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1NTRODUCC10N 



El trabajo como energfa. como ar.tivldad humana productora de -

los elementos blisicos de la supervivencia, de la transformactbn de la m_! 

terla en titiles y armns, ha tenido carácter de necesario. asf se remonte 

al mh lejano :::onocimlento que se tiene de la apar!cH'>n del hombre sobre 

la tierra. Para sobrevivir el hombre ha tenido por sr mismo que allega! 

se del sustento, ya cortando los frucos y cazando los animales silvesrres 

o sacando de los ríos y los mares los peces para alimentarse, esca.acti

vidad que conduce al hombre mediante el despliegue de un esfuerzo para 

satisfacer sus necesidades personales, ha sido aprovechado en beneficio 

de otros, quienes sindeplegar esa actividad ni desgaste de energra, snti!_ 

meen una necesidad con la fuerza de otro que la realiza en su beneficio -

aprovechfindola para sí u otro. Ast el hombre aprendf6 desde su estado 

nómada, desde la sociedad prlmi ttva que toda energfa que produce el 

hombre puede ser aprovechada por otro y desde su estado prtmarto lós -

beneficios a travtis de In esclavitud, pero al Irse transfórmando la soc~ 

dad incipiente, el hombre tambit!n pudo obtener los beneficios de la acti:

vidad de otro mediar.te una retribución, ya en especie o por medio de al

gún equivalente común de trueque o cambio, surgiendo asf el trabajo as!!. 

larlado y con ~sce la preo<.'Upaci6n del pago de un ·mfnlmo que permita la 



4 

subsistencia del que prcxluce ln energía mediante su esfuerzo personal 

que rinde un beneficio a otro, no tiene otra expllcaclt>n que la necesidad -

que tiene quien recibe los beneficios de que subsista la forma de obtener 

y por ello quiere que aunque sea en forma precarta garantice la subsiste_!! 

cla del que produce la energía, en esas condiciones de conveniencia, sur, 

ge el lnter~s de proveer en lo Indispensable para que sobrevlvn quien -

produce la energfa, como una necesidad de poder seguir obteniendo los -

beneficios del trabajo de otro. 

El esclavo tiene que ser alimentado por su amo. aunque sea en , -

forma mfnlma o ínfima, que le permite tener energías para sobrevivir -

ptoducleooo en beneficio de su amo1 asr en el trabajo asalariado surge ta 

necesidad de proveer a un mínimo que permita el mantenimiento de la 

condlci6n de producción del fen6meno, en otras palabras. la preocupa- -

ción de proveer a lo indispensable para que el qile realice sus servicios 

personales en beneficio de otro lo haga, requiere que el que obtiene el ~ 

nefklo permita al que lo realice sobrevivir, ~seo sin negar que tambll!n 

hay razones de tipo humanitario, y otras del interés público y social que 

tiene el Estado de proveer a La supervivencia de las clases trabajadoras. 

·Es muy importanteadvereir, que lo que ha caracterizado este si-

glo. como motor que ha originado los movimientos sociales, de tcxla fndE 

!e, se debe exclusivamente a que el Individuo ha tomado una nueva con-

clencia, de no conformarse con \'ejadones o explotaciones. de revelarse 

contra ellas por una conciencia más definida de su derecho a vivir mejor 
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y suyoluntad a no ser explotados, situación de conciencia Individual que 

ha trascendido n determ~nar una conclencla colectl\'a mfis definida que ha .. 
llevado a que el poderoso ceda o haga concesiones paliativas para e\•ltar 

las transformaciones \'iolenta s. 

En sfntesls, sostengo que el elemento sicol6glco que hace al hom

bre cener conciencia de sus derechos, la \'Oluntnd a reclamarlos como ~ 

consecuencia de ella por todos los medios a su alcance, ha Ido obligando 

al poderoso~· a la clase ollg!irqulca en el poder a encontrar soluciones que 

contengan la explosi6n que reverbern en aida uno de los jóvenes trabaja 4 

dores, tomlndose medidas de carácter social que Henm al Estado a avo;. 

carse a resol\'er problemas postergados por centurias como es el dere--

cho del trabajador a vh·ir con su famllln en forma higiénica ~·digna. 

t\lnguna conquista ha sido ftcll ol hombre desde que se tenga noti . . -
clas de la humanidad, pero una y otra de las que se han obtenido han re

querido transformaciones violentas, de attr los grandes planreá\'ntentos -

que dejaron en este siglo la Revoluci6n Rusa ,. la Mexicana. donde la vio . . -
· lencla sentó sus reales, pero al despertar en un conoctmienro pleno de -

que se tiene dered10, que no es una diidlva el contenldo del derecho sino 

que éste es proou<.10 de una necesidad para el progreso y .la paz, tal vez 

sea la mejor aportación de este siglo de los hom~res que en tH han vlvi--

do. 

El salarlo mtnlmo ha sido en M~xlco prooucto de la Constitucitin 



6 

del 9li, como una reacci6n más que de la nefasta tienda de raya, que es

clavizaba de por vida al trabajador y que trascendían su familta, por el 

adeudnmiento en que Incurrían para sobrevivir, de la conciencia nueva -

que surge, que flota en el ambiente de que la explotacl6n extrema condu

ce a crear una conciencia que es la que se pretende hoy postergar, por -

ellcuiendo tnsufldente el sa lar!o para resolver las necesidades del trab.! 

jador, el Estado ha tenido que crear instituciones de servicio social que 

suplen esas deficiencias, lllstima que también ha~·an ser'!fdo para encum

brar a la clase que se ha ostentado redentora. 

No hay que olvidar, que ha sido caracterfstlca de nuestra razaf el 

agradecerlas peores iniquidades, cuerdo cesan los abusos, los atrope- -

llos, se da gracias al opresor de su conducta generosa que hace cesar la 

fuerza imbatible que la subyuga. porque la miseria tlsica y mO'ral en que 

han vivido las clases menesterosas del pueblo y los trabajadores, no les -

había dado tiempo para reflexionar con conciencia sobre el derechoa vi

vir con dignidad, su mosoffa, su sentir, aunque éste sea Inconsciente, -

se ñmd~menta en la merced o en la generosidad de los opresores, asf et 

poeta glorlfk6 lu frase "nad le tiene derecho a lo superfluo mientras .alg_!:! 

no carezca de lo estriad',(+) pensamiento que encierra el contenldo de 

una ~poca en que el generoso lo es el que.avasalle menos, cuando en re!. 

( + ) • • Dfaz Mtr6n, Salvador. 
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lldad es o la inversa, segun la condencla a cti.Ja l nadie puede disfrutar de 

lo superfluo porque sucumhlrA frente al que carece de lo lndispensable, -

ya no es la generosidad del que tiene, del que da, sino la rebeláfa del que 

sabe que en su perjuicio, en su detrimento, nadie puede gozar o disfrutar 

lo superfluo, esta nueva conciencia, este estado de dlsposlci6n colectl\'a 

a la violencia, m5s que por esencia, por convlcci6n de no existir otro m2 

dio de alcanzar la )usricla social, es lo que caracteriza a este siglo y a -

su juventud, es lo que ha mantenido en medio de crasos errores a la lla • 

mada revolucit'>n dentro de la revoluc16n de la que alardean Jos detentado,.. 

res del poder, que a mfis de 60 años de su holocnusro s lguen lnvoc!ndola 

como si fueran sus creadores, sus lde61ogos y sus aguerridos riéroes, P,! 

ra sostenerse. con demagogia 1 como linlco sost~n. 

El salarlo mfnimo conquista de la Constltucl6n de 1917 1 ha sido -

motivo de preocupacl6n permanente de la humanidad: dlsposlclones sobre 

el salarlo mínimo, unas de las mh amlguas que se conocen, estAn com

prendidas en uno de los primeros c&Hgos del mundo durante el período -

clAsico de La Babilonla antigua en la !poca del Rey Hamurabi, que se co

noce con el nombre del monarca. 

Las Leyes de Hamurabi. son consideradas como una manlfesta - -

ctt>n del desarrollo que presenr6 la Babilonia antigua sumamente avanza..: 

da: y su oonten~do y d!cnica correspondiente a un estado de dered10 ple-

namente desarrollado, cc111 el nombre de su monarca Hamurabl, vlvtó del 

año 1 i04 a 16i2 a. de J. c., aunque las referencias que hace en su 
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obra Guillermo Cabnnellns ( +) tas ublcn anterior en más de 2, 000 anos 

a la era cristiana, se conoce ln forma prl mltiva de esta ley en un gran -

bloque de dorlta que fue encontrado en el año 1001 eu lo antigua dudad -

persa de Susa, la piedra que originalmente se encontraba en el templo del 

Dlos Sol en Babilonia habfa sido traída como botfn de guerra desde Babll~ 

nis en el Siglo Xll a. de J. C., contenía disposiciones sobre elderechode 

famUta dAndole al hombre primado absoluta sobre La mujer y los hijos y 

el marrlmonlo se celebraba mediante la formalidad de una compra, al l'!.: 

do de estas dlsposklones que tienen semejanza con la esclavitud, estab~ 

c(a el derecho del d~bll frente a los fuertes evitando que aquéllos fueran 

daf\ados, humlllardo a los perversos y mnlvados mediante severos casti

gos. prop6slto fundamental de la ley, según lo aclara el rey bablltlnlco -

del perfooo cl4slco a que noF referimos, seguramente como medida de -

Protecci6n para los d~biles, corno lo es la clase trabajadora, esta ley la 

protegía mediante el establecimiento de sa lartos en favor de los trabaja

dores que no poofan ser Inferiores a lo esrablecldo por la ley, en la que· · 

estaba1n comprendidos jornaleros. artesanos, tejedores, cortadores. al-

bañllen y cnrplnteros. 

El objeto de este estudio es analizar los problemas que suscita el 

salarlo m[nlmo en sus diversos aspectos jurfdicos. econ6mlcos. de inte" . 

r~s social y de orden público, abarcando en lo posible el mayor número-

( +') Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Parte General, Vol. U, 
p. 316. 
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de hlpl)tesls y de soluciones a sus problcmns. 

El trabajo asalariado ha sido objeto de estudio con relación al cal!! 

tal. como una causa generadora del capltalismo dando origen n diversas -

teorras de cadcter econ6mico entre las que se encuentra el Marxismo, -

doctrina materlnllstn expuesta por Carlos Marx el siglo pasado, que ha -

trofdo como conserucnda la transformnclfm de regfmenes polftlcos y el -

establecimiento de los esrndos soch:illsms entre los que destacan las po".'.

tenclas Rusia y China, es decir. la UnllJn de Repúbllcns Sovl~tlcas Socia .. 

listas y de la China Continental, países denominados comunistas, lfderes 

de otros países del mismo sistema polftlco cuya población representa el 

50% de la del mundo, por ello, que In doctrina de Marx cobre importan

cia y sea Indispensable su exposición en cualquier estudio del salarlo Pº..! 

que evidentemente la teoría de la plusvalía es elemento indispensable a

anallwr . 

