajado

res d& les determinadas profesiones. 

Dichos Consejos est&n integrados por un nGmaro igual de re

pr~sentantas de los empleadores y da los trabajadores y por miam 

bros indapandlentas, siendo uno da lstos miembros independientes, 

al Presidente. 

Les Juntas y los Consajos da Salarios (juntas de salarios P! 
ra las diforentas secciones de la industria hotelera), presentan 
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proposiciones al Ministro de Trabajo y Servicio Nacional, fijando 

las remuneraciones mínimas, las vacaciones y la remuneración de, -
\ 

los días feriados, adquiriendo fuerza de Ley astas propuestas me• 

diante una Ordenanza da Reglamentación de Salarios. 

El caso de la agricultura presenta ciertas pequeñas diferen

cias, la reglamentación est& a cargo de dos Juntas de Salarios A· 

gr!colas, an,logos a las mencionadas con anterioridad, pero con -

una facultad que las caracteriza, fijar los salarios mínimos sin 

consultar con el Ministro. 

Las ordenanzas do reglamentación de salarios, señalan las -

tasas por horas extraordinarias¡ las tasas m!nimas que sa d•b•r•n 

pagar por tiempo, en las profasionas en que habitualmánte se' tra

baja a destajoJ dicha• ordenatas contienen diaposicionts espacia• 

les al respecto. 

Estos Consejos poseen la caractarlstica de aar independi•n-

tes uno da otro, con la libertad da presentar el proyecto o pro•• 

puesta que consideren m&s apropiada. 

La costumbra constituye un factor importante en las propues

tas qua los Consejos presentan, como sucede con las diferentes 

tasas locales, las horas de trabajo, etc. 

las ordenanzas presentan en ocasiones cierta complejidad, d!, 

bido a las deliberaciones que el Consejo de Salarios realiza "P•• 

ro no debemos olvidar qua estos consejos son organismos do nagoci!! 

ci6n, por lo que las transacciones qua realizan, llagan a conci-

liar las disparidades de opiniones •ntre empleadores y trabajado

res, las cueles son a menudo m's complejaa que las propuestas 

originales. La complejidad de estos tipos de disposiciones crean. 
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dificultadas para su aplicaci&n, especialmanta al expresarlo en -

lenguaje jurfdico" (78). Debido a ello los Cons•jos se han per·

catado de la necesidad de simplificar dichas ordenanzas. 

El ~inistro da Trabajo y Servicio Nacional, eat& facultado -

pera designar los inspectoras qua deberán visitar locales donde -

se realicen trabajos sometidos a la reglamentaci6n, edam&s de re!. 

lizar investigaciones con al f !n de determinar los casos an qua • 

los trabajadores est&n mal pagados, o su salario es insuficiente. 

La Ley da 1948 sobre salarios agrícolas, mantuvo en sus fun• 

clones a las Juntas de Salarios Agrlcolas para Inglaterra y el -

Pa!s de Galas, ambas juntes son autdnomas y no est'n obligadas a 

pr•sentar sus desiciones el Ministro,ni a someterlas a la aprob.e, 

ci&n del Parlamento. 

Las Juntas de salarios, est'n formadas por veinti6~ perso-

nef ocho son repr1sentantes de los trabajadores, ocho de los em

pleadores y cinco son personas nombradas por el Ministros de en

tre estos dltimos cinco, que tienen la calidad de miembros inda• 

pentientes, se nombra al Presidente. 

Pero debido a le necesidad de que este sistema tenga una -

correcta aplicación, se efect6a tambien una labor de inspecci6n 

y sanciones para los incumplidores. De esta forma no s6lo la -

aplicaci&n resulta conveniente, sino tambien se beneficia a los 

trabajadores. 

(78).- Oficina Internacional del Trabajo "REVISTA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO». Vol~men 59. No. 4. Abril da 1959. Ginebra Suiza •. 
P~gina 444. 
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Interesantes resultan en verdad los problemas relativos al 

salario que se presentan en Africa, porque el margan qua separa 

los salarios mis altos, de los m&s bajos, est& fuertemente mar

cado, además de los diferentes factores que influyen en su fiJ! 

ción, como sucede por ejemplo en la diferencia entre trabajado• 

res calificados y no calificados y entre la mayor o menor capa• 

cidad de productividad da los trftbajadores, 

Es necesario senalar que ningGn trabajador europeo o de r! 

za blanca que trabaja en Africa, percibe salarios realmente ba

jos, a pesar de que en dichas zonas colonizadas por los europeos 

existen trabajadores blancos que incluso no poseen calificaci&n 

alguna. Es inminente que existo un problema racial que diract,1 

mente afecta la fijaci~n de los salarios. 

"Existe por tanto, cierta discriminacidn que aumenta al • 

resentimiento que provoca entre los africanos su estado de in• 

rerioridad econdmica y social. Aunque no ee posible determinar 

exactamente las fuerzas relativas de esos diferentes factoras, 

el papel desempeñado por las discriminaciones racialas, pueden 

verse mejor en las perspectivas si se considere conjuntamente ~ 

con otros factores" (79). 

La mayoría de los gobJ.ernos han trahdo de realizar un con 

trol directo sobre los niveles da salarios por medio de acuar•• 

dos o contratos colactivosJ han sido promulgadas en la mayorla 

de los territorios africanos legislaciones a este respecto, te

niendo como objetivo principal - en especial en los territorios 

britdnicos - la proteccidn de los trabajadores, ya qua la mayo

ría de ellos no eat~n sindicalizados, o si lo est&n, no de una 
(19).- Oficina Interna~ional del Trabajo. "REVISTA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. Vol~men 58, No.l Julio de 1968.Glnebre Suiza. Pdg.20 
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manera provechosa para ellos. 

En el campo de le agricultura la gran mayoría da los traba

jadoren no astfn ni organizados, ni amparados por disposiciones 

legales sobre .salarios m!nimos. 

Con la r1jaci6n de s~larios mínimos pueden darse como raeu! 

tedo, qua sean factoras que se unan a la discriminación recial,

ceusando una serie de segregaci6n del personal de color; o puedan 

constituir un rector para elevar los salarios a hivsles poco más 

provechosos, y dando con ello mejores formas de vida y reduciendo 

las grandes diferencias de salarios en Africa. 

El principal objetivo de esta pol!tice de fiiaci6n consiste 

en "Manten•r el poder adquisitivo de los trabajadores peor paga

das, por lo me11'1os a un nival mínimo de vida igual o superior al 

nivel de subllistencia, siempre que ello sea posibla 11 (80). 

A pPsar de estos ideales on pol!tica sobra salarios, la rea

lidad es bastante diferente, porque a~n en la actualidad se sigue 

fijando un nivel que apenas alcanza para mantener las necesidadea 

mínimos de un trabajador sólo. 

A,- EL SALARIO EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS. 

En el sistema capitalis4~a de produccidn, la fuerza de traba 

jo al igual que los otros factores de la producción, tiene un v.a 

lor, ese valor ds la fuerza de trabajo se expresa en dinero y 

constituya el salario; la fuerza de trabajo se entiende por lo -

(80),• Ofi~ina Internacional del Trabejo. 11 REVISTA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO". Volúmen 59, No. l. Julio de 1968. Ginebra Suiza. 
P&gina 22 
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tanto como una mercancfa. Pero si realmente se le pagara al obra 

ro el valor de su trabajo, desaparecería la plusvalfa, es decir, 

si as le pagara por lo que real1118nte trabaja, desaparecer!e parte 

de le ganancia patronal, porque en el salario s&lo sa paga una -

parte de la jornada de trabajo. 

Las formas fundamentales del salario sona 

lo.- El salario por tiempo. 

2o.- El salario por pieza (o destajo). 

En el salario por tiempo, la magnitud del trabajo H mide por 

el tiempo qua el trabajador ocupa en realizar d•terminada labor y 

sa puede medir por horas, d!as, semanas o por meaos. 