. Siendo el asalariado el motor del capitalismo, generador de éste 

a trav~s dr la plusvalía, en la teoría Marxista, y de la utilidad o del lni. 

tert;s desde el punto de vista capitalista, donde es factor de la fijaci6n de 

los precios de las mercancías el salario, necesariamente et mfnimo que 

permite a la clase trabajadora subsistir con su familia, propósltoprl• ¡. 

mordial de su fijacl6n, lndepcndlentememe de los prop6sttos de justicia 

social, t.-uya conciencia impera ya con amplio crlterio en la juventudtra_ 

bajadora de México, no remoto el día que sacuda el yugo liderH a que e~ 

tA sujeta, conscientes las clases en el poder de ese fen6rneno slco-políE,! 
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coque avlsora las conquistas, ensanchando sus horizontes por conexiones 

· que tenga que otorgar e 1 Estado considerando este fenómeno social, ;' los 

deberes Innegables que competen al Estado de orden e inter~s social de -

proveer al mejoramiento de ln clase trabajadora, de mejorar la descen-

dencia, es decir, de permitir que tos hijos de los trabajadores vivan en 

un statuo social, econ6mico y _iurfdlco mh justo del que han vivido s.us -

padres, de la amargura y del dolor de sus ancestros, permitl~ndoles una 

evoluc16n cultura 1 y de capacltac16n técnica que saque del sutxlesa rrolloen 

que vivimos a la nación, no simplemente de su supervivencia, el trabajo 

asalariado, el salario mfnimo que permita tal logro, es en esencia, en • 

sus problemas jurfdlcos, econ6mtcos y doctrinales el objeto de este tra -

bajo, por una parte rcqulsho para optar el título profesional que he anti=. 

lado, pero fundamentalmente me permite la oportunidad de exponer con

forme a mi propio criterio, que naturalmente debo a mls maestros, por· 

que en esencia, lo que el estudiante aprende en la Unlversldad son dlver· 

sos.conocimientos t!cnicos y cientfflcos doctrinales y posltlvos, a inter· 

pretar las normas jurídicas con individualidad propia, ya que la libertad 

de dtedra lleva en última Instancia a ese satisfactorio resultado, que da 

la lndMdualldad de cada un~ la rormaclón de un cricerlo que dentro de la 

subordlnaci6n que se tenga frence a 1 derecho positivo, frente a las dis¡po

slclones vigentes, frente a la jurisprudencia, siempre imperará el crit~. 

rio propio, que es el que vengo a exponer en este estudio. por lo que me 

propongo hacer aunque sea en forma elemental, la exposici6n de los pr2_ 

blemas y de sus pos !bles soluciones. 
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CONCEPTO DE TRABAJO, TRABAJADOR, 

P.r\ TRON 1 EMPRESA Y EST ABLECIMlEl\TO 

El salarlo no podría ser analizado, ni a Cm en una monograffa/ sl 

no seprectsan conceptos tan importantes comoqu~ es el trabajo, qule-

nes son el rrab1jador y el patrlJn, porqul! son necesarios para que se pu~ 

da producir aqu6l, que no es mAs que una consecuencia de la relaci6n e!!. 

tre la necesidad de utilizar ta actl\'idad productiva del hombre, su fuer

za de traoojo, para la produccl6n de un bien destinado a satisfacer una -

de las múltiples o de las más \'Orladas necesidades del hombre en el que 

necesariamente se requiere un lndi\'lduo que realke el esfuerzo, a quien 

se conoce corno trabajador y a otro sujeto de esa relaci6n que recibe el 

beneficio que conduce a la prooucclé)n del bien que se genera para satis -

facer una necesidad que cuando no es propia del que requiere la energfa 

productora es un bien que estft destinado al coirerdo, dando como resu!_ 



tado que las necesidades permanentes de los lndlvlduos que viven en so·-

cledad,haynn reglamentado en el esrodo moderno desde hace varias déca

das,este Jen6meno mediante leyes que preveen las diversas hlp6resls y~ 

rnnticen su funcionamiento y marcha, para que la produccl6n de los bienes 

que satisfacen necesidades humanas se realicen ininterrumpidamente. 

El nnterlor planteamiento pone de manifiesto que existe una nece;.. 

s ldad de producir, que la producctt>n no se rea llza stn la actividad y el ª.! 

fuerzo humano y que los hombres lnmemorialmente para satisfacer a 

otros sus necesidades para obtener un beneficio han realizado actos de -

comercio. con el prooucto de bienes que han elnborado con el esfuerzo -

~e otro. haciendo que se transforme la materia prima que han proporc12 · 

nado para ese objeto. 

Pero el hombre que produce el esfuerzo lo ha hecho o bien, como -

consecuencia de la esclavitud o por su parte para obtener una compensa -

cioo en especie. o un valor de cambio.ello referido a otras épocas pret~ 

ritas, que no por elfo dejan de presentarse en la actualldad. o un pago en 

dinero, de t<Xlo lo cual se desprende que hay un Individuo que pone su 

fuerza y que la da a cambio de un pago, que hay otro lndMduo que recibe 

en su beneficio el esfuerzo, que 61 obtiene una ganancia en la pr<Xlucct6n 

de un bien de lu que resulta propietario y que puede disponer de 6l para -

venderlo. 

Aunque la anterior exposlci6n sea en cierto modo algo a lo que ya 
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hice referencin en una parte de la lntrcxluccl6n a este estud lo, he querido 

repetirlo para no hacer referencia o valerme de definiciones ya hechas,-

respecto a lo que es un trabajador, qué se entiende por tal, y en lgua les 

thmlnos respecto al patrbn, a la empresa, al establecimiento y al tra~ 

jo, porque aunque las definiciones ya eta horadas por distintos autores es el 

camino mds slmpllstn para el propl'.>slto, he preferido exponer los ele- • 

mentos, la rclaci6n entre los sujetos, el objeto y sus consecuencias para 

de ello derivar hacia las definiciones ya dadas por los distintos autores, 

y conclufr cor1 lo que conforme a mi propio entender, en mis propias pa ~ 

labras es Ja deflnicloo de los conceptos a estudio en este capítulo. 

11. - TRABAJO. 

A).- CONCEPTO ETIMOLOGICO. 

"Del latfo trlpaliarl tra~jar,sufrlr, laborar" (l) 

'' Acci6n y efecto de trat.ejar, es:fuerio humano aplicado a la pro

ducción de la riqueza. - Producto del valor de una fuerza. - Ocupacl6n -

en cualquier ejercicio, obra. Ejecucl6n de alguna cosa. La acci6n.de -

los esfuerzos. - Fon:nar, disponer o ejecutar una cosa arreglAndola a -

método y orden'' (2) 

(1) '.Jarcfa de Diego. Vicente. Diccionario Etimol~ico. 
(2) Diccionario Hispánico Universal W. M. jackson, loe. Editores Méxi

co, D. F. , 3a. Ed. l 958, Tomo l A - Z, p. 1362. 
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"Slnool.mo de actividad provechosa, de esfuerzo dlrigldo a la. con

secuci6n de un valioso ffn" (3) 

B)..CONCEPTO DOCTRINARlO. 

a) Borsl Pergolessi. - "Es cualquier actividad del hombre qu~ -

pueda satisfacer necesidades de cualquier otra persona" (4}. 

h} Nestor De Buen. - "Actividad húmana que tiende a la obten - -

ct6n de un provecho" (5) 

El autor citado no se limita a darnos In anterior definicl6n de lo -

que es para 61 el trarojo,sino que nos explica en forma clara y simple el 

'porqué de la misma dlcléndonos: 

"El tmbl)o supone una actividad humana. - no serli por lo tanto "' .·.· 

el traro jo que realice una bestia o una m§quina,que tienda a la obtenci6n 

de un provecho. Su contrario. serti el oclo el cual no necesariamente slg_ 

ntfka lnacdvidad - es difícil por otra parte, suponer una total tnactlvi - • 

dad - ya que tam~lt!n constltuye ocio una dlversl6n 1!1 ocupacl6n que sirve 

de descanso .de otras tareas. En todo caso la dlferencla entre trabajo y 

actividad ociosa estsrn constituida por la finalidad: el trabajo tiende a -

la produccl6n de la riqueza y el ocio no" (6) 

(3) Dlccinnario de la Real 1\c.udemla Española. 
(4) Tr.itado de Dirito de UI\·aro. Pndova, 1953, p. 21. . 
(5) Derecho del Tral:Jljo. México, Ed. Porrtia, l Qi4. Tomo I. p. 15. 
(6) mEM, 
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e) Alberto Trueba Urblna y jorge Tn1eba Barrera. - "El tralxl 

jo es un derecho y un deber sociales" (7). 

Haciendo suya de esta manera la definlcl6n que da la Ley Federal 

del Trabajo en su artkulo tercero. 

Sobre el particular comenta Alberto Trueba Urblna acerca de la -

grandllocuenda del trabajo que a contlnuacl6n se transcribe: 

"El hermoso prlnclplo de que el trabajo es un derecho y un deber 

sociales es rector en las relaciones humanas; por ello ha sido recogido

en estos t~rmlnos por las legislaciones extranjeras aunque la grandllo-

cuencin del principio se encuentra lmplrclto en el artfculo 123 de la Con2 

tltucloo Mexicana de 1917 y precisado en posteriores Constituciones el)· 

mo derecho y deber sociales" (8) 

O!ndonos como ejemplo las siguientes Constituciones: 

Constitución A lema na de 1919: Art. 163. • Constltuci6n Sovlétl -

ca de 1936: A rt. 118. ~ Fuero del Trabajo de Espai\a, So. - Constltu • -

cloo de Cuba de i 940: An. 60. - Constituci6n de Brasil de 1937: Art. 

163. - Constltucl6n de Ecuador de 1945: Art. l4B. - Constltucl611 de El 

Salvador 1945: A rt. 155. • Constirucl6n de Nicaragua 1939: Art. .63. -

(7) Nueva Ley Federal del Trabajo, cor:11entarios 1 jurisprudencia vigen
te y blbliograffa, concordancias y prontua rlo 5a. Edlci6n, México 1 

1970, p. 16 - 17. . 
(8) Trucha Urbina, Alberto. N\levo Derecho del Trabajo. México, Ed. 

Porrún, 1970. • p. 267. 
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Constltucl(m de Pannmti de L 946: A re. ó3. - Constituclón de Venezuela de 

1947: A rt. 61. - Constituci6n de Franela de 1946: Preámbulo. - Constl

tucl6n de Rusia de 1936: Art. 12. - Constitución de Italia de 1947: Art. 

4. -

C~.CONCEPTO LEGAL 

Artfculo 3o •. - "El trabajo es un derecho y un deber sociales. 

No es artk~llo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad 

de quien lo prest.a y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, 

Ja sa.lud y un nivel econ6mtcodecoroso para el trabajador y su familia. 

No podrtin esrablecerse distinciones entre los trabajadores por -

motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doccrhta polfclca o condi·:,;; 

ci6n sociar·. 

No fu6 stno hasta ta Nueva Ley Federal del Trabajo, la que en su 

artículo 3o. que anteriormente se transcrlbi6, Introdujo y ensay6 una d~ 

flnlcl6n, que si bien es cierto es criticable Porque un tanto demag6gica

mente quiere negRr el acierto de la doctrina materialista.que el trabaja· 

dor como hombre no tiene otra mercancía que vender que su fuerza de -

traoojo, sl la definicl6n que da el artículo 3o. de la nueva Ley Incurre -

en querer ocultar el sol con un dedo, si evidentemente cree que cambiar 

mediante una denominación legal una verdad que tiene una realidad mati:_ 

rlal, queda conjurada, si negándole la naturaleza principal de que la 

fuer.<:a de trabajo es lo único que puede vender el trabajador, por el 13if!!. 
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ple hecho de decir que el trabajo es un derecho y un deber sociales, ca'E 

bla la naturaleza del trabajo, evidentemente se equivoca porque ·el traba

jo siempre serli la fuerza del hombre que transforma, que crea, que pr2. 

duce, eltrabajo es el desarrollo de esta fuerza coordinada a ta realiza

ción de una tarea o de un fin. que naturalmente encuentra tutela en la Ley 

ydebeseramparadopore!Derecho, pero no se puede hablar de que el tI!, 

bajo sea en sí un derecho, sino que el tnloojo es protegldo por (me, es -

declr por la ley, solamente puede hablarse de trabajo como derecho, 

cuando se refiere a que el sujeto tiene el derecho a trabajar libremente • 

como lo garantiza la Constitucl6n, pero ni siquiera derecho traoojo mis

mo, porque ésle no trae aparejado correlativamente la obllgaci6n de dar 

trabajo, no hay ninguna disposlci6n en la ley que condene el desempleo, -

luego sl entendemos por derecho,el que tiene como correlativa una obll

gaci6n y ~st.a no existe, no se puede hablar del trata jo como derecho. 

En cuanto a la denomlnacl6n que di de que es un deber social es

tA referido indeterminadamente al conglomerado que integra la sociedad, 

es decir, a todos y cada uno de los hombres que viven en una sociedad y 

debe entenderse como el deber que tienen los hombres de trabajar, es -

decir que todos tenemos un papel que desempeñar (estudiante, ama de~ 

sa) y que nadie tiene derecho a const.lrufrse en una carga para la soclew 

dad. 

Por lo mismo a ese respecto consideramos que es errónea la p~ 

tendida definlctón de trabajo, porque no considera la esencia que lo 
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constltuye, sino atrlbUtos, unos de coticter moral, otros de conducta so 
. -

clal pero ninguno en esencia que pudiera apeg1:n-se a In definición concre

ta de traoojo, pero desde luego coincidimos en que el trabo jo debe reunir 

como presupuestos fundamenta les In go rantfa de respeco o la llbertad y dla 

nidad humana y de efecruarse en condiciones que aseguren la vida, la sa ~ 

lud y el nivel económlcoque requiere el trahljador y su familia, puesto 

que 6ste, el nivel económico, es el tema fundamenm I de este trabajo 

pues se refiere éste al estudio y a los problemas del salario mrnlmo. 0_!? 

viameme debe garantizarse como lo díspone el preceprn que no haya dis

tinción por raza, sexo o edad, credo religioso, doctrina polftlca o condL 

ci6n social. 

En sfntesls creemos que la ley toma una deflnicl611 de trahljo que 

se sale de los llheamlentos jurfdlcos, y que hubiese sido preferible que 

adoptara una deflnkl6n mb técnica como es la de Nestor de Buen, o ta de Borst 

Pergolessi. 

DH.JUESTRA OPINION 

Para nosotros el trabajo es como ya dijimos la fuerza del hombre 

aplicada a la produccl6n organizada con un prop6sito o rrn. o tarea a re,!! 

Hzar, para la obtención de un provecho, un lucro. 

CH Anículo eo. de la Ley Federal del Trabajo vigente define en 

su segundo párrafo al ¡rabajo como "roda actividad humana, inceleccual, 

.o material, independientemente del grado de prepamd6n tlknlca requer_! 
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do por cada profesl(m u oficio" . 

Consideramos incompleta la definlcl6n y creemos adem~s qu<! es

m un poco atrasada ya que cualquiera actl\'ldod humana requiere forzosa-

mente una mezcla de los dos esfuerzos, mental y físico. Sin emlllrgo, -

este precepto ya encaja dentro del criterio que venimos sustentando, de -

lo que es trabajo. • J_ue es la actividad humana. 

Ul. • TRABAJACOR 

A). - CONCEPTO ETIMOLOOICO. • 

"Que trablja, jornalero, obrero" (9) 

B). ~ CONCEPTO DOCTRINA füO 

a) Gulllermo Calllnellas. - Siguiendo a Almosny (10), afirma •. 

que el tramjo como entidad valorable y susceptible de contratacl6n, no -

puede ser considerado independientemente de la persona que presta o r~ 

llza 6ste, de,biendo concurrir los que llama elementos esenciales para -

que pueda ser conceptuada una persona como sujeto de la prestaci6n del -

contrato de trabajo, señalando los siguientes: 

a). - Realizaci6n o ejecucl6n de un trabajo, de una actividad hu· 

( 9) Dlccionarlo Hisplinico Universal. - W. M. Jackson, lnc., Edltores 
Mhlco, D. F., 3a. Ed., Tomo 1, A - Z. 

(10) Cfr. Cabanellas, Guillermo. Contrato de· Traba Jo. Buenos Aires, 
1963. Vol. l, p. 529 - 532. 
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mana manual, intelectual o mixta. 

b). - Que el tral:njo sea por cuenta ajena. 

e}. - Relación de dependencia entre quien dd el traba.lo y quien lo 

recibe. 

d). - Una remunerac!6n aí'tn cuando (ma no se hublere fijado deª.!! 

temano su cuamra, agrega la necesidad de ser protegido por la ley, pues 

considera que cuando se es libre de repudiar o aceptar un empleo, cuan

do se es económicamente libre para ello, quien en sus funciones no de- -

pende de la d lreccl6n de otro. no rinde cuenta de la labor rea liza da, e 1 -

que en la empresa tiene una intervención caracterizada como lndependle.!! 

te, no constituye sujeto de contrato de trabajo por no mn:esltar la protes 

ci6n legal, la que se otorga a aquellos r¡ue se encuentran sometidos a la . 

prestaci6n de sus servicios, aclara que aOn cuando no pretende afirmar 

que el carácter esencial de In lcglslacH'm laboral sea el de protectora de 

los trabajadores;, sino que la llmlmclón de la autonomrn de la voluntad -

carece de fundamento por encontrarse Jos sujetos en un plano de igual-~ 

dad. 

Que la rerrlbuclón, el pago que recibe por la prestación de los -

servicios determina el concepta de trabajador, a diferencia de aquellas 

profesiones liberales, actividades intelectuales, actividades realizadas 

que no rlenen que satisfacer necesidades de la vida material, o que que~ 

dan relegadas a segundo plano. como el de los misioneros, los asesores 
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de las sociedades fllóntr6picas, los directores de sociedades cooperatl--

vas, escritores y quienes realizan trnoojos de amistad o de mera compl~ 

cene la, no son traba ¡adores. 

Que el contrato se caracteriza por la relaci6n de dependencia del 

·trabajador, quien pone sus energías laborales a disposici6n del patrono· 

con Independencia de que se utilicen o no, así se es traba.lador percible!!. 

do un s.ueldo cuando estfi a disposición del patrón la fuerza del trabajo 

• sin importar que no lmbiese sido utilizada ésta, o no se haya obtenido el 

no propuesto por el patrón, l!sto claro está sin que el traoojador sea re,! 

pensable de que no se utilice su energra o que el resultado que se obten

ga por una causa Imputable al tral:ajador, mencionando como ejemplo 

que a veces el tral:ajo no requiere una produccloo determlnada, en otras 

nl esfuerzo físico; como es el caso del gura al escalar una montafla que • 

el alpinista contrata, realizan ambos el mismo esfuerzo pero mientras -

para uno constituye una actividad deportiva, para el otro, una acclvldad · 

laboral: o el enano que se exhibe en el circo o el suplente del actor, suJ;: 

tos a un contrato de trn ta jo. (11) 

De tedas las anteriores consideraciones elabora la siguiente def! 

nici6n "designaremos como trabajador: al sujeto del contrato de tral:aJo -

que realiza su prestación, manual o intelectual, fuera del propio domic:,! 

(11) Ob. cit. Caoonellas, '}ulllermo. - Contrato del Trabajo.· Vol. J, 
p. 531. 
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lio, bajo lo dlrecd6n ajena y percibiendo por tal concepto un salario o -

·jornal, de acuerdo con lo convenido o con el uso o costumbre". (12) 

b) Mario L. Deveali. • Parn este autor. trabajador en sentido té_E 

nlco estrlcto no es cualquier persona que trabaje, pues si asi fuera "des-

cartados los ociosos todos los lmbltantcs de un país sertan traoojado-

res''. En Derecho dice, se alude con esta voz ºni traoojador subordinado, 

es decir, a aquél que pone su actividad profesional a dlsposlc!6n de otra 
• 

persona' con la cual se distingue de aquellos otros que trabajan en forma 

aut6noma o independiente" (13) 

e) f1'ranchwo De Perrarl. - Según su emcndhnlento .la Doctrina 

fel Derecho Positivo se unifican, llamando traoojndor a"cualquier per

sona que presta servidos en estado de subordlnacl6n" (14) variando úni 
• ,,"""""'!" 

ca mente el tt!rmino ya que algunos aludena él como empleado, obrero, -

asalariado, etc. 

Para el autor citado la denomlnaclt'>n trabajador puede aplicarse 

"a la presmcloo grarulm de servlctos y en general a toda persona que ti!! 

baja en .estado de subOrdlnaclón, con o sin remuneraci6n y agrega que la 

e1<presl6n trabajador tiene un caticter genllrlco que corresponde a todas 

(12) Ob.· cit. Cabanellas,Guillermo. - Contrato de Trabajo, Vol. l, 
p. 532. 

(13) Deveall,Marlo L. - Buenos Aires, 1971. Torno 1, p. 635 • 
. (14) De Ferrar~ Francisco. Derecho del Trabajo. Vol. 11, p. 252 • 

255. 



las formas de prcstaci6n de servicios cualquiera que sea la naturaleza • 

del trabajo comrromctido,es decir, macerlal o intelectual" (15) 

Sin emro rgo. sostiene mlis adelante quepa r.1 los efectos del Dere

cho Laboral" trabajador es solamente la persona que subordina su acthj 

dad profesional con fines económicos con un acto de voluntad" (l6) 

No obsmnte, la anterior deflntci6n no logra ponerse de acuerdo el 

mencionado autor yn que se adhiere a una definición dada por el decreto 

fninc~s de 14 de mayo de 1938, que a la letra dice "trafu¡ador es todo"' 

aquel que ocupa un empleo colocAndosc en una sltuacl6n de subordlnaci6n 

con respecto al empleador para la ejecucl6n de un m1bajo cualquiera sea 

la naturaleza de ese empleo e Independientemente del modo de. remune1! 

d6n ml.Hzado y aún en ausencia, de toda remuneraci6n'' (17) 

d) Mario de la Cueva. - Para éste autor en primer lugar es nec.!: 

sarlo determinar quien puede ser tntbajador, sosteniendo, que solamenie 

la persona ftslca puede ser trabajador. Una vez establecido lo anterior; 

dice que hay que saber cuando y mediante que requisitos deviene tnitXlj_! 

dor una persona y afirma que sobre el particular se han elaborado dos cri..: 

terlo~tmo material que hace referencia a la idea de clase social,dftndo.,. 

nps asr una definición de traoojndor tomando en cuenta este cr;t~erio sos 
·?-'.t"'t 
:,.,-··,-'.:;_::_ 

. t~~ 
(15) De Ferrar!, Francisco. Derecho del Trabajo. Vol. II, p. 
(l6) IDEM 
(17) Ob •. cit. 1.Je Ferrar!, Fraoclsco. Vol. U. p. 256. 
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tiene que la categoría de trallljador se adquiere por la pertenencia a la 

clase trabajadora" {18) 

El segundo criterio es formnl y se atiende a la prestación de ser'.' 

vicio personal en virtud de una relaci6n jurtdtca de trabajo, segCm este -

criterio "trabajador es la persona ffslca que presta un servicio personal 

en virtud de un contrato de trabajo .. (19), agrega c¡ue este punto de vista 

fu~ sustentado por ta Cunrm Sala de la Suprema Corte de justicia de la -

Nacl6n,en una ejecutoria de 19 de enero de 1935. - Toca 3e04/ 25/?.a: G6 

mez Ochoo. y Cía. : 

"En rt;rminos generales puede decirse que hay dos crltertos para 

definir al contrato de trabajo: SegQn el primero, se atlende al concepto 

de clase, deflnl~ndo el contrato de trabajo como aquél celebrado pór la 

persona que pertenece a la clase trabajadora: pero el concepro de clase ,. 

es d'iftcH de precisar y habría que dejar a la apreclacl6n subjetiva de las 

autoridades, en cada caso, la determlnacl6n de si la persona que presw 

el servicio pert~nece o 06,a la clase trabajadora. De acuerdo con et se

gundo crlterlo, el contrato de trabajo. tiene características propias que, 

a la vez que lo Individualizan, lo distinguen de los contratos de derecho 

civil: estas características se reducen a tres: Obligaci6n, por parte del 

(18) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Torno l. Ed. 
Porrúa, México 1 ll70. p. 415 - 418. 

(l9) Ob. Cit. De la Cueva,Marlo. Derecho Mexicano del Trabajo. To 
mo l. J'I. 418. 
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crabajador, de prestar un servicio personal, empleando su fuerza mate

rialo tntelectua t; obligación del pntr6n de pagar a aquél una retribución 

y la relaciém de dirección o dependencia en que el trabajador se encuen-

tra colocado frente al patrono" (20) 

e) Alberto Trucba Urblnn. - Para el distinguido maestro, tra~ 

jador"es todo aquél que prestn un servicio personal a otro mediante una 

remuneración" (21) 

Este es el concepto de trabajador conforme a su Teoría Integral 

que es una teoría Jurídico - Constltuclona 1 que'l::ontempla !a sltuacl6n de 

lodos los trabajadores protegidos por el artículo 123, ya que no solo és"'. 

tos son trabajadores sino todos aqul:!llos que prestan un servich> a otro. 