En el salario por pieza o destajo, la magnit~d del trabajo •• 

mide por el namero de piezas, o por la cantidad da artlculos pro~ 

ducidos1 cada uno de ellos le sardn pagados al trabajador de acue:t 

do con una tar!fa preestablecida; dichas tarlta• aon tomadas por 

medio del salario por tiempo, es decir, se calcula el salario del 

trabajador, ademls de la cantidad d• piezas que un trabajador PU!. 

de prodvcir en un d!a, de tal manara que lata no exceda del qua • 

cobra el trabajador por tiempo; obligandolo a acrecentar la produc_ 

ci~n para podar obtener el promedio necesario para su suatanto. -

Pero tambien este destajo provoca la competencia entre los traba

jadores, obligandolos a intensificar cada vez mSa aua esfuerzos. 
! 

Por eso es propio y carectar!stico del capitalismo qua tienda a 

extraer del tr~bajador la mayur cantidad posible de plusvalía. 

Debemos distinguir dos conceptos, el salario nominal y al 

salario real; e 1 aaler io nominal con1lst1 en la cant.idad de dinero 
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qua el trebajador recibe por su trabajos mientras que el salario 

real es aquel expresado en artículos da consumo, es decir, cuan

tos productos da primara necesidad puede adquirir el trabajador 

con su dinero,. con su salario nominal. Este salario depende de 

dos elementos, el salario nominal y el precio de los artículos 

de consumo. Por lo qua se deduce que en ocaaionea aunque los -

salarios nominales aumentan, de nade servir' dicho aumento; si 

los precios de los art!culoa da consumo suban, el aumento a6lo 

ser& ficticio; se necesitar& para su afectividad, que se vari• 

fique un aumento en los salarios reales. 

En el capitalismo la tendencia principal consiste an la -

baja da los salarios, provocando el aumento de la plusvalía; • 

por lo que los trabajadores tendrán que trabajar més para au-· 

mentar sus ingresos, ocasionando con ello un desgaste cada vaz 

mayor de la fuerza de trabajo. 

Se presenta otro medio para obtener mayor pluaval!a, con

sistente an contratar el trabajo de menores, que gonel'a.lmente 

perciben salarios mucho m&s bajos que los trabajadores edul-· 

tos. 

Une forma eficaz utilizada por al capitalismo para bajar 

los salarios reales, consiste en el aumento da los precios de -

los art!tulos de consumo, logrando con ello el bajo poder ad•• 

quisitivo de los salarios de los trabajadores. 

Pero a pe~ar de ello y de todas las maniobres capitalis·

tae para obtener une mayor ganancia valiendoee de la explota•• 

ti6n del trabajador, la clase obrera trata da contrarrestar es 

te tendencia de los bajos salarlas en defensa da sus lnteresesr; 
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la luche de clases entre proletarios y burgueses da como rasultadt 

el establecimiento de mejores niveles de salarios. 

En el capitalismo el límite m!nimo de ase nivel, se fija to

mando en cuente condiciones puramente flsicass "El obrero necesi

ta disponer de los medios de sustento absolutamente indispensables 

pera vivir y reponer su fuerza da trabajo" (81). 

En su deseo da ganancia, el capitalista lucha constantemente 

por la reducci&n de los salarios hasta su límite m~s bajo, hasta 

su l!mite físico; mientras qua los obreros luchan por su eleva-• 

ci6n, por la reglementacidn de un salario mínimo garantizado, por 

un sistema de seguridad social, por la reducción de la jornada da 

trabajo. Esta lucha de la masa obrera tuvo su inicio en Inglate

rra, extendiendose a todos los países capitalistas1 los obreros • 

se agruparon en asociaciones sindicales para lograr el lxtto da • 

su lucha econ&mica; da esta forma la lucha sostenida con loa pa•• 

trones ya no es en forma individual, sino por medio da toda una • 

organiZaci6n que va adquiriendo f'uerza, poniendolas en situación 

de igualdad con los empleadores. 

Estes asociaciones pueden tener cardcter local, nacional y 

finalmente internacional. "Los Sindicetos son la ascuala de lu• 

che de clases para las grandes masas obreras" ( 82). 

Por su parte la agrupaci6n de loa patronos trae graves pro

blemas t como suceda con los tratos que tienen con los dirigentes 

sindicales corrompidos que se venden a estas agrupaciones, o con 

organizaci6n del tlBquirolaje, causa de la divisi6n de les orgen! 

(81).- Academia de Ciencias de la U.R.S.S. "MANUAL DE ECDNOlllIA PO 
LITICA, 3a,Ed.Trad.por Wonceslao Roces. Edit.Grijalva.mlxico,o.r: 
1959,P,g.122 , 
(82) •• Academia de Ciencias da la U,R.S,S, "MANUAL DE ECONO!YIIA PO 
LITICA. 3a.Ed.Trad.por Wencaslao Roces,Edit,Grijalva. M4xico D.r7 
1959. Pág.123 
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zaciones obreras. 
Pero el obrero sigue contando con un medio ef ic&z para tra• 

ter de elevar sus salarios, as! como para obtener las mejoras ne• 

cosarias de les condiciones de trabajo• la huelga; obligando de 

esta forma a los patronos a aceptar sus condiciones de trebejo. 

Debido a le incansable lucha de esta clase en defensa de sus 

intereses vitelas, se ha obligado a los Estados capitalistas a -

dictar leyes que reglamenten el salario m!nimo, la reducci6n de • 

la jornada de trabajo y la prohibici~n del trabajo de los menores. 

Siendo contrario a los intereses y a la esencia misma del c~ 

pitalismo el disminuir o el afectar el monto de sus posibles ga-

nancias, es l~gico que ven en el otorgamiento da prestaciones a 

favor de los trabajadores un obstfculo para su mayor enriqueci•• 

miento; inclusive en la adquisici6n da la materia prima, o en los 

medios de producción¡ por todo esto luchan para evitar cualquier 

mejora o aumento de los derechos de los trabajadores y principal 

y fundamentalmente en el aumento de los salarios. Por eso buscan 

tambien justificar por todos los medios, especialmente los lega•• 

les, que esas posibles mejorías lleguen e contenerse en principios 

de orden no sólo social, sino p6blico, por eso es que en sus 

constituciones jamds llegan a tener ase car&ctsr los derechos 

obreros. 

As! por ejemplo en Inglaterra y en los Estados Unidos, en -

donde el sistema federalista impide una raglamentacicSn adecuada, 

existen s&lo leyes estatales, que reglamentan parcialmente esos 

problemas. 
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B.• EL SALARIO EN LAS SOCIEDADES SOCIALISTAS. 

Una de las principales leyes acon&micas que rigen en esta -

tipo carectar!stico de sociedades, es la distribuciSn con a~r•glo 

al trabajo, misma que constituye ls única forma de medir la part! 

cipacidn de los trabajadores en la produccidn social. 

11Caracterizando las bases econdmicas sobra las que descansa 

la diatribucidn en las sociedades socialistas, decía Marx • en so 

estudio cr!tico del progrema de Gotha, '• en la sociedad basada en 

la propiedad social sobre les medios de produccidn, todo el produs. 

to social conjunto, resulta del trabajo directalll8nts.aocial da los 

trabajadores de la producci~n, se distribuye en interés da lstos11 

(83 ). 

De acuerdo e la cali~ad y cantidad de trabajo as! ca•o a le 

cel1ficaci·6n del traba.1ador, dependa su mayor o menor grado de .. 

remunaraci&n. Se ofrece tambien igualdad da remuneracidn por -

trabajo da igual valor, sin importar sexo, nacionalidad, raza o 

edad. 

En las sociedades de tipo socialista sa vigila y controla -

la participacidn en el trabajo; de manera que los trabajadores -

calificados obtengan mejores remuneraciones, quienes trabajan -

más y mejor, obtengan mejores salarios. 

La propiedad social ae presenta de des formass le estatal y 

la cooperativa; la rsmuneraci6n en la propiedad estatal adopte -

la forma de salario abonado. 