"Por consiguiente el artfculo 123 Constitucional es un precepto • · 

que no solo rige JXi ra los lln mados tral:ajadores "subordinados" slno pa -

ra los trabajadores en general" (22) 

f) Keller. - Define al trabajndor como" la persona que profesio

nalmente se dedica n la prestacl6n de servicios" (23) 

(20) Ob. cit. De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. To· 
mo I, p. 418. 

(21) Nueva Ley Federal del Tratajo. Comentarios, jurlsprudenciá Vi-
gente y Bibliografía, Concordancias y Prontuario 5a. Ed. México, -
1910, p. xvm. 

(22) Trueba Urblna,Albcrto. Nuevo Derecho del Trabajo. p. 268- 269. 
(23) Citado por fl'rancís..-:o de Ferrar!, OIJ. cit.· p. 254. 
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Según este criterlo quien de un modo accldenca L presta un servlclo, 

no de~rfa ser constderado trabajador.sin embargo, hay muchos autores 

que entienden a la profesionalidad como el citado, un elemento esencial -

es decir. que la actividad se desarrolla en forma conrínua y esta ble y no 

depender de una circunstancia fortuita. 

C~-OlFERENTES DENOMINACIONES 

Evidentemente dentro de es ro sltuacl6n de la acepci6n de traooja • 

dor, e.abe las dl!Htnms denomlnaclones que si bien es cierto como afirma 

Catenellas (24) se diferencian en la practica, mlls que por la naturaleza 

jurtdlca del concepto de trabajador. sr por la ocupaci6n o naturaleza del 

Son el asalariado. jornalero, operario, obrero, empleado, pero 

sostiene con :razón que no son slnl'mlmos,puesto :¡ue trabajador como su

jeto de una relación obrero - patronal no es necesariamente un jornalero · 

o un operarlo, o un obrero o un empleado sino que d lstingue como: 

Empleado, aquel que presta un servicio predominantemente inte

lectual y obrero aquel en que prevalece la cnergra muscular, para ~l co-" 

mo sujeto del conm:no de trata jo es el que realiza una tarea por cuenta 

de o~ro. 

(24) Cfr. Catanellas, 'Jutllermo. Contrato de Traba.io. Parte 'Jene:ral. 
Vol. l, p. 528. 
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Se denomina asalariado n un trabajador que sin especialidad fija -

perci~ un salarlo, mediante una relación de trabajo, sin que esta deno

mlnacl6n de nsnlarlado referida a la denominación del pago que se le ha -

ce, camble ta condición de u·ahajndor, aún cuando hist6ricamente el ori

gen provle~e porque su pago se hacfa en especie, en sal, situación hist6-

rica que no mcdlf!ca en In actualidad el origen de la denomimici6n, pues

to que esUi referida al sal.ario. 

Jornalero es unn persona que pooe su fuerza de trabajo al servl- -

clo del patr6n, denominacl6n que tiene tambi~n su origen en el pago, 

pues el jornal comprendía et monto de la paga que se determinaba por la 

tarea o el tiempo, nsf se cubría tal o cual cantidad por In realizacl6n de 

una faena determinada denominada jornada,que habfa que reaUzar para -

que el patr6n pagara la cantidad que comprendfa el trabajo realizado, o 

jornal, tareas y faenas que rl>gularmente se hada en el campo en trabl

jos rústicos, ya de siembra, de barbecho y de plzc.a, o recoleccl6n, en· 

ftn, a todas esas tareas denominadas jornadas, determlnabln el pago y -

de ahf la denomlnacloo de jornalero. que se emplea para denominar en la 

actualidad a un trabajador rústico o campesino o persona que trabaje en 

el campo, de ahf que no haya diferencia esencial entre el concepto de lJ! 

oojador y jornalero, aún cuando Implica la denominacl6n de jornalero un 

Upo de tralxljador determinado, un traoojador rústico. 

Cabe aclarar, que históricamenre y de acuerdo con la evoluc16n 

que ha tenido el cor.ccpro humano de la jornada de traoo¡o, en et campo~ 
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donde se slgue trabajando mh de la jornada !cgal, ae conslder6 para los 

efectos del pago en cuanto al trabajo reallzado por el jornalero. la joma -

da de sol a sol, siluncioo que desgraciadamente ya por In naturaleza del 

trabajo, ya por el at11ndono en que dejan las autoridades el cumplimiento 

de disposiciones del rrabajo, o las partes, pues no extsre vtgllancln ade

cuada y en otras las propias necesidades de las tareas se Impone reaU-

zarlas, unos en la. madrugada como lo ordeflo, paro mencionar un tipo de 

· trabll jo que suele hacerse a esas horas en los ranchos pera la distrlbu - • 

cl6n fresen de la leche en los pueblos aledanos, u otras que se realizan -

en la puesta del sol, como el encierro, debe necesariamente dejarse ase!!. 

tado que no pocas veces los exceaos de trabajo en el campo, generalmen

te est1in ocasionados por la miseria en que vive el campesino y la falta de 

trabajo.que de no aceptarse en esas condtclones, no hay otras por las que 

pudiera optar y para sobrevivir tiene que realizar jornadas inhumanas -

que no incluyen nl siquiera un jornal adecuado o que incluya el pago mfni

mo que la ley exige. 

Las denominaciones de operarlo y obrero,. tienen también au ori

gen en la naturaleza del traba p. 

Obrero es el trabajador citadlno que presta su trabajo o pone a -

dlsposlct6n del patrón su fuerza de trabajo para realizar las mlis varia

das actividades en la prochJi,:ción, transformando la materia prima, ya -

en la fábrica, ya en el taller, ya en su proplo domicilio. "se es obrerot 
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cuando en la prestación prevalece la energía muscular" (25) pero tam -

poco l!sto cambia el concepto de trabajador, sí existe una diferencia en -

cuanto a la naturaleza referida al trnhajo, pero no al contrato, a la na tu-

raleza de !:sre, para esos efectos sigue siendo trabajador, es decir. es 

un sujeto del contrato de eraba jo. 

Se denomina operarlo al obrero especializado, al que opera, ya -

una m!íqulna, ya un mecanismo especializado dentro de la produccl6n, -

sin que ello modifique el concepto bhko de trabajador," es decir a la -

persona que trabaja en un oficio u o'.,ra de mano" (26) • 

Empleado, es una denominacf6n que ha cobrado carra de dudada· ... 
nía para especificar no solo al que depende de un empleo, sino a su for-

ma de trabajo que es generalmente de tipo intelectual,. es como afirma -

Cablnellas "quien presta tm servicio de predominante esfuerzo intelec--

cual" (27). Como cuando se presta un servicio en un domicilio o en una 

oficina o en el gobierno, dentro de la burocracia administrativa, en ta -

les condiciones, el empleado es un trabajador que realiza una actividad 

en la que interviene el aspecto Intelectual y no pocas veces la labor de -

atender en represen1ncl6n delpatr6nal pueblo, como ocurre con los em-

pleados de comercfo, y en et que tiene (JUe realizar muchas veces labor 

(25) Calllnellas,Guillermo. ob. cit. Vol. 1, p. 52t. 
(26) Ob. Cit. Cabanellas,Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol l, p 

527. 
(2i) IDEM, p. 528. 



32 

de convencimiento para consumar su función, por eso, estamos de acuer-

do en que el elemento lmelectua 1 del serviclo establece una diferencia el!_ 

tre el empleado y el obrero, mlcncras '.lno pone nl servicio del parrón, su 

energfa muscular, el otro pone su conjunto de ncrlvfdnd que produce la -

energía muscular y la Intelectual, pero en In que predomina el e lemenm 

intelectual, como ocurre presupuesto d<.' la intencl6n del vendedor de co~ 

vencer al comprador, de razoo frente a un criterio coma ble que se susc_!. 

ta en la prlctka de los trabajos de esta naturaleza sin que lleguemos a -

negar habilidad intelectual a un obrero o est~tlca muscular al empleado. 

Los tl?rmlnos asalariado , jornalero , operarlo, obrero v emplea . -
. do, como se ha dicho implican no diferencias substanciales con la natut? 

leza del concepto jurídico del trabajador, pero sr, una forma espectflca -

de su dedlcacíón activa, por parte de ln persona, cuando uno habla y se -

reflere ia un jornalero, se escll refiriendo a un trabajador del campo, a 

una persona que se dedica a una ncclvidad rusdca,t.-omo cuando se refiere 

a un obrero.se esm expresando In Idea de un trabajador de la ciudad, de 

. un traoojador de fábrica o cuando se habla de un cmplendo,se está uno r;; 

flrlendo a un persona que trabaja en una labor administrativa, de oficina o 

ventas de comercio. 

D).-01STINC10N ENTRE OBRERO Y EMPLEADO 

El autor italiano Barassl ha elaborado los siguientes criterios que 

servirlln para distinguir quién es obrero y quién es empleado: 



Son cuatro los criterios mlls Importantes segCin Barasst proporclE . 
nados en su libro de Dirito del Lavoro. (2fl) 

,\. • Diferencia en la naturaleza del trabajo. El manual caracte!_! 

za al obrero, el l.ntelecruol al empleado . 

. 2. - La forma de pago del salarlo. Al obrero se le paga por se-

mana o por quincena, al empleado por mes. 

3. • Diversa naturaleza de la actividad. Et obrern tenra su cam

po en la Industria meclnlca. ei empleado, el rraoojo comercial, 

4. - El empleado tenra ru111cioncs de colaboraci6n en la empresa y 

funciones de admlnlstraclé>n y el obrero no. 

Para Cabanellas la dtstlncl6n entre obrero y empleado" se refie

re mh bien a los efectos de las prestaciones y las relaciones de trabajOt 

no en raz6n del predominio del esfueno físico sobre el Intelectual, stno 

por causa de la especia 1 natura le-..w del traba jo prestado'' (29) agrega'!_ 

do que las diferencias en algunas leglslaciones derivan de las convente'!.. 

clas; pues otras determinan que los salarlos a los obreros deben paga!. 

se con iotervalos más corms que a los empleados; o la determinan otras 

regl!J.B sobre el preavtso y por la condlcl6n social del empleado que es -

(28) Citado por De Líi Cueva, Mario. !Jerecho Mexicano del Tra.0010. 
Tomo i, p. 420 - 421. 

(29) Ob. cit. Contrato de Traoojo. Tomo l, p. 537. 
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por regla genero 1 superior a la del obrero, por encontrarse mAs cerca -

de la dirección de la empresa y mayor contncto con el público; por las ~ 

condiciones de salubridad y las condiciones de trabajo, afirma el autor -

que la distincl6n entre empleados y obreros conforme a la mayor actlvl ~ 

dad intelectual o muscular no es aceptada, ya que exis:.cn zonas Interme

dias, las llamadas "zonas grises" (30). Donde resulta difícil establecer 

si la renli:znclón del trabajo posee contenido físico es decir manual, o i!!_ 

telectual. 

Harassl se reflere a esm cuestl6n declarando que se trata de un -

· ''problema Insoluble" (31). Ya que la dlstlncl6n es fdcll desde el punto 

~e vista te6rico no asr desde el punto de vista prActlco pues se presentan 

problemasdlfk\Ues en ocasiones Insuperables donde no se podrfa deter~

minar cuando un traoolndor tiene el cadcter de empleado o de obrero. 

Calltnellas" concluyendo que hablar de predominio de una funcl6n 

resulta posible pero no establecer que una clase de trabajo excluye a la -

or.ra ya que todo trnoojo es obra de la voluntad e lntellgencla, no hay tnl 

bajo Intelectual que no requiera energfa física". (32) 

Monzón (33) dice que no son "distinciones caprichosas sino que -

(30) Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Traba¡o, Tomo l.· 
p. 537. 

(31) Cfr. Deveall, Marlo L. Tratado de Derecho del Trabajo. p. 635. 
(32) Ob. clt. Cabanellas, Guillermo. Tomo l. p. 531<. 
(33) Citado por Cabanellas, Gulllermo. Ob. cit. p. 539. 
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obedecen a diferentes modalidades laborales o dlversae regulaciones Ju'ct' 

dkas". sosteniendo que el trabajo del obrero es fácilmente sustitu(ble no 

asf el del empleado por la· clase de íunci6n que rea liza. 

Este criterio se destruye al citar el caso del obrero tlknico que ~ 

es tan diftcil de sustltuír como el empleado. 

Wnlk:er Linares (34) afirma qui:! es dlfícll íljnr una frontera entre 

el obrero y el empleado ya que el predomlnlo del esfuerzo Intelectual so

bre el fTsico es diffcU de determinar sobre todo en el actual r!gimenin., 

dustrial.donde existen categorfas de" obrero t6cnicos'' donde la lntellge!!. 

cia tiene un papel prepqnderante. 

Y en cuanto al criterio que establece diferencia respecto al modo 

de pagarse o remunerarse las prestaciones, se ve en la práctica que se 

convler1e por quincenas o mensualidades mntopara unos como para otros. 

De todas las expllcactones anteriores, tendremos que concllllr • 

que trabajador es una denominación genérica en In qtt! estA comprendida 

la persona ftslca como sujeto de una relacl6n obrero ·patronal o contra:.. 

to de traoojo, denomlnacloo genérica en la que especfficamente pueden • 

estar comprendidos los denominados asalar!ftdos que ya dijimos corres

ponde a los que tle~en actividades varladfslmas. ninguna especfflca y 

(34) Citado por Cabanellas,Guillerrno. Ob. cit. Vol I, p. 540 - 542. 
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que perciben el salarlo mfnlmo, y los demAs llamados jornaleros, - -

opernrlos y empleados, todos son, denominaciones específlcas en razón -

a la actividad concreta de In denominación genllrica del trabajador, es d!:. 

cir, mientras nos referimos al trabajador, nos estarnos refiriendo a él -

como ln persona ffslca que pone a disposicl6n del patr6n su fuerza de tI"! 

00.jo mediante una retrloocl6n, independientemente de su actividad espe~ 

fica, la que solo puede preclsarse como una especie en razón de la aclj_ 

vldad concrem, de la que surge la denominación en cuanto a la actividad 

que ha de desplegar. 

E) • .:rRABAJADOR PERSONA-FISlCA 

Debe entenderse que el sujeto para que pueda ser considerado co

mo trabajador deberli se1~ siempre una persona ffstca o naturol,aflrman

do (35) Cabanellas,que necesarlameme tiene que ser asf, porque cuando 

"interv lene en la ejccucl6n de un traba jo una persona jurfdlca colectiva. 

una empresa, no hay subordlnacl6n, no hay contrato de traoojo". 

Nosotros consideramos que el requisito sine qua non de persona 

ffslca para adquirir la ca lldad de trabajador es porque st'>lo él puede pr~ 

porcionar su fuerza de trabajo,su actividad humana que de ninguna man! 

ra podrfa imaginarse que una persona moral o jlÍrídica,fuera capaz de -

crear esta fuerza de traoojo y menos aún. que pudiera disfrutar de nor-

(35) Cfr. Cabmellas,Gulllermo. Ob. Cit. Vol. l, p. 534. 
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mas sobre jornada, dfas festivos, vacaciones, descanso de s!ptlmos días, 

etc., que son para cuidar la Integridad física ya que la ley contempla y -

protege al trallljador como ser humano y noporelconceptode"subordlf1!

cl6n", como asegura el notable tratadista. 

Para nosotros la subordlnacl6n aunque es considerada por la ley -

como requisito para adquirir la calidad de trabajador y como un elemento 

que caracteriza al contrato de trabajo.es como afirma el maestro Tnteba 

Urbina,que en nuestro Derecho no tiene fundamento legal alguno y que el 

concepto en nuestra Ley Federal del Trnl:njo.es solo el producto de que -

el" legislador mexicano en busca de lo exótico se dej6 impresionar por la 

doctrina y la 1egl1siacl6n extranjera". (36) 

En nuestra opinl6n. la subordlnacl6n no es caracterfstica nl de la 

condicl6n de trabajador ni del contrato de trabajo, ya que nosotros admi

timos como elementos del contrato la relacloo y et pago de un sal.ario,C2_ · 

rno estudiaremos en el capítulo correspondient.e. 

La doctrina y las diferentes legislaciones se unifican al aceptar -

qu~ la calidad de tra lll jador, recaerA siempre y necesaria mente en una -

. persooa física con tas siguientes dos excepciones: 

La Ley espa.ñola sobre conttato de trabajo de t 944 en su artfculo 

(36) Tnieb1l Urblna.Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Ed. Porrfia. 
M!xlco I 970, · Pr61ogo p. XXII. 
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l4 sef\ala que: 

"Los sujetos que celebren el conmuo, tanto patronos como trall!. 

· jadores, podrtín ser, bien persooasn1.uurales o individuos, blenpersooas 

jurfdlcas colectivas" (37) . 

Francisco De Ferrarl,ál Interpretar el arcfculo sostiene que la -

ley espai'lola admite que la condlci6n de trabnjador pueda recaer.en una -

persona jurídica sin que la doctrina de ese país haya podido dar una expg 

cacl6n sadsfacrorla" (38). 

Sobre el particular comenta Eugenio Pérez Botija (39). que el ar!! 

~lo anterior se refiere al cont:raro de trabajo colectivo que es conocido 

en otros pafses como concrato de equipo, desaparecido hoy de nuestra l~ 

glslaci6n,slendo aquél por medio del cual se conviene con una organtza-

d6n gremial la realizacl6n de una obra: el patr6n tiene únicamente ac-.: 

ctt'>n en contra de la asoclacloo de trabajadores y éstos a su vez In tienen 

en contra de la misma asoclacl6n salvo que se hubiese pacrado la respo.!! 

sablUdad directa con el patr6n. 

La otra excepción también es en lalegtslacl6n española, en elC~ 

digo deTrab.1jode Espai\a de 1926 (40), que ensaya una defln.ición de ... 

(37) Citado llor De la Cueva Mario. Derecho del Trabajo. Tomo l. p. 
4l6. 

(38) De Perra ri, Fra11clsco, Derecho del Trabajo. Vol. l. p, 253. 
(39) Citado por: De la Cueva.Mario. Derecho del Trabajo. Tomo l. p. 

417. Ver. tambl~n Nestor ue Buen. lJerecho del Trabajo. p. 439-440. 
(40) Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Tomo 1, p. 541. 
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obrero que a contlnuacl6;i ~rascrlbimos: 

"Se denomina cl¡rcro a In persona natural o jurfdica que presta h_! 

bltualmeme un trabajo manual por cuenta a¡cna". 

Consideramos errónea la dcfinldón ya que es imposible que una 

persona j1ufdica dndn su naturnk7.a pueda efectuar un trabajo manual. 

Esto sin negar que tambl€!n las personas morales pueden ser suj~ 

tos en un contrato de trabajo corno es el sindicato en una contra tac loo e~ 
lectiva. 

Fl-CRlTERlOS PARA DETERMINAR EL CARACTER DE TRABAJADOR. 

Los autores han elaborado dos criterios para determinar como y 

. en que momento adquiere el carkter de traoojador una persona: uno for 

mal, y el otro material. 

Para el primer criterio, trabajador es toda persona que presta un 

servicio mediante un contrato de rralll}o o retaci6n jurfdlca de trabajo. 

(4l) Este <.'.rltertoes claro y sencillo aunqi;e algunos autores como Keller 

(42), sostienen que es Insuficiente porque la prestaci6n de servicio de~ 

rfa de ser en forma continua y estable y no responder a una clrcunstnn--

cía fortuita.es decir, en forma profesional. 

(41) Oe ln Cueva.Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l, p. 
417. 

(42) De Ferrarl1 Frnnclsco. Derecho del Traoojo. Vol. 1, p. 25:1 - 254. 
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Para otros como Perrari, (43), es "restringido ya que en ocasio

nes la calidad de tral;.ojador puede recaer en personas que no est6n suje-

. ras a un contrato de trabajo.ésto es por ejemplo et trabajo que presta un 

grupo de religiosos a la congregacl6n a la cunl pertenecen. 

A nosotros nos parece correcto el criterio formal para determl • -

nar el carlcter de trabajador y considerarnos err6nea la posicl6n de Ke,. 

ller, en virtud de que, una persona puede o<:nslonalmeme tralxljar como· 

en el caso del turista que quede rnomentAnenmente sin fondos. 

La poslci6n de Ferrart, tnmbl~n es err6nea pero ~xplicable, ciada 

su deflnld6n tnmbtt!n equivocada de trabajador, ya que para 61,trabaja• 

dores cua_lquler persona que presta un servicio en estado de subordina• 

ci6n. con remuneracl6n o sin ella. 

El segundo criterio hace referencia a una clase social. Para Ma

rio de la Cueva (44), es un crlterlo de carilcter polrtico • econ6mlcoy no 

jurfdtco, en consecuencia, no apto para determinar el car4cter de traoo

jador desde un punto de vista jurfdko, 

Aquí se deben de reunir derermlnadas condiciones polftlcas y ec2_ · 

n6mlcas, este crlterlo carece de seguridad jur(dlca, ya que hay perso.,.~ 

(43) De Ferrari.Francisco. Derecho del Trabajo• Vol. 1, p •. 255. · 
(44) Ob. cit. De la Cuevf.\,Mar!o. Derecho Mexicano del Trabajo. To.; 

mol •• p. 417. 
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nas como los representantes del patr6n, que son traba ¡adores y que es tan 

mlls identificados pm· su condición econ6m!ca y social con el grupo empr~ 

sarlal, son los llamados rrnbajndores de "cuello alto" (45). O el caso -

del turista citado por Ferrari (46), que moment.Ancamente se queda sin ~ 

fondos ypor tal motivo se vt'? obligado a trabajar rnientrlls recibe orro e~ 

vio de dinero. 

García Alonso, dice "que la condicl6n de trabajador ~esde un pun

to de vista de la rclaci6n contractual, no es una rea Hdad antecedente, si -

no que sigue a la celebración de un contrato, agrego que no hay un sea tus 

permanente de la condld6n de era bajador: se adquiere con la de sujeto de 

contrato de trabajo" (47), De Buen, explica que el autor de referencia lo 

que quiere dar a entender, es "que no se es trabajador por sf mismo, sJ_ 

no en ta medida en la que se particlpa en la relacl6n de trabajo" (48). 

G).,.CONCEPTO LEGAL. 

a) La Ley de 1931, publicada el LS de agosto del mismo año, d~ 

fine al trabajador en su arrfculo 3o.,como: 

"Toda persona que presre a mra un servicio material, intelectual 

o de ambos géneros, en virtud de un conc:roto de trabajo". 

(45) Trueba L'rbina,.Alrerto y Tn•::ro 6arrera,Jorgo. 'f\·ueva Ley Federal 
del Trabajo. Comentarios y jurisprudencia Vigente, fHblíograffas. ~ 
con(:orduncias ~· pronwarlo. 5a. Ed,, Méxk·o, t 970, p. 22. 

(46) Ob. clt. De Ferrarl. l7rancJsco. Torno l., p. 254. 
(47) Citado por De Buen, Ncsror. Derecho del Traoojo. p, 437. 
HB) IDEM 
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La definicl6n admite el comentarlo de que dentro del término" pe! 

sona" caben tanto las físicas o naturales como las morales o jurídico co_ 

lectivas, por tal motivo, la consideramos deficiente, ya que como hemos 

visto, trabajador, solo puede ser una persona ffstca, y pensamos que asf 

debi6 haberse precisado. 

En cuanto a un "senilclo material o Intelectual o de ambos géne-

ros", pensamos que solo hubiese bastado decir preste a otra un servido, 

ya que pensamos que toda actividad humana requiere de una comblnacl6n 

de los dos esfuerzos. 

b) En la Nueva Ley Federal del Trabajo, de 1970, que es la le

glslac16n vigente, define en el primer párrafo del artículo eo. al. ttalxtJ,! 

dor como: 

"La persona ftska que presta a otra fl'slca o moral un traoojo pe! 

sooal subordinado". 