(83).- Academia de Ciencias de la U.R.S.S. 11 PlANUAL DE ECONOMIA 
POLITICA 11 • 3a. Ed. Traduccidn de lllenceslao Roces. Edit.Grijislve. 
mlxico 1969. P~gina 562. . 
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En las sociedades socialistas le fuerza de trabajo cambia -

su aspecto econ6micot deja de ser una simple marcanc!a, porque • 

el trabajador es propieterio de lo qua produce, ea un concepto • 

de propiedad social. Las clases sociales tambien se desvanecen 

al no existir explotados y explotadores; el salario deja de ser 

el concepto de precio de la fuerza de trabajo, deja de ser una 

mercancía; a medida que aumenta la producci6n aumentan'las sala 

rios. 

El salario tambien se establace de acuerdo con la ley de le 

distribuci6n, con arreglo al trabajo; la distribucidn se realiza 

en una forma especial, es decir, que existe un fondo social al que 

debe contribuir dicha diatribucidn, con una parte. El fondo so·

cial constituye el medio para ampliar la producci6n pare poder 

as! satisfacer les necesidades de los trabajadores¡ la parta del 

producto restante, que forman los salarios de los trabajadores, • 

es una parte que se distribuye pera el consumo individual de los 

trabajadores, pero siempre con la idee de que el salario dependa 

de la cantidad y calidad del trabajo realizado. 

En las sociedades socialistas el salario constituye un fue!. 

te e importante factor en el incremento de la productividad, ade 

más de ser un medio educativo que crea la conciencia en el indi

viduo de la necesidad de trabajo. 

La forma como se adopta el salario es le comGn de dinero, -

complementado por el fondo social y cultural• eraado por el Est,! 

do y las organizaciones sociales, pera los fines de enseñanza, -

sanidad pública y seguro social. 

Los seguros sociales comprenden una serie de prestaci~nes -
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beneficiosas en todos sentidos para la masa trabajadora coma son, 

los servicios de asistencia, los servicios senatoriales, el pago 

de pensiones, subsidios por incapacidad, etc. 

Por lo tanto el salario se compone del salario real y de los 

subsidios o prestaciones adicionales obtenidas a travls de loa 

fondos sociales, permitiendo niveles de salarios.m's altos. 

La pol!tica da salarios que se sigue en estas sociedades se 

ha basado en las diferencias de salarios en cuanto a la califica• 

ci6n de los trabajadores, de manera que aquellos m'e calificados 

est'n mejor remunerados, alentando con ello a los no calificados 

para su superaci~nl igual sucede con aquellos trabajadores que -

realizan labores muy pesadas, quienes obtienen mayores remunera• 

ciones, tretandose tambien de introducir mejores métodos y siste

mas pare aliviar eses pesadas labores. 

Los trabajadores suelen agruparse en forma da sindicatos, • 

miemos que luchan por una mayor abundancia en la producción; -

cuenten las masas trabajadoras ccn una gran fuerza en las solu

·ciones de los diferentes problemas econcSmicos. Los sindicatos 

tienen un importante papel de intervenci6n en la normaci~n y O.!, 

ganizacicSn del trabajo, as! como en todos los probl~mas de impo.t 

tanela para los trabajadores. 

En loa sistemas socialistas se presentan dos principales .. 

formas de salarios# 

lo.- Por obra realizada. 

2o.- Por tiempo. 

Para una mejor direcc16n de l8 producción se fijan determi

nadas normas de trabajo, con el fin principal de mejorar la.erg! 
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nizaciSn del trabajo 1 elevar la productividad etc., pero al mismo 

tiempo son beneficiosas para el trabajador. 

En el socialismo se ha puesto fin a la explotaci6n de los 

trabajadores que los condenaba a niveles de vida infrahumanos, 

tratando de aumentar este nivel mediante la elevación de la produa 

tividad, la superaciSn de los fondos sociales y de los salarios, 

realizada con la colaboración de tdcnicas m&s modernas y adecuadas. 

Los trabajadoras se encuentran protegidos de las mermas al -

salario consistentes en la diferencia de raza, s~xo, nacionalidad 

o edadJ se prohibe el trabajo de los niñosJ rige el principio de 

igualdad de salario para trabajo de igual valor. Adem&s de las -

ventajas que presentan las prestaciones tan importantes como an -

el caso de la mujer trabajadora que reglamenta períodos de desea~ 

so con disfrute de sueldo en caso da embarazo, sistemas de mater

nidades, casas de cuna y jardines infantiles, as! como el subsidio 

del Estado a las madres solas, o para aquellas que tienen numero

sos hijos, P"r otra parte tambien se otorga un constante aumento 

en los salarios, lo cual constituye un aliciente para le eleva-

ci6n de los niveles de vida de los trabajadoras. 

Se sigue as! mismo una política de baja de los precios de -

artículos de consumo, aumentando con ello la capacidad adquisltJ. 

va de sus remuneraciones. 

Los seguros sociales son obligatorios, corriendo por cuenta 

del Estado, quien hace descuentos a las empresas, sin que ello -

merme los salarios de los trabajadores; así como tambien existen 

otras prestaciones de fundamental importancia, como es "La Ley . 
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de Pensiones, aprobada en 195611 (84), consistente en el aumento 

de las pensionas de jubilaci&n pagadas directamente a los trab! 

jadores que han laborado durante cierto n6mero de affos o a las 

familias de aquellos qua murieron a que sufre invalid,z, etc. 

En s!ntesi!I, la idea existente en las sociedades sociali! 

tas, es mantener una pol!tiea de elevaci&n de los ingresos re1 

les de los trabajadoras. 

XIII.- DIVERSAS LEGISLACIONES SOBRE EL TRABAJO Y LOS SALARIOS •. 

Así como de toda semilla esperamos que produzca un fruto, 

consideramos que de nada servir!a nuestro esfuerzo. si los el! 

mantos q11e utilizamos para conocer lo que es y lo que significan 

los Salarios, nos dejaran en una mera fantasla tedrica, arortun1 

damante para nosotros, loa factores que emplee~os son no s6lo 

reales, sino que tambien tienen un profundo contenido humano, •.!!.. 

cial, econ&mico y jurldico entre otrosr por aso la suma de ellos 

tiene que ser congruente con sus propias naturalezas intrlneecl!IS 

y por lo mismo sus resultados deben ser a la vez ·que pr~cticos,

de un contenido velorativo por esencia. 

Que mejor manera de lograr demostrar la vital importancia "' 

·de los Salarios, que el poder señalar como el Derecho acoge, re

glamenta e impone el cumplimiento del contenido social de la re

muneraci6n a que tiene derecho todo aquel que preste e otro sus 

servicios, su esfuerzo y su capacidad. 

( 84). - Academia de Ciencias de la U.R .S .S • 11 ~1ANUAL DE E:CONOlr.l~ 
POLITICA". 3a.Edici6n. Traducci6n por Wencaslao Roces, Edito~ial 
Grijalva. M'xico D.f. P1gina. 541. 
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Por aso cuando los sistemas legales hacen prácticas y ef"ect! 

vaa las conquistes de las clases trabajadoras, s6lo est&n cumplen. 

do con su objetivo fundamental que en sí entra~a no s6lo su propia 

existencia, porque sabemos que el Derecho cuando se separa de la -

justicia carece de contenido, sino porque tambi&n pone en peligro 

la vida misma del Estado y la de la Sociedad. 

Afortunadamente cada día es mayor el reconocimiento y la efes 

tividad del cumplimiento de los valores contenidos en los Salarios, 

tanto por parte de las organizaciones internacionales, como por • 

cada uno de los Estados, dentro de sus propios sistemas legales • 

nacionales, as{ lo comprobamos respecto de mdxico en la parte co· 

rreepondiante de nuestro estudio y as! lo probaremos al revisar -

algunas de las m~s importantes legislaciones estata~es vigentes, 

como siguat 

TEXTO DE LOS ARTICULOS RE:LATIVOS EN LAS CONS.TITUCIDNE:S DE OTROS 

PAISES.' 

A.- ARGENTINA. 

Artículo 14.- El trabajo en sus diversas formas gozar' de la 

protecci6n de las Leyes, las que asegurarán al trabajador t condi .. 

cionss dignae y equitativas de labor> jornada limitadar descanso 

y vacaciones pagadas; retribucidn justa; el salario mínimo vital 

m6vill igual remuneraci6n por igual tarea; participaci6n en las • 

ganancias de las empresas, con control da la producci6n y colabo

raci6n en la direcci~n1 protecci6n contra el despido arbitrario; 

estabilidad del empleado pÓblico; organizaci6n sindical libre y 

democrática, reconocida por la simple inscripci~n en un registro 
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especial. 