Esta definlci6n ya precisa que trabajador es una persona rfstca, -

agregando que es In que presta a otra ffsica o moral un traoojo personal: 

hasta aquf nos parece una deflnlcll'>n correcta. pero que sedescompone ft 

por complem al hacer referencia al concepco de" subordlnaclf>n", que O! 

da tiene que hacer en nuestra ley, ya que carece de f'Jndamento jurfdtco, -

creemos que sería perfecta si el legislador cambiara el concepto de su -

bordlnaci6n por el de remuneración como la deflnlci6n que prapone el -

maestro Alberto Trueba Urblna en su Teoría Integral. 
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También not.nmos ni hacer una compnración de esta deflnicl6n con 

la que da la ley anterior, que desaparece en ~stll el concepto·• contrato -

de trabajo". creemos que füHO se debe al nf:'ln ckl legislador de querer -

romper por completo con el Derecho Civil ya que se considera al t6nnt ~ 

no" contrato" de carácter et vil v se olvidan que nntes que nada es un con . -
cepto eminentemente jurídico. 

Los Trucoo, al comentar el nrtfculo Bo., en sus observaciones -

sobre el prccepro sostienen que: 

Comlmten la dl!ipoalclé>n scñaldndola de "repugnante porque dls-'." 

crepa de la Constltud6n de 1917, c11peclalmcme de su menRaje, pues co.!! 

forme a la exposkl6n de motivos del artfculo 123.se establecl6 con clnrl 

dad 1 que lu relncioncs serían Igualitarias, agregando que si el tratsjo -

es un derecho y un deber social. es absurdo c¡uc para curacterlzar la na-

turateia del trabajo se tenga que expresar que ese trabajo deba ser su- -

bordlnado, que et concepto de subon:Hnacl6n ya no caracteriza el contra· 

to de traoojo evolucionado y que solamente constituye un resabio de aqu~ 

Ha vieja autoridad que tenían lou patrones, resabio del contrato de traro_ 

JO del Derecho Civil y !ns locatlos, en tanto que el patr6n er.i el amo y ~ 

que el concepto de subordinacl6n se lnsplra en el Código Civil de 1871 en 

el A rtkulo 2578". (49) 

(49) Trueba Urblnu, Alberto y True!:ia llanera, Jorge. Nueva Ley Fe · 
derai del Trabajo. Comentarlos y jurisprudencia Vigente, BlbliogrT1 
fl'a, Concordanclns y Prontunrlo. 511. Ed., M~xlco, 1970. p. W·'.!t'7 



H).-NUESTRA OPINlON. 

Aceptamos la definición de trabajador como: la persona física que 

mediante una retribución convenida o determinada por la ley (salarlo mf1!!, 

mo) pone a dlsposición del patr6n ya persona ffslca o jurfdlca-colectlva,

su fuerza de trabajo, que serA aprovechada por éste, conforme a las ne~ 

cesldades y de acuerdo con la fino lldad convenida al establecer el contra -

to. 

lV.-PATRON. 

¡\)...CONCEPTO ETIMOLOGICO. 

"Proviene del latín patronus (forma aumentativa de patrem, acus! 

tlvo1 de pater, padre), y se designa en castellano al titular de un dere - -

clJO a cargo del patronato; esto es derecho, poder o facultad que tiene el 

patrono o poseen los patronos. El patrono es defensor, protector, amp!_ 

rador (como neologismo.aunque ya prohijado por la Academia Espai'lolai 

esta palabra se utiliza corno dueño de una fflbrlca o taller respecto a los 

empleados'' (50). 

Para Stdaqul (51), la voz patrono en su etlmologfa estA llena oe -
sentido humano; pues trne a la mente el recuerdo de las obligaciones so!! 

citas del afecto y del trato cordial del padre. 

(50) Ob. clt. Cabanellas,Gulllermo. Contram de Trabajo. Tomo l. p. 5'07. 
(51) Sldaqul. Teorfa General de las Obligaciones en el Derecho del Tra • 

lxljo. Mtlxico, D. F., 1946, p. 149. 



Cabaneltas sostlene y coincidimos con lll en que 11 con el tlempo 

esta tradlc16n hlerórlca ha sufrido una transformación tal, que llevn ad:_ 

notar una posicl6n clasista entre dos r~rmlnos antngllntcos: de una parte, 

el señor absoluto y duel1o sin Irmltes de ln empresa; y de la otra, el tra-

bajador sometido al lmpertum de aquél". (52) 

"Amo y seí\or. - El tiltlmo dueño de un esclavo sometido; - se-· · 

ftor de directo dominio de los feudos. - duefto de una fá brlca o ra Uer res- · 

pecto a los empleados". (53) 

D) .... CONCEPTO DOCTRINARIO 

a) Guillermo Cabanellas. - Prefiere utlllzarlndistintamente los 

·términos de patr6n y empresario para designar a la persona que emplea 

el trahijo ajeno con fines de. lucro, ésto es, a quien es acreedor de la -

obllgact6n de hacer en el contra ti> sosteniendo ttsr que reviste la calidad 

de patrono, "toda persona natural o jurídica, bajo cuya dependencia, -

por contrato de trabajo, presm sus aeniiclos un trabajadorº. (54) 

b) Ma rlo L. Devea 11. - Para este tratadista patr\Sn es" el que P.! 

ga el priecio o concurre con el capital por oposición a la otra parte". 

(52) Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Tomo l. p. 509. 
(53) Diccionario Hispánico Universal. W. M. jackson, lnc., Edltot-es, 

Mf!xlco, D. F., 1958, p. 1362. 
(54) Cfr. Cabanellas,Guillermo. Comrato do Trabajo. Tomo l, p. 509 

- 513. 



"Empleador o patrono es el que dlrige, vigila y controla la faena. 

·Como ya se ha referido, supra • dlreccl6n y subordlnacl6n son los dos 

polos opuestos de la subordlnaclt>n jurfdlca". (55). 

e) Nestor De Buen. - Para ~l.patr6n es "quien puede dirigir la ªE 

dvldad laboral de un tercero, que trabaja en su beneficio, mediante retri 

bucl6n". (56) 

d) 'Jlde. • A nuestro )ulclo y con mucho acierto expresa que se 

designa con el nombre de Jlatrono o mejor dicho e.te empresarlo"a quien 

dlsponiendo de un instrumento de produccl6n wtlerra o capital~; demasf!. 

do considerable para poderlo poner en actividad con su tramjo personal, 

lo hace productivo mediante el obrero asalariado". (57) 

e) juan·o. Pozzo. • "El empleador o patr6n o empresario, es el 

que puede dirigir la actividad laboral de un tercero que traooja mjo su -

dependencia.en su beneflclo mediante retrlbucl6n", (58). Deflnlcl6n que 

hace suya como podemos apreciar Nestor De Buen, quien conforme a sus 

propias palabras manlfl.:ma que la considera acertada, haclendo la obse.! 

vaclón de que cambia el término de dependencia por otro que exprese la 

(55) Deveali, Mario L. Tratado d1el Derecho del Trabajo. Tomo l. p. 
631. 

(56) De Buen,Nestor. Derecho del Trabajo. p. 453. 
(Si) Citado por Cnbnnellas.Guillermo. Contrnco de Trabajo. Tomo l, -

p. 511. 
(58) Citado por De Buen,Nestor. Derecho del Trabajo. p. 452. 
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· ldea de subordlnad6n, pero sin aclarar culil es ese tOrmlno. 

f) Sanchez Alvarado. - "Patrón es la persona tísico o jurídica CE 

lectiva "moral'' que recibe de otra, los servicios materiales. lntelecrua-

les o de ambos gt!meros, en forma subordinada". (59) 

Esta deflnlcl6n es criticable.ya como hemos sostenido cualquier -

servicio requiere neccsartameme la mezcla de los dos esfuerzos mate--

riel e Intelectual y algo todavía mlls importante a nuestro julclo, es que 

el mencionado autor ae olvida por completo de la remuneracl6n que desde 

nuestro punto de .vista es un elemento esenda l de la deflntcl6n de patr6n. 

g) Alberto Trueba Urblna. - Para el maestro patr6n es "toda pe!. 

soM ffslca o moral que utiliza los seriviclos de uno o varios trabajado-

rea. conforme a lo pactado o a la costumbre y en todo caso' con suject6n 

a los términos de la ley, ya que por su propia naturaleza siempre es tutelar 

del trabajador frente a su explotadorº. (60) 

ciwDIFERENTES DENOMlNACIONES. 

A este respecto. ha sido muy amplla la terminalogfa empleada, -

pudiéndose citar como sin6nimos las voces patrono, parrón, principal, d!!_ 

dorde trabojo,dadordeempleo, empresario, acreedor de trabajo, el neologl!! 

· moempleador, comounreaablode galicismoderlvacodeemplear, correla!,! 

(59) Citado por De Buen,Nestor. Derecho del Trabajo. p. 452. 
(60) Trueba Urbinn,All.x:irto. Derecho del Trabajo. M6xico, 1970, 

p. 269. 



vo de empleado en el t~rmlno locatario esta última expresl6n es tradlcio-

nal que viene del derecho romano. (61) 

D).-CONCEl!rO LEGAL. 

a) La ley de 1931, deflnfa al patr6n en su artfculo 4o. primer p_! 

rrafo, de la siguiente forma: 

"Patrones toda persona ffslca o moral que emplea el servido de 

otra, en virtud de un contrato de trabajo". 

La anterl<r deflnlclftn, es crltlcable porque al decir"que emplee 

el servicio de otra" no especifica qué clase de persona y podrían caber 

· dentro de ese supuesto ya las personas trslcaSt ya las personas morales. 

,, , b) La ,Nueva Ley Fcderul del Tra!xl}o, de 1970; define al patr6n 

< en'SU artfculo lOo., primera parte como: 

"Patr6n es la persona física o moral que utiliza los servicios de 

uno o varios trabajadores''. 

Esta deflnicl6n, es aceptable porque cuando habla de" que utlllza 

. loa servicios de uno o varios trabajadores" qoeda lmpltclta la condlcl6n 

de persona ffslca para revestir el carácter de trabajador conforme lo e! 

(61) Cfr. Cabanellas,Gulllermo. Contrato de Trabajo. p, 508. (Consúl 
tese tamhilin Nestor De Buen. Ob. cit. p. 550 y Deveall Mario. -
Tratado de Derecho del Trabajo. Tomo. l. p. 631). 
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tablece la propia ley nl deflnlrla en el artfculo So.. Unicamente aclara -

mosque preferimos el término persona \urfdico -colectiva, por conside

rarlo mAs tl'.!cnico que el de persona mora 1. 

E}-NUESTRA OPLNlON • 

. Como se ha dicho anteriormente, aceptamos como buena la defl'l! 

ci6n que da la Ley del 70, con la sa \vedad de que preferimos el término 

persona jurídico - colectlvn al de persona moral por la raz6n anterior- -

mente expuesta, quedando la definicl6n de la siguiente manera: 

Patr6n es la persona ffsicn o jurfdico colectiva que contrata los -

servlclos de uno o varios trahljadores. 

Pero consideramos que puede ser definido el patr6n como la per, 

sona ttslca o jurfdlco - colectiva que utlliza los servicios (fuerza de tra

bajo1 la actividad humana) de una o varias personas ftslcas mediante re_ 

muneraclón. 

V. - EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO. 

A ).-ANTECEDENTES. 

Los antecedentes mh lejanos de la empresa con algunas de las -

~racterfstlcas de In época actual, los podemos encontrar en las manu

facturas reales que aparecieron en Francia en las postrlmert'as del r~g!. 

men mo~rquico creadas por lnlciativa oficial, cuyo objeto ful! ayudar a 
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las corporaciones y promover la Industria. 

La p1:lmera etapa es un Capitalismo Liberal donde el empresarlo 

hada su voluntad como dueño absoluto y soberano de la empresa 1 esta -

era ln llpoca del laisser • mire, lalsser - passer. La segunda etapa era 

un Régimen Constitucional "con la lucha del proletariado para que se le 

reconociera como Instrumento de produccl6n para distribuir el poder del 

empresarlo, e igualar las ft1erlas ele tral.lljo y capital .... en el cual el 

poder legislativo para la regulación de las relaciones entre tratnjo y cap.!. 

tal, corresponde por Igual n estos dos elementos" (63). La tercera eta_ 

pa es de Pa rtldpaci6n fünau1 l es decir, que el Estado interviene para dl

rlglr la economía. 