Queda garantizado a los gramioss concertar convenios colact! 

vos de trabajar recurrir a la conciliacidn y el arbitrajes al de~ 

racho de huelga. Los representantas gremiales gozar&n da les ge• 

rant!as necesarias para el cumplimiento de todas sus gestionas 
. < 

sindicales y lea relacionadas con la estabilidad de su empleo. El 

Estado otorgar' los beneficios da la seguridad social qua tandr' 

carácter de integral a irrenunciable. En especial, la Ley esta-

blecer&s el seguro social obligatorio, que ester& e cargo de las 

entidades nacionales o provinciales con autonomta financiera y sea 

ndmica, administradas por los interesados con participacidn del -

Estado, sin que pueda existir super_pos1ci6n de aportacionesr ju

bilaciones y pensiones m6viles; la protaccidn integral da la fam! 

lia; la defensa del bien de la familia; la compensaci6n econ6mica 

familiar y el acceso a una vivienda digna. 

LEY 16.459. 

Salario Vital mínimo y 1116vil. Promulgada el 12 de junio de .. 

1954. 

Artículo 20.- Salario Vital Mínimo es la remunaraci6n que po -
· sibilite asegurar en cada zona,al trabajador y a su familia, ali• 

mentaci6n adecuada, vivienda digna, vestuario, educaci6n de loe .. 

hijos, asist~ncia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimien

to, seguro y previsidn, 



- 227 ... 

B.- CUSA. 

Artículo 60.- El trabajo ee un derecho inalienable del indi• 

viduo. El Estado empleará los recursos que estln a su alcance PA 

ra proporcionar ocupacicSn a todo el que carezca de ella y segura

r& a todos los trabajadores el establecimiento de las condiciones 

necesarias para una vida m•s digna. 

Artículo 61.- Todo trabajador manual o intelectual de empre

sas públicas o privadas del Estado, la Provincia o el municipio, 

tendr& garantizado un salario o suelda mínimo, que se determinará 

atendiendo a las condiciones de cada rsgi~n y a las necesidades -

normales dal trabajador en el orden material, moral y cultural y 

considerandolo como jefe de familia. 

La Ley establecer' la manera de regular los salarios osuel·

dos m!nimos para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel -

de vida y con las peculiaridades de cada rsgi6n y cada actividad 

industrial, comercial o agr!cola. 

En los trabajos a destajo, por ajuste a precio alzado será 

obligatorio que quede asegurado en forma racional el salario m!

nimo por jornada de trabajo. 

El mlnimo de todos los salarios o sueldos es inembargable, 

salvo la responsabilidad por pensidn alimenticia en la forma .que 

establezca la ley. Sun también .inembargables los instrumentos de 

labor del trabajador. 

Art!culo 62.- A trabajo igual en id,nticas condiciones corre1. 

ponder~ siempre igual salario, cualquiera que sea la persona que 

lo realice. 
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C.- CHECOSLOVAQUIA. 

Artículo 7o.- En la sociedad socialista, el trabajo redunda 

siempre en beneficio de toda la sociedad y al mismo· tiempo, en• 

beneficio del propio trabajador. 

Art!culo 19.• En la sociedad de trabajadoras, el individuo 

puede alcanzar el pleno desarrollo de sus facultades y hacer va

ler sus intereses legítimos, sólo participando activamente en el 

desarrollo de toda la sociedad y sobre todo, aportando su contr! 

bución al trabajo social. Por ello el trabajo en beneficio de • 

la sociedad es el primer deber y el derecho al trabajo, es el • 

primer derecho de cada ciudadano. 

Artículo 20.• Los hombres y las mujeres tienen le misma si• 

tuación en la familia, en el trabajo y en las actividades pGbli· 

ces. 

Art!culo 21.- Todos los ciudadanos tienen derecho al trab~ 

jo y a una remuneración por al trabajo cumplido, seg~n su cali

dad, cantidad e importancia social. 

El derecho al trabajo y e su remuneraci6n est& garantiza• 

do por todo el sistema económico socialista, que no conoce cr! 

sis económicas ni paros forzosos y garantiza el incremento co~ 

tlnuo de la remuneración del trabajo. 

El Estado orienta su política d~ manera que con el desa-

rrollo de la producción y la elevación de la productividad del 

trabajo, puede proceder a reduci~ gradualmente la jornada de -

trabajo, sin disminución del salario. 
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D.- ITALIA. 

Artículo 36.- El trabajador tiene derecho a una remunerac16n 

proporcional a la cantidad y calidad de su trabajo y en todo caso 

suficiente para asegurar a d mismo y a su familia, una existen·

cia libre y digna. 

La duraci6n m&xima da la jornada de trabajo ser& ~stableci

da por la ley. 

El trabajador tiene derecho al descanso semanal y a vacacio_ 

nas anuales retribuidas y no puede renunciar a 11. 

f.,- REPUBLICA POPULAR CHINA. 

Artículo 16.- El trabajo es una actividad honrbsa para todos 

·los ciudadanos de la República Popular Chine que sean capaces da. 

trabajar. El Estedo alienta la actividad y la inich1tiva creeds 

ra de todos los ciudsdanos en su trabajo. 

Art!culo 91.- Los ciudadanos de la RapGblica Popular China, 

tienen derecho al trabajo. El Estado garantiza a loe ciudadanos 

el disfrute de ese derecho por el desarrollo planificado de la • 

econom!a nacional, que permita el aument:o gradual de empleos, el 

mejoramiento de las condiciones da trabajo y el aumento de los -

salarios. 

r.- UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS. 

Art!culo 11.- La vida econ6mica de la u.~.s.s est~ dirigida 

y determinada por el plan del Estado sobre la economía nacional, 

a f!n de aumentar la .riqueza social, elevar de modo constante el 
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nivel material y cultural de los trabajadores, afirmar la indepen 

dencia de la U.R.S.S. y reforzar su capacidad defensiva. 

Artículo 12.- El trabajo es un derecho y una cuestiSn de ho• 

nor para todos loe ciudadanos de la u.R.s.s. aptos para trabajar 

segt1n el principio a "Quien no trabaja no deba comer". 

En la U.R.S.S. se aplica el principio del socialismos "De C,! 

da cual, según su capacidadr a cada cual según su trabajo". 

Art{culo llB.- los ciudadanos de la U.R.S.S. tienen derecho 

al trabajo, ea decir, derecho a obtener un empleo garantizado y 

remunerador, conf11rme ti la cantidad y la calidad del trabajo rea

lizado. 

El derecho al trabajo est~ asegurado por la organizacidn so

cialista de la econom!a nacional, por el crecimiento constante de 

las fuerzas productivas de la sociedad sovidtica, por la slimina

ciéin da la posibilidad de cr!sia econ6mica y por le supresi~n del 

paro. 

G. - YUGOS LA\/ IA. 

Art!culo 7o.- El trebejo .y los resultados del trabajo son -

los 6nicos que determinan la situaci6n material y social del hom• 

bre. 

Nadie P!J!'!de adquirir directe. o indirectamente beneficlos ma• 

teriales u otros, eMplotando al trabajo ajeno. 

Art!culo 12.- A todo trabajador de la organizeci6n de trabajo 

le pertenece, en virtud del principio de distribuci6n seg~~ el tr4 

bejo, un ingreso individual dependiente de su propio trabajo y del 

trabajo de la unidad y da la or~!anizaciéin de trabajo en su totali ... 
dad. 
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e o N e l u s I o N E s 1 

PRillERA.• S6lo mediante la organizacidn jur!dica y política 

internacional se pueda lograr la aetabilidad de las relaciones -

paclficas mundiales; el logro de ese ideal ha sido siempre una -

de las aspiraciones de todos los pueblos a trav's de la historia. 