Nestor De Buen, agrega una cuarta etapn reflrl~ndose a tos pa( -

ses sociaUstas "donde subsiste el concepto de empresa pero la prople-

dad de los medios de producción pertenecen exclusivamente al Escado" 

(64). 

La empresa nació en la vida econ6mlcn como consecuencia de la 

(62) De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. p. 163-
166. 

(63) IDEM. 
(64) De Buen,Nestor. Ob. cit. Derecho del Trabajo, ¡l. 461. 

1 
l 
¡ 

l ¡ 
1 
1 

r 
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evolucl6n industrial y que et Derecho se ve precisado a de fin Ir y a regla M 

mentar. Ocuplindose de ella primeramente el Derecho Mercantil, ya que 

la empresa fu~ considerada en un principio como un acto de comercio de!! 

tro de la cnumeraci6n propuesta por el C6dlgo de Napoleón, consthuven ~ 

do ahoraº la idea central o la piedra angular de ese Derecho" ((>5). 

En la actualidad, el concepto de empresa ha ido evolucionando de,! 

de la consideración objetiva del CIX!igoNapole6n. posteriormente la concep • 

cl6nsubjetlvn del C6dlgoltnllanoquesostuvoque la empresa estaba constlt'!! 

da primordialmente por la actividad del empresarlodesctnada n crear una 

comunidad de traro jo bajo su dirección y a organizar una comunidad de "' 

cosas condensadas en una unidad" (66). Hasta que aparecl6 la teoría de 

la empresa en el Derecho contempor6neo do11de ya no se consideraba "c2 

· mo un mero patrimonio o conjunto de medios instrumentales, ni negoclo, 

nl volumen de clientes, sino una comunidad de trnoojo .. (67) y la con-

cepc16n amptla de Barassl, quien consideraba la empresa como "una co· 

munldad de intereses, de esfuerzos, de ansias y de esperanzas" (68). 

Para el Dered10 es de Interés s!multAneo para varias dlsclpllnas 

como por ejemplo, el Derecho Tt·ibutarto y para el Derecho Laroral del -

(65) Barrera Graf, jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Ed. Porrna. 
México, 1957. p. l 7 S. 

(66) lDEM . 
. (67) Krotoschin, citado por De Fcrrarl,Francisco. Ob. cit. p. 33. Vol. 

lV. 
(68) Citado por Barrera GrJf, jorge. Ob. cit. p. 174. 
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cual nos ocupamos y que reconoce su importancia para la regulaci6n de -

las relaciones obrero - patronales. 

B).-CONCEPI'O ETlMOLOGlCO. 

Empresa. - es "casa o soc !edad mercantil o industria fundada P! 

ra emprender o ll<.'!var a cabo construcciones, negocios o proyectos im--

portantes. Del lntín, in • prchensa. (69) 

Establecimiento. - Es" la fAbrica u otro lugar de producción org_! 

nizada e importante" ( '0) 

CkCONCEPfO DOCTRINA Rió. 

a) Marlode la Cueva. - ··La empresa es la unidad que lo compre!l 

de todo. la reunión del conjunto de elementos de orden material y huma -

no y espiritual, ~sto es el capital y el trabajo y la voluntad y el genio del 

empresario" (il), es decir, es la organización de dos factores de la -

producción, e.apita!~' trabajo para la realización de los efectos económi-
,¡ 

cos" (i2) 

b) Paul Dura nd. - "La empresa es la unidad econ6mica de pro .~ 

ducci6n. El establecimiento es In unidad técnica de producción es decir, 

el establecimiento es la reuni6n de varias personas que trabajan juntas~ 

(69} Alcalfi Zamora y Caoonellas. Guillermo. Tratado de Política Labo-
ral y Social. T. 11, p. 44M. 

(70) Dicclomtrio de la Real 1\caclcmla Española. 
(71) O~ la Cue\·a. Mario. ?\uevo Derecho Mexicano del Trabajo. p. lí'i. 
(72) De la Cueva, Mario. uercchoMexlcanodelTrabajo. T. l. p. 429, 
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de manera permanente, en un lugar determinado, bnjo la dirección de uno 

o varios representantes de una misma razón social" (73) .. Utiliza la pa ~ 

labra lugar en el sentido de ~brlca o local. 

e) Hueck Nlpperdey. - ••La empresa es la unidad de los elementos 

personales, materiales o Intelectuales, destinados a realizar la finalidad 

que se propone alcanzar el empresario" (74). 

d) Francisco De Ferrar!. -opina que:" la noct6ndeesrableclmlenw 

debl6 ser en realidad la materia principal de las observaciones de nues

tra disciplina porque es ahr donde se presta el servicio y donde se prodt!., 

·ce el fenómeno de la subordioncl6n" (75), 

0).-0IFERENCIA ENTRE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO. 

La emi>resa se considera por todas las ramas del Oerecho.espe• 

clalmente por el Derecho Mercantil. El establecimiento es de primor .. -

dial Importancia para el Derecho Laboral, la empresa es un organismo -

económico, es decir, obedece a un ffn económico, el establecimiento o~ 

dece a un elemento tt'!cntco pero 1 a diferencia esencial entre empresll y -

establecimiento es que aqu~Ua puede existir sin éste, al respecto, Car<-

(73) Citado por Cabancllas,Gulllermo. Diccionarlo de Derechc Usual. 
Tomo E .. M. p. 111. 

(74) Citado por De la Cueva,Marlo. Ob. cit. Nuevo Derecho Mexicano 
del Trabaje;. p. l67. 

(75) De Ferrar!, Francit'co. Ob. cit. TomotV. p. 38. 
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nelunl expresó que" la empresa es permanente mientras que el establee.!. 

miento es nada mlis una de sus posibilidades o sltuaclones'' (76) . 

. E). ~ ELEMENTOS DE LA EMPRESA. 

Nestor ve Buen, hoce el estudio correspondiente dividiendo a los 

elementos de la empresa en esenciales y accidentales. 

Dentro del primer grupo, se encuentran en primer término el el~ 

mento subjetivo, integrado por dos clases la trabajadora y la patronal, 

vinculados por una relación en la que habrn de destacar la subordlnacl6n, 

en segundo término estll el elemento objetivo integrado por el capital, la . 

fuerza de trabajo, la organlzaclfm y la dirección que es poder de mando~ 

y un deber de obedlencla, en el tercer grupo, estltn los elementos teleo

l6glcos que es el fin comrm que se persigue. 

Dentro delos .elementos accldentales, los señala como aqu6Uos .. 

que no permiten presumir su existencia aunque sea solo lurls tantum, co . .. . -
mo son los de un domicilio com6n y una razón social. (77). 

P). - CONCEPTO LEGA L. 

El artkulo 123 Constitucional se reflere a la empresa, en las 

Fracciones IX y XU del Apartado•· A". 

(76) Citado por De Perrari, Francisco. Ob. cit. uerecho del Trabajo. 
Vol. IV. p. 39. 

(77) Cfr. Ob. cit. De Buen, Nestor. Derecho delTrabajo. p. 4ó9-471,, 
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La Ley de 31 sin definirla hac1a mencl6n a ella presumiendo su -

existencia en los artkulos 233 • 46 del Tftulo IV de los Sindicatos •. 

Al establecimiento Re refería el artículo 46 dé la propia Ley en el 

Capítulo ll del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La Ley de 70 define ya n In empresa y al esrableclmlento en el .ª.! 

rkulo 16 que a continuación transcribimos: 

"Paro los efectos de tas normas de trabajo, se enciende por em-

presa la unidad econ6mlca de prcxlucclón o dlstrlbucl6n de bienes o serv_! 

ctos y por establecimiento la unidad tlknlca que como sucursal o agencia 

u otra forma semejante, sea parte Integrante y contribuya ala.realiza·· 

cl6n de los fines de la empresa••. 

Al respecto los Trueba.en sus comentarlos a la Ley oplnan: "La · 

empresa ha dejado de ser un patrimonio exclusivo del patr6n, porque en 

ella participan trabajadores y empresarios • . . El empresario ya no -

puede decir. remedando a Luis XIV" La empresa soy yo". El nuevo CO_!! 

cepto de empresa establece la responsabilidad de la misma frente a los -

trabljadores de acuerdo con los co11u1ttos y con la Ley." (78). 

G~·NUESTRA OPINION. 

(78) Trucha Urbl!la¡Alber.to y Truebl Barrern,Jorge. Nueva Ley Pede-
ral del Trabajo. Comentarios, Jurisprudencla y Bibllograft'a. · 
Méxtco, t 974. p. 24 - 25. 



La Empresn es tmo de los sujetos de la rclncl6n contractual y las 

dUerendas con el esmbleclmiento carecen de trascendencht y de lmpor~

tancla prktlcapuesln responsobllldnd contractual recae siempre sobre la 

unidad econ6mica que es uoo persona jurfdlco • colectiva o persona física 

pro¡.lietarlo de ln unidad quien scrli siempre et sujeto responsable del CO] 

trato de m.tbajo. 



CAPITULO SEGL'}d)Q 

CONTRA TO INDIVtDU1\ L DE TRABAJO 

1 GENERALIDADES - U RELAClO!'J O CONTRATO - U1 CONTRATO 
TERMINO ]URIDICO - IV CONTRATO ClVlL.CARACTERlSTICAS BASl-

. CAS,RJ~ffOS DE CONTACTO y DlFERENClAS co~ EL CONTRATO DE 
TRABAJO - A) Caracterfsticas del Contrato Civil - a) Unilaterales y 
Bilaterales - b) Onerosos y ":;ratultos - e) Reales, Consensuales y -
Formales - d) Principales y Accesorios - e) lnstandineos y de Trac
to Sucesivo - B) Sus diferencias con el Contrato Clvi l y sus Ca racterfs
tlcas Propias - C) Diferencia Especfflca - Resclsléln Unilateral -
V SU CONCEPrO DOCTRINARIO Y SUS ELEMENTOS SECUN DIVERSOS 
AUTORES - Vl NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE TRABA
JO - A) Teorías Contrncrualistas - a) Teoría del Arrendamiento -
b) Teorfa de la Compro - Venta - e) Teoría de la Sociedad - d} Teo 
ría del Mandato - e) Teorfa lmcgral - B) feorfas Antlcontractualisti"s 
a) Teoría de la lnscituci6n - b) Teorfas Admlnf,stratlvas - e) Teoría 
de la lncorporacioo al Empleo - Vil RELACION DE TRABAJO SU CON
CEPrO - \llll CARACTERISTlCAS DEL CONTRATO Y DE j.,A RELA ·
CIO?\ DE TRABAJO - A) Dlreccll>n - B) Dependencia - C} Contlnui -
dad - D) Profesionalidad - E) Exclusividad - F) Subordlnaci6n -
G) Salarlo - IX CONCEPfO LEGAL - A) Ley de 31 - B) Ley de 70 
X NUESTRA OPINION. 
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CONTR1\TO 11\Dl\'lDL'AL DE TRABAJO. 

t.-0ENERALIDADES 

Para abordar el tema del salarlo, es loolspensabledctermlnarque · 

es o que constituye el contrato de trabajo; puesto que el salario no es ~ -

mb que uno de sus elementos alln cunndo sea la fundamental caracterfs!_! 

·. ca del contrato de tal naturaleza o de las relaciones Individuales de traba 

jo, que pactado o n6, es consecuencia obligatoria e imperativa de la re!,! 

. ción patronal. 

La inclusl6n en la Nueva Ley Federal del ·rratsjo, de la denoml

naclón de. relaciones indh•iduales de trabajo, ln def111ict6n de lo que gebe 

entenderse por relacl6n de trabajo, y el uso de los \'Ocablos" relaci6n de 

traba.Jo'. como si se tratara de una figura distinta al "contraro de tra

bajo" hacen Indispensable que se precise si son jurfdicamente idt?nticos 

o si se trata de que el contrato constituye la formalidad y la relación de 
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trabajo es un elemento del contrnto, porque creemos que el legislador a -

este respecm, ha Incurrido en errores fundnmentales a los que en este -

propio estudio me referir~. 