SECUNDA.- El Arbitaje debe implantarse nuevamente en el de

recho internacional, con car~cter obligatorio y con bases firmes, 

para que se puedan resolver por la vla pacífica, los conflictos 

que surgen entre los Estados, 

TERCERA.- La Sociedad de Naciones conatituy6 la primera or• 

ganizeci6n mundial y surgi6 por las necesidades de la humanidad 

de responsabilizar la conducta de los ~ujetos del Derecho de Geu 

tes, as! como para lograr la paz y la unidad internacional, 

CUARTA.- La contribuci6n de la clase obrera para la victo• 

ria de los aliados en la primera guerra mundial, ful uno de los 

factores determinantes para qua Gn los Tratados do Paz de Vers1 

lles se la hiciera justicia, otorg,ndole el reconocimiento de -

sus derechos laborales en la parte XIII de los citados tratados 

misma que di6 nacimiento a la Organizacidn Internacional del -

Trabajo, con lo cual lograron los trabajadores que se impusie• 
ran mejores condiciones para el desempefio del trabajo en todo 
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el mundo, por 111adio de la acci&n de aaa organismo. 

QUINTA.- Con la crsaci6n de la O.I.T. como un organismo. 

vinculado tanto a la Sociedad de Naciones, como después a le O!. 

ganizaci6n de las Naciones Unidas, se busca asegurar y mantener 

condiciones da trabajo equitativas y humanas, así como el esta

blecimiento de les bases del Derecho Internacional Obrero. 

SE:XTA.• Las relacionas que la o. I. T. mantienen con otros -

organismos internacionales, especialmente con los de la O.N.U., 

facilitan al desarrolla del Derecho Internacional Obrero, parque 

permitan la creaci&n y la obligatoriedad de los mínimos de gara!!. 

t!as para la clase obrera, m's efectiva comunicaci6n entre las -

trabajadores del mundo y un mejor conocimianto de sus mutuas ne

cesidades y da ~as soluciones comunes a sus problemas. 

S(PTimA.- La O.I.T. consciente del problema que constituyen 

la efectividad de loe salarios y por sentimientos de justicia aa 

cial, investiga, estudia y trata de dar las mejores soluciones a 

las necesidades de la clase trabajadora, por conducto de diversos 

instrumentos jur!dicos que ponen :al alcance de todos los t:st.ados 

miembros; loe dos principales instrumentos que utiliza para esos 

fines son sus Convenios y sus Recomendaciones Internacionales. 

OCTAVA.- La explotaci6n del hombre por el hombre he existido 

en todos los tiempos y en todos los lugares; en México, desde la 

época v irreynal s_e impietntaron sistemas pare explotar a los in·-



233 

dios, como lo fueron la esclavitud y la encomienda¡ pero tambien 

por primara vez en Am&rica, les Leyes de Indias se preocuparon -

por mejorar la situacidn de los trabajadores, por medio de regl! 

mantos para el salario y le expedici6n de otros ordenamientos 

protectores de los indios1 esas disposiciones ae convirtieron en 

antecedentes del derecho laboral mexicano. 

NOVENA.- En 1856 por primera vez se consider& en Mlxico qua 

el problema de las remuneraciones y de las relaciones de trabajo, 

deb!an ser reglamentadas por leyes de orden p~blico, en particu• 

lar por la Conetituci6n, pero desafortunadamente se desvirtu6 el 

pensamiento obrerista y algunos constituyentes como Don Ignacio 

Ram!raz y Castillo Velazquez y ese anhelo sdlo quadd como un da· 

seo latente en el pensamiento de la clase trabajadora, al cual -

germin6 despu4s como una de las causas fundamentales que dieron 

lugar y se realizaron en la Constitucidn de 1917. 

OECIMA.• El salario constituye la fuente ~nics de ingreso~ 

pera el obrero y es el principal medio para satisfacer tanto 

sus necesidades, como las de su familiel por eso consideramos • 

que la ley debe ser más justa al definirlo no sdlo como la re-

tribuci6n que el patrdn debe pagar al trabajador por sus servi· 

~iosJ por lo que debo aclararse que se entiende por salario re• 

munerador en el artículo 84 de la vigente Ley íederal del Trab! 

jo, porque en definitiva, ol salario es un derecho social, en • 

toda la extansi&n del tlrmino. 



DECIMAPRilll:RA.• Eo indigno el sentido que loa economistas 

otoroan al salarlo, cuando nfir•an que rapresenta el valor de . 

lá fuerza de trabajo, porque no se trata de una simple mercan

cta. No so deba tratar al obrero como un factor más de la pr,g 

ducci6n1 ea necesario considerarlo dentro de su condici~n hum.! 

na, respetar sus derechos y proporcinnarle mejores niveles de -

vida• por eso ee necesario equilibrar los factores de la produ~ 

ci&n y de la econom!a, en funci6n de la efectividad del conte-

nido social tanto del Derecho Obrero como del salaria. 

DECIMASECUNDA.- La necesidad de rijar salarios mínimos ha -

motivado la creaci6n de varios sistemas, algunos t116ricamante 

aceptables; el sistema del contrato colectivo es bueno cuando -

los representantes sindicales que lo gestionan, buscan de ver-

dad el beneficio de sus afiliados y no sólo el propio; por eso 

estimamos que es preferible al que sigue le decisión de un Con• 

sejo de Salarios, porque presenta la ventaja de estar integrado 

en forma tripartita y 'sto significa mayores gorant!es para la 

clase obrera. 

DECIMATERCERA.- El sistema de la fijación adoptado por mlxico 

es sin duda el m'a conveniente para au etonom!a, porque est' apo

yado en una legislación adecuada; e6lo que tambi8n es necesaria -

la planificaci~n de la economía nacional para obtener una mejor 

producción, la cual necesariamente redundará en un aumento da les 

niveles de los salarios realesr adem&s de qua presenta flexibil~

ded, esa sistema permite la fijaci&n de los salario~ adap--
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t&ndolos a les diferentes induatriae y lato se ,traduce en un u
jor equilibrio entre empleados y empleado~••· 

DECIMACUARTA.- En cuanto a las prestaciones adicionales que 

por conducto del Instituto mexicano del Segur\~ Social y del Ins

tituto de Seguridad y Servicios Socialea do Trabajadores dd Es· 

tado, se otorgan a los trabajadores, estima1'llos qua las m.lstnas d!, 

ber!an ser gratuitas para ellos, o sea qua d~berfan desaparecer 

las aportaciones individuales para que su costo estuviera a car• 

go de lee empresasi as! las prestaciones se recibir!an por los -

trabajadores como una parte de las prestaciones que integran loa 

salarios; lo cual ocurre en otro tipo de eociedadme1para &sto • 

tambiln se tendr' que educar a la clase trabajadora convenc14n

dola de que una prastaci6n en la forma señalada, no constituir& 

una prestaci&n graciosa o una caridad, sino que serf parte de la 

retribuci6n correspondiente por su esfuerzo. 

DECIMAQUINTA.- En materia internacional los problemas exis

tentes para la eplicaci&n de los salarios son muy profundos, so

bre todo por las divisiones existentes entre los pafses industri!, 

· !izados y los subdesarrollados J estimamos qua debe tender al lo• 

gro de una r&pida y mayor industrialización de todos los pueblos, 

para obtener .ael mejores condiciones d~ trabajo, con el fln de ~ 

que se axt.inga poco a poco esas grandes diferencias econ!Smicas, 

sociales, culturales, etc., teniendo siempre en cuente le unifi· 

cacidn de los salarios, que para algunos son simples problemas • 

econ6micos y para otros son factores :de tipo social• 
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DECIMASEXTA.- la luche contra el subdesarrollo ea motivo de 

preocupaci6n mundial y as! lo entiende la O.I.T. que con su as--. 

fuerzo lucha de manera constante para obtener mejores resultados, 

los cuales se har~n afectivos cuando sus Convenios y sus Recomen• 

dacionee _tengan verdadera fuerza obligatoria, sobre todo on aque

llos Estados en donde los trabajadores se encuentran al margen de 

su protecci~n. 

OEC llllASEPTIMA. - Es ev !dente que el progreso obtenido por las 

sociedades socialistas es producto no sólo de su esfuerzo y de su 

sistema econ~mico, sino de la autlntica contribución que le pres- · 

ta decididamente la clase trabajadora, que entiende que la propia_ 

dad social de los medios de producción le proporciona mejores -

condicionas de oida, una educación m~s amplia y mayores posibili

dades para la prestación de sus servicios, por eso tienen concie!l 

cia de sus deberes para ~on la sociedad a la qua pertenecen y por 

lo mismo los cumplen con agrado, 
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Jurisprudencia de la Supreme Corte de Justicia relativa a el 

Salario. 

Semanario Judicial de la íederaci~n. Apendice de 1917 a 1965 

4a. Sala. 

Página 138. 

TESIS 144 

SALARIOS EN LOS DIAS DE DESCANSO COINCIDENTES. 

Aun cuando con un dla de descan&o samanal coincida uno de da!. 

·canso obligatorio. de los consignados en le Ley federal del Traba

jo, o uno que tenga ese caracter por disposici&n contractual, es -

improcedente el pago de salario doble, ya que lo que la ley propu• 

so al establecer que en los dlas de descanso obligatorios se pague 

integro el salarió del trabajador que descanse, ee que lete pueda 

subsistir, aun cuando no trabaje; y si tal requisito se realiza en 
,,, 

aquel d!a en que son coincidentes un descanso ordinario y otro ob!i 

gatorio, no existe raz&n legal alguna que pueda tomarse como base 

para decretar un doble pago en favor del trabajador. 

QUINTA EPOCA 1 

Tomo LXI, pág. 156 A.o. 322/39. -Barrón Colmena, S.A. 

Unanimidad da 4 votos. 

Tomo LXI. P!Sg. 5462. C!a Textil de Saltillo, S.A. 

Tomo LXI. Pdg. 5462. C!a de fabrica de Calcetines 11 Tartdn1
' 

·Tomo LXUI. p!tg. 1115. 11 Escocia 11 , S.A. 

Tomo LXIU. pafq. 4499. Deng Emilfo. 
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TESIS 145. 

SALARIO. ES EMBARGABLE PARA ASEGURAR ALIMENTOS. 

Es procedente al embargo del salario del trabajador, cuando -

se trate de asegurar alimentos de sus ramiliares. 

QUINTA EPOCA 1 

Tomo XXXIX. pdg. 1740 R. 1?54/33. Tover Adrlan. Unanimidad • 

de 4 votos. 

Tomo XLVIII. p,g. 3527 R. 2527 A. 1889/36. ferrocarriles Na

cionales de Mdxiea, S.A. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LV. pilg. 3136 R. 8127/37. farrocarrilea Nacionales de .. 

ftltfxico, S.A. 5 votos. 

Tomo LXXIII. pdg. 8085 R. 631/42. C!e da f'errocarrilH del -

Sud Pectfico de M~xica, S.A. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXXIV, p&g. 1650 A.O. 7194/41. Escalona llliguel. 5 votos. 

TES IS 146. 

SALARIO, INEMBARGABillDAO OEL. 

La Ley federal del Trebejo de observancia generle en toda le 

R•pGblica y reglamentaria del artículo 123 constitucional, dispone 

en su ardculo 95, que al salario as inembargable, judicial o ad111J. 

nistrativamente y no está sujeto e compensación o descuento alguno, 

fuera de los casos establecidos en el artículo 91 de dicha Ley re
deral, por saT reglamentaria de un precepto constitucional, debe -

ser aplicada por los jueces en todos loa Estados, apesar de las -

disposiciones en contrario que pudiera haber en leslegislacionea -

locales y por lo mismo, el artículo 544, fracción XIII, del Código 
. 

del Procedimientos Civiles dd Distrito federal, qua es ley locel 
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no puada servir de apoyo a la orden para que se embarguen salarios 

cuando se trate de responsabilidad proveniente de delito, porque -

dicho precepto es contrario a le Ley federal del Trabajo. 

QUINTA EPOCA s 

Tomo XXXIX, p&g. 1740 R. 1754/33. Tovar Adri,n. Unanimidad -

de 4 votos. 

Tomo XLIV. p&g. 1775 R. 3343/34. Castillo Enrique. 5 votos. 

Tomo LV. p&g. 3126 R. 8127/37. ff.CC.NN. de Mé><ico S.A. 5 v,e 

tos. 

Tomo LXVII. p&g. 1761. R. 7600/40! Gutierrez Juan José. 5 vg 

tos. 

Tof!lo LXXV. p&g 7218. R. 9591/41. Admistración de los F'f' .ce. 
NN. de México. mayoría de 4 votos. 

TESIS 147 

SALARIO MAYOR DE MINIMO. 

El hecho de qua la fracción VI del art!culo 123 constitucional. 

determine que el salario m!nimo que debe disfrutar un trabaj!, 

dor,. será el que se considere suficiente, atendiendo a las condic,!o 

nas de ceda regi6n, para satisfacer sus necesidades de vide, no -

quiere decir que el 'trabajador no pueda devengar un salario superior 

a.l mínimo. 

QUINTA EPOCA r 

Tomo XLVII. pág. 3581/35. 11 El Carmen" S.A. 5 votos. 

raudon Lucano (10 de marzo de 1936). Apendice de 1954. pág 

1771. 

Corral y Hno Leonardo (13 de marzo de 1936). Apendice de 1954 
p!Cg. 1771. 
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"La Constancia", S.A. ( 26 de marzo de 1936). Apandica de 1954, 

pég 1771. 

Tomo XLVIII, pég. 1430 R. 4984/35. fabrica de Hilados y TeJ.! 

dos de Lanas "santiago", S.A. 5 votos. 

TESIS 148. 

SALARIOS MINIMDS ANTERIORES A LA VIGENCIA DEL DECRETO QUE LO 

ESTABLECE. 

El decreto pGblicado en el Diario Oficial can fecha S de ene

ro de 1934, fijando el salario m!nimo un la cantidad de un peso :• 

cincuenta centavos diarios, no puede aplicarse a salarios antario• 

res a la fecha de su publicaci6n, porque se le darla efecto retro

ac.tivo, violando el art!culo 14 constitucional, razdn por la cual, 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deben fijar en loa casos "' 

en que se discute el monto del salario la cantidad que corresponda 

a el trabajador, tomando en cuenta las condiciones que prevalecía n 

en la 'poca en que se prestto el servicio. 

QUINTA EPOCA1 

Tomo XLIII. p&g. 2565 R. 4783/34. Luna José L. 

Tomo XLIV. pég. 3140. R. 3140/34. Salazar martín. Unanimidad 

de 4 votos. 

Tomo XLIV. pág. 4474 R. 5181/34. fuentes María. Unanimidad -

de 4 votos. 

Tomo KlV. p~g. 70. R. 1400/35. Vega Soledad de la, S votos. 

Tomo XLVI. pág. 4490 R. 2043/35. Jurado Caledonia. Unanimi• 

dad de 4 votos. 
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TES IS 149. 

SALARIO MINIMO. CONTRA SU ílJAClON NO PROCEDE LA SUSPENSION. 

Si se reclama la resolución de una Junta que fije el salario 

mínimo para determinada región, daba negarse la suspensión porque 

se retardar!a la ejecucicSn de una medida benefica para la colecti

vidad, pues la sociedad y el Estado están interesados en que se m!, 

joren las condiciones de sus miembros y como los trabajadores tie

nen destinados sus salarios a llenar las imperiosas necesidades de . 

la vida; estos adquieren el caracter de alimento. 

QUINTA EPOCA s 

Tomo XLIII. p&g. 1041. R. 1171/39. C!a Minera de Petroleo --

11E 1 Aguila". 5 votos. 

Tolllo XLIII. p!Sg. 5654. J.ara lllaximo y Coag. 

Tomo XLIII. P'9· 5654. Bernardo Zorrilla, Suc. 

Tomo XLIV. ptlg. 5654. cta. Industrial de Parras, S.A. 

Tomo XLIV. P&g. 1467. Balza Hno. Suc. 

TES IS 150. 

SALARIO MONTO DEL, CARGO DE LA PRUE:BA. 

La prueba del 'liento del salario, cuando se manifiesta iflcon

rormidad con el señalado por el trabajador, corresponde al patrón, 

por ser 11 al que tiene los elementos probatorios necesarios para 

ello, tales como recibos, n~minas, listas de raya, etc. 

SEXTA EPOCA. QUINTA PARTEr 

Vol. I. pág. 52,. A.O, 403/5~. El Heraldo C{a.Editorial, 
S.A. Unanimidad de á votos. 
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Vol. VII. pág. 116. A.o. 5549/56. Inls Chavarrfa Degollado. 

5 votos. 

Vol. XXXI. pág. 75. A.O. 2161/58. Constructora de Oriente, 

s. de R.L. Unanimidad da 4 votos. 

Vol. x. pág. 110. A.O. 7132/57. Joaqu!n Galán Velazquez. 

5 votos. 

Vol.XXXVI. p,q. 100. A.o. 4984/58. Eduardo Peralta Taylor. 

5 votos. 

n:sts 1si. 

. SALARIOS. PRESTACIONES QUE LO INTEGRAN. 

De los tlrminos del art!culo 85 de la Ley federal del Tra"'. 

bajo, se desprende claramente que el salario con consiste Gnica

mente en la cantidad de dinero que en forma per{odlca y regular -

paga el patr~n al trabajador, sino que adem&s de esa prestación 

principal están comprendidos en 11 mismo, todas las ventajas 

econ&micas establecidas en el contrato, en favor ·del obrero. 

QUINTA EPOCA s 

Tomo XLIII. pág. 1873. R. 6021/34. Navarro ~arlas. Unan!-

midad da 4 votos. 

Tomo .XLIV. 

Tomo XLVI. 

pág. 4368. R. 6852/34 •. Brito francisco. 5 votos~ 

p~g. 2664. R. 3169/35. Salom~n Miguel R. y • 

Coags, Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XLVI. 

Tomo XLI)(. 

pdg¡ 3502. Bengochea Francisco. 

pág. 146 R. 13/36. rr .ce .NN.de méxico~5 votos. 
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TESJS 152. 

SALARIO R~MUNERADOR. 

Cuando un trabajador no presta sus servicios por tod~ la -

jornada legal respectiva, sino simplemente por unas cuant~s ho-
' 

ras de ella, debe estimarse correcto el pacto por el cual/ haya 
1 . 

convenido en que no se le pague el salario total corresp9ndien-

te a la jornada legal, sino el proporcional a las horas ,fecti-

vas da trabajo realizado. , 
1 

QUINTA EPOCA 1 1 

Tomo LIII. p~g. 2319. A.O. 3000/37. martínez Tapia!consue 
! -

lo y Coags. 5 votos. / 

Tomo .LIII. p&g. 2354. A.o. 2083/37. García Cramen.1 unenim! 
1 

dad de 4 votos. 
1 
1 

Tomo LV. p&g. 1315. A.O. 7085/37, Sindicato de ¡endedoree 

y Vigilantes del Comercio de ftl~rida. Unanimidad de ,4 votos, 
1 

Tomo LVII. pdg. 2962. A.O. 1048138, Editorial lllas,s, ho-

ciaci6n en participación. Unanimidad de 4 votos. ! 
1 . 

p&g. 962. A.O. 6827/38. Romero Ontive os Alber-Tomo LXI. 

to. Unanimidad de 4 votos. 

TES IS 153,r. 

SALARIO REfflUNERAOOR. 
l 

De acuerdo con lo dispuesto por el j¡nciso b) de 11/1 ft'Bcción 

XXVII del art!culo 123 constitucional , les Juntae de 1/:oncUia-

ción y Arbitraje, tienen facultad para declarar nulas /las est!p.!:! 
1 

1 

1 
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laciones del contrato que fijen un salario que no sea a su juicio 

remunerador y el hecho de que el actor demande una cantidad infe• 

rior a tal salario. no imposibilita a las Juntas pare f,ijarlo, ya 

que las mismas tienen facultad para nulificar un salario volunta

riamente establecido por las partes, cuando no lo consideren re

munerador. 

QUINTA EPOCAs 

Tomo XXXVIII. flág. 780 R. 1395/32. León Antonio, 5 votos. 

Tomo XXXVIII. pág. 2667 R. 2684/33. Moreno Celia. Unanimidad 

de 4 votas~ 

Tamo XXXVIII. pdg. 3386. A. Plrez G uadelupe. 

Tomo XXXIX. pág. 1242. R. 3992/33. Barrera Luis y Coag. 

Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XLIV. p~g. 220. R. 4365/34. Porras Refugio y Coag~ 

Unanimidad de 4 votos. 

TES IS 154. 

SALARIOS, BASE PARA LA RECLAMACION DE LOS. 

Loe salarios son la remuneración del servi~io prestado y con

secuencia del mismo, y si el trabajador no presta ninguno, no tie

ne derecho a exigir el pago da aqu&llos. 

QUINTA f;POCA s 

Tomo LXXII. p&g. 522. R!oae Alberto y Coage. 

Tamo LXXII. pég. 3716, Sindicato de Trabajadores 11 Liga de e:.m 

pleados da Comercio e Industria". 
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Tomo LXXII. p,g. 7601. Sindicato de Trabaj~dores "Liga de -

Empleados de Comercio e Industrie". 

Tomo LXXIII. p'g· 1154. Sindicato de Trabajadores "Liga de -

Empleados de Comercio e Industr ia11 , 

TESIS 155, 

SALARIOS CAIDOS 1 CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACION CONSTI· 

TUCIONAL. 

Si durante la vigencia del art!culo 122 de la Ley federal -

del Trabajo, antes de la rerorma de 7 de enero de 1956, un trab! 

jador demanda la indamnizaci6n constitucional por despido injust,! 

ficedo del trabajo, en lugar de reinstalación, ast como el pago -

de salarios caldos de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto 

tal pago debe concretares al tiempo tranecurrido desde la fecha 

en que se presentcS J.a demanda, hasta equella en que terminó el -

plazo que la ley seffale a le Junta para resolver en def initive o 

sea, el tdrmino de cincuenta y cuatro d!as que la Suprema Cort• 

ha establecido. 

SEXTA EPOCA, QUINTA PARTE: 

Vol. XL. pdc, 73. A.O. 330/60. Comiai6n Nacional da le -

Cana y Azucer. S votos, 

Vol. XLIV. p~g. 51. A.O. 5027/60. Sindicato de Propietarios 

de la Línea de Autotransportes Xochimilco, Mdxico y Anexas, 

Servicio de Primera. Unanimidad da 4 votos. 

Vol. XLV. pdg. 42. A.o. 3793/60. Rodolfo Peltier y Coegs. 

Unanimidad de 4 votos. 
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Vol. XLVI. pág. 44 A.o. 703/58. Cenobia Lozano Vda.da Ro• 

bles y Coags. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LV. p«g. 81. A.o. 1048/61.Daniel Pedroza. 5 votos. 

TES IS 157, 

SALARIOS EN LOS DIAS OE DES~, 

La abligaci6n de doble pego por parte del patt·6n, se refie• 

re al servicio extraordinario del obrero, que es aqu'l que se d! 

sarrolla despuls de la jornada normal, atento en lo dispuesto en 

le fracción XI del artículo 123 constitucional y aGn cuando los 

servicios en los d!as de descanso y vacaciones, cuando existe la 

obligaci6n d~ pagar salarios en esos d!as han denominado extrao,t 

dinariost ello no quiera decir qua si al trabajador ejecuta de•• 

terminadas labores en esos d!as, tenga derecho a que adem«s del 

salario ordinario, se pague como cantidad adicional, salario -

doble, ya que, de ser as! percibirla tripleJ exigencias ~ue no 

se justifican porque los patrones qua tienen necesidar de treb~ 

jar en sus negociaciones, cuando sus trabajadores de planta ti~ 

nen vacaciones o en los d!as de descanso, estdn en aptitud de -

utilizar a otros trabejadorH a los que s6lo pagan salarios sen, 

cillas, y de ah! que cuando los trabajadores da planta sean los 

que desempeñen esa labor, tangan adam~s del salario sencillo, -

a qua se les pague otro tanto, t~sis establecida por la Suprema 

Corte, a propósito de vacaciones por lo que no existiendo disp,g, 

sición leoal alguna que autorice un salario triple, es claro 

que el saryicio que presten los trabajadores en los días de de!. 
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canso, debe ser remunerado en forma id~nttca, 'sto es, como un tr1 

bajo ordinario, por lo que tiene derecho a percibir un salario in

dependiente del que tiene por d!a de descanso, y por la misma ra• 

zdn que se ha tenido en cuenta a propósito da vacaciones, a saber, 

que teniendo los trabajadores derecho e descansar, si no les pa·

garan otro tanto del salario, se permitirla que el patrdn se apro -
vechara sin remunerarlo, del trabajo obras. 

QUINTA EPOCA 1 

Tomo XLII p,g. 2127. R. 83/33. Hoyos Margarito. 5 votos. 

Tomo XLIII.p&g. 2606. R.2980/34.Garc!a Juan. 5 votos. 

Tomo XLXII.p,g. 2625. R,3061/34,Amora s. Pedro. Unanimidad - · 

de 4 votos. 

'Tomo XLVIII.p,g.2844, R.2042/34,Narvaez ~oreno J,cinto. Unani_ 

midad de 4 votos. 

Tomo L. pág. 1524. A.D.5254/36. Hern~ndez JesGs. Unanimidad 

de 4 votos. 

TES IS 158. 

SALARIOS rIJAOOS POR CONVENCION cou:cnvA. (INDUSTRIA n::xTlL) 

Como la sociedad y el Estado tienen interds en evitar una COJ! 

petencia desigual entre las negociaciones textiles y en mantener -

el m~s alto patrón de vide para los trebajadorest mediante sala-

rios elevados hasta el grado que el sostenimiento y desarrollo de 

las industrias lo permiten, es improcedente la suspensi6n contra 

la fijaci&n de salarios hecha de acuerdo con lo establecido en la 

convenci&n. colectiva de trabajo v de tarifas de selatios. celebra

da en 1925 V 1927. 
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QUINTA EPOCA 1 

Tomo XXXVII. pág. 82 R. 15950/32, eta.Industrial de Guada• 

lajara, S,A. Unanimidad de 4 votos, 

Tomo XXXVII. pág.2553, C, Noriaqa y Cta. Sucs. 

Tomo XLIII. pág,3437, R. 5083/34, Textiles. S.A. Unanimidad 

de 4 votos. 

Tomo XLIV. pág. 38. R. 6124/34. Arispe Emilio. Unanimidad 

de 4 votos. 

Tomo XLIV, pág. 1975. R. 11841/32,Celedonio Corvara y C!a. 

Unanimidad de 4 votos, 

TES IS 159. 

SALARIOS MENSUALES. roRmA DE COMPUTARLOS. 

En los casos en que el salario de los trabajadores se paga -

mensualmente, no exista raz6n para aumentar a esa sueldo, al sa

lario correspondiente al s'ptimo día que debe considerarse inclu! 

do en el sueldo mensual, ye que pagendose al trabajador mensuali

dades, dicho pago no se hace en entención al nGmero de días tra--

bajados, sino a la unidad del tiempo 11 mes 11 , sueldo que es el mis

mo an los doce mases del año, no obstante la diferencia en el nú

mero de d!as de los mismos. 

QUINTA EPOCA s 

Tomo LIII. p&g. 1994, A.O. 7648/36. C!a, Azucarera Almada, 

Soc, Civil an liquidaci6n Judicial. 5 votos. 

Tomo LVII. pdg, 705. A.O. 2419/38. Gutilrrez Guadalupe. - · 
Unanimidad de 4 votos. 
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Tomo LX. p&g. 551. A.O. 8996/38. Cte. Carbonifera de Sebi-

nas. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXII. p~g. 1569. A.o. 3799/39. Sindicato de Trabajadores 

ferrocarrileros de la RepGblica mexicana. 5 votos. 

Tomo LXII. p~g. 2697. A.D. 3634/39. Sasia roanuel. Unanimidad 

de 4 votos. 

TESIS 1601 

SALARIOS, NIVELACION DE LOS 

AGn cuando es verdad que el t'rmino "Trabajo igual" que con

signa el articulo 86 de la Ley federal del Trabajo, se relaciona 

también y no an forma exclusiva, con la identidad de categor!a, -

de cargo, o de designacidn respecto de los trabajao de una empre• 

sa, es il6gice 121 conclusi6n de que por esa simple identid~d, la 

re~une~aci6n que deba pagarse por sus servicios a los trabajado-

res qua tengan la misma categorla, o designación daba ser necesa

riamente igual, pretendiendo desconocer que tal remuneración debe 

corresponder m&s directamente y sobre todo a la cantidad de tra·

bajo desempeñado seq6n se desprende del artículo citada, por lo 

cual, no debe interpretarse ese precepto tomando Gnicamente en 

cuenta la categoría o designaci6n del puesto para las que han -

sido nombrados los trabajadores, sino tambidn las labores que 

realmente ejecutan. 

QUINTA EPOCAs 

Tomo LIV. p&q. 1628. A.D. 3562/37. Suárez francisco. Unan! 

midad de 4 votos. 
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Tomo LXIII. p,g. 2716. A.IJ. 6163/39. Sindicato de Trabaja

dores ferrocarrileros de la RepGblica mexicana. Unanimidad de 

4 votos. 

Tomo LXXIII. p'g· 1506. A.O. 8360/41. Alianza de Obreros y 

Empleados da la Cta. da Tranvías da mdxico, S.A. 5 votos. 

Tomo LXXIII. p,g. 3250. A.o. 3610/41. Uni~n Litogr&fica de 

la República Mexicana y Coags. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXXIII. p&g. 4958. A.O. 1031/42, medina Gonzalo y Coags. 

Unanimidad de 4 votos. 

TES IS 161 

SALARIOS, NIVELACION DE LOS. 

Si una empresa otorga a determinado empleado mayor salario -

del que debe corresponderle, sagGn el contrato respectivo, por ese 

sólo hecho reconoce implícitamente que ese trabajo debe ser mejor 

remunerado y si el trabajo que aqu~l desempe~a lo hace dentro de 

t~econocida igualdad de condicionas y eficacia, respecto da 101 -

otros trabajadores o empleados. es evidente que a todos por igual 

debe corresponder en su retribuc16n el aumento de la diferencia -

resultan te. 

t¡UINTA EPOCA 1 

Tomo XLV. p&g. 5816. R. 3894/34. C!a. de Tranvías, S.A. 

Tomo XLIX. pág. 329. A.0.1435/36.Peña Edmunáo y Coags. 5 V.9. 

tos. 

Tomo XLIX. p~g. 2471. Escamilla Esequiel, 

Tomo L. pág. 173. A.o. 4220/34. Agraz Josd.Mar!a y Coags. 
Unanimidad de 4 votos. 
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Tomo L. p&g. 1253. A.o. 4962/36. Bernardini írancisco M. -

5 votos. 

TESIS 162 

SALARIOS, PRUEBA DE SU PAGO. 

Corresponde al patrón la obligación de probar que han sido -

cubiertas las prestaciones que establece la ley en favor da los -

trabajadores, ya que aqu~l es quien tiene en su poder los recibos 

o documentos que acreditan los pagos efectuados. 

QUINTA EPOC:Ai 

Tomo LIV. p~g. 2549. A.O. 5209/37. Panca Antonio, Unanimi-

dad de 4 votos. 

Tomo LVI. pág. 1791. A.D. 540/38, Sarmiento Lino. Unanimi• 

dad de 4 votos. 

Tomo LVII. pág. 2482. A.O. 3574/38. Aguirrre Antonio. 5 votos. 

Tomo LX. p~g. 2315. A.O. 1490/39. Rosales Jos~. Unanimidad 

de 4 votos. 

Tomo LXI. p,g. 3158, A.D. 1996/39. Avila Pedro. Unanimid~d 

de 4 votos. 
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