11. - CONTRATO O RELAClON. 

El l~rmino contrato, tiene su origen en el Derecho Privado, y por 

lo tanto, su denomh1acl6n trae reminiscencias del Derecho Civil, en tan

to que el ueredlo del Trnhljo, que es una rama del Derecho Social, ha " 

querido sustraerse rompiendo Inclusive con la supletorledad que rigl6 en 

legislaciones de la materl11, anteriores a la actual vigente, de ahf que el 

legislador pretendiendo romper hasta con la termlnologfa que pudiera ha_ 

cer pensar en un contrato en tos t~rmlnos del Derecho Prlvado, preten-

dlendo lntroductrJa relacl6n de trallljo como una Institución dlstlnta al ~ 

contrato de trat:njo, sustituyendo el vocablo" contrato" por el de" rela-.,. 

clbn". pe:ro no pudo escapar a emplf>.Ar tambl(!n la denominación de con

tram lndlvldual de trabajo, porque no obstante su pretensl6n, etcontrato 

de trabajo es por naturaleza propia el (mico concepto jurídico que puede

comprender el conjunto de derechos y obligaciones recíprocas, prestact2 

nes y contraprestaciones, que se imponPn las partes, p1urón y trahlja·· 

dor par11 la realizaci6n o ejecucl6n de los servicios, de las rareas y fae

nas que realice el trabajador, las prestaciones que recibe una y otra pa¿: 

re, así como los derechos que a cada quien pertenecen conforme a la 

Ley y que son consecuencia nel'.·csarln de una rela1~ión de traba.to, es de

cir. de la prestación de servicios que implica la actividad humana. 
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Desde que se inclu~·6 por el Constiruyente de I ..)t 7 el artículo 123 

que elevó a 1 rango de precepto constituclona l y la ohlignción del Congreso 

de expedir leyes sobre tralnJo que no contra\'lnleran las bases que fija la 

norma fundamental en el precepto mencionado, ~·en las fracciones.e ln<;,! 

sos que lo componen, tooas las leyes que han esmdo en vigor, han consl· 

derado necesario establecer y reglarncnmr el contrato de trabajo denom.!_ 

nando el drulo respecti\'O de cada ley oo Jo el rubro de" El Conrraco de -

Traoojo", r tanto legislador como tratadlsms estuvieron de acuerdo y ~ 

asr lo definieron en la legislad6n ancertor diciendo: 

"Contrato individual de trabajo, es aqu!I en virtud del cual uná -

persona se obliga a prestar a otra m jo su dependencia y dlreccloo un se! 

. vicio personal mediante una retribución convenida". 

Así fuécomo la Le~· Federal dc11'rabajo, de l8de agosto de I 931, 

definió en su artículo 17, el contrato de trabajo, escando en vigor dicho - . 

precepto, desde entonces, hasta que la actual Ley Federa 1 del Trabajo, -

suprimió el tftulo segundo y al quedar abrogada la anterior Ley, la ac- • 

ruar en vigor en el mismo título, en el segundo, denominado" Relaciones 

Individuales de Trabnjo", ~· en su artkulo 20 preceptúa que: 

"Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto -

que le d(! origen, la prestación de un rralxlJo, personal subordinado a una 

persona mediante el pago de un sa !ario. 

''Concrato lndlviclual de trabajo, cualquiera que sea su forma o d~ 
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nominaclt>n. es aqu~l pcir virtud del cual una persona se obliga a prestar 

a ofra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salarlo. 

"La prestación de un trabo ¡o, a que se refiere el phrafo primero 

y el contrato celebrado, producen los mismos efectos". 

Agregando el artfculo 21, que se presume In existencia del conti:! 

to yde la relacll>n de trabajo, entre el que presta un trabajo personal y ~ 

el que lo recibe. De todo lo cual se desprende que el legislador acti.lal, ~ 

establece o pretendHl establecer dos hlp6cesls diversas, dos Instituciones 

jurídicas distintas, aunque ld~nticus por sus resultados, equlparAndolas 

asf entre sf, las relaciones ele trnbajo y el contrato de trabajo. 

Todo lo anterior, nos lleva a la medhacl6n de la problemltlca -

plam~da. ¿Es el cQntrato de ~raba lo distinto de la relacibn de traba.to? 

¿Son una misma lnstltuci6n o siendo diversas en substancia y forma ,sof! 

mente tienen de vínculo común sus efectos? ¿O en realidad contrato de • 

trabajo y relación de trabajo son una forma gramatical distinta pero igual 

en su conceptual jurídica? ¿Son acepciones distintas de una misma figu

ra o son dos ftgurns r.Hstlntas en concepto y forma con resultados y erec

tos· idénticos?. 

Tal parece que el legislador pensó que contrato de trabajo tenra -

un concepto restringido, limitado y con reminiscencias del Derecho CI -

vil y pretendiéndo proscribirlo en su uso y terminología, emplea el 

t!rmlno "relacl6n de traba jo" que contiene un concepto nuevo, mooerno 
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de tipo específico de lns relaciones obrero * patronales que viene a subs -

tltulr a ln arcaica denomlnnción de contrato, con un concepto que no lnc~ 

rra en errores ntdvlcos que engendra el término por la reminiscencia de 

su origen civilista. 

A priori, se puede afirma que el lcgialn<lor de In Ley Federal del 

Trabajo, el conjunto de r~cntcos que: mvieron a su cargo la elabórnclón * 

de la Nueva Ley Federal del Traba ¡o, todos ellos quisieron establecer un 

derecho mn propio, mn característico, mn típico de tas relaciones obre

ro - patronales que rompieron en su nrcfculo 17 con in s•1pletorledad co

mo lns.titucl6n reconocida por los principios generales de Derecho,. por -

la necesidad creada de la universalidad del Derecho, como concepco oa~ 

ral, como concepto filosófico, de una disciplina unlversallnherente al -

hombre que convive1 en sociedad, rompiendo con la aupletorledad y corno 

consecuencia de esa política legislativa, quisieron borrar de la existen

cia ju1ídica de la. Ley que rige las relaciones obrero - patronales el tér

mino de contrato, aunque como afirmamos no lo lograron, conservan el 

t~rmlno contrato Individual de trabajo, contrato colectivo, como un acto 

fallido, por lo mismo, éso es lo que nos proponemos demostrar en esta 

. _parte, al desarrollar el tl:rmino de contrato, en esce mcxiesto trabaJ?· 

La fuente de las obligaciones, son los principios generales de d~ 

recho. el uso, la costumbre, la ley y el contrato que es particularmente 

la ftiente principal de las obligaciones, pero no podemos tener un conce~ 

to de contrato si no lo estudiamos wmo concepto jurídico en su orl--
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gen r consecuencias, y su transformaci6n en los diversos usos al em • -

plearse la tnstltuclón, es decir, el contrato en las diversas ramas del D~ 

recho PÓblíco, pues sl bien es cierto que la denominación sigue siendo la 

misma, es decir, hay derechos y obligaciones que tienen su origen únlCE. 

mente en el contrato at'tn cuardo en este no apere la libertad que en mate

ria de Dered10 CMI consagra el principio de la autonomía de la voluntad 

es dcdr, que la voluntad es la ley suprema de los contratos, pero siqu~ 

remos conduírenunconceprocnracterístico de la relaci6n Jui'fdka que -

sen especifica del contrato, pues encontrando este elemento característi

co podremos determinar si el legislador obrero, el creador de la ley que 

rlge . las relaciones entre obreros y parrones tiene raz6n.en conjunto o - . 

no, en abolir o no, en distraer del uso de la tey, el término o vocablo 

ºcontrato". 

llt "'.CONTRATO TERMINO JURlOICO. 

Ya dijimos, lo que dejamos como uná afirmacl6n que no habrA de 

variar para este estudio que la denomlnacl6n, el uso y el término de co!!. 

. trato, nace en la esfera de la actividad del Derecho Prh•ado, pero tam-

blén aflrmamos y mmpoco habremos de variar este concepto de que el • 

derecho como producto de la necesidad y de la aspiración del hombre 

quevl\'e en sociedad, es un concepto sentado en una aspiración universal. 

asf cualquier concepm de derecho, cualquier norma .que fija la cnnvi·

vencla y que represente una Idea 11o1froca, puede emplearse como co!!. 

c;:epto jurídico con cana de ciudndanfa unln!rsa~ en cunlqul~r latitud o e_! 
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fera de losdiversos campos del Cerecho. 

En efecto, la vida en común ylas relaciones humanas hacen nacer 

acuerdos entre tos sujetos que la componen, pactos de conducta, relado-

nes y actividades que modifican los tiercchos, establecen las ot!igacio· -

nes, modifican éstos y los transfieren, a este acuerdo que se imponen -

los sujetos entre sí, las personas que viven en comOn, nace el concepto 

de convenio que es por deflnlct6n "el acuerdo de dos o mds personas'para 

crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones", (ar~ 

culo 1792 c. Cv. }. Así se puede restringí r un derecho, transferirlo o -

extinguir una obligación por la simple rnluntad de las personas que lnte!. · 

vinieron. Cuando ese convenio únicamente proouce o transfiere derechos 

y obligaciones, toma el nombre de contrato (según deflnlcloo del artículo 

1793 C. Cv. ). 

De acuerdo con su motivo, objeto y finalidad, el contrato, se de.

nominara de compra - venta, si el motivo de éste es transferir los dere

chos de pro¡>ledad y el objeto, un bien mueble o inmueble que estA en el -

comercio, que se pueda disponer de ~I conforme a la ley y que la finali-

dad sea la transferencia de la propiedad y entn..:iga de la cosa vendida mi:_ 

dtance la contraprestación conslscente en el pago del precio convenido -

(artkulo 2248 C. Cv. ). 

Se designará como contrato de comodato, cuando el motivo sea cz 
der grntoltamenre una cosa no fungible con la finalidad o propósito de 



que el comooam rlo la use, obllglindose a restltutrla en su propia indlvl··

dualldad (segíin lo establecido en el artículo 2497 del C. Cv. ). 

Sera contrato de arrendamiento, si se estipula para el uso de un -

bien mueble o inmueble, el pago de una mensualidad (artfculo 2398 del C. 

Cv. ). 

Así podríamos segulr denominando espectflcamente los diversos -

contratos, pero de lo que se trata, es de hacer sobresalir que el término 

. contrato es un vocablo estrlcmmente jurtdico que lmpltca siempre un 

acuerdo de voluntades para produclr y transferir derechos l" obligaciones. 

Aunque tal concepto es estrictamente civilista, cuandoel Derecho. Labo~

ra 1, se separa, se Independizo de N por la lneflcacla del Derecho Priva· 

do, a resolver los problemas jurfdlcos consecuencia nDtural de la trans

formncl6n social que produjo la aparlcl6n del trabajo asahfrlado al ser -

desplazados los artesanos por los empresarios. aOn cuando el Derecho - · 

del Trabajo adquiriendo fisonomía propia y aut6noma. el concepto contr!! 

to por ser eminentemente jurfdlco subsiste. como un término. como un -

vocablo que Implica el acuerdo de voluntades y los términos en que ha de 

prestarse el servlclo1 (condlclones de traba jo)1 asf cuando el motivo del 

contrato es la utllizacloo de la fuerza del traba Jo del hombre. el objeto, 

esca p·ropia fuerza creadora, y la finalidad de utilizarla en beneficio de -

qulen la contrata, estamos frente a un contrato de traoojo, aCin cuando la 

caractertadca fundamental sea a diferencia del comnuo civil, que lavo

luntad está restringida y limitada conforme a los disposiciones de lu Ley 
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que rige las relaciones laborales. 

IV. ~CONTRATO CIVIL, CA!li\CTERISTICAS Bt\SICAS, PUNTOS 

.. 
1 

DE CONTACTO Y DIFERENCIAS CON EL CONTRATO OE -

TRABAJO. 

A). ·CA RACTEntSTiCAS DEL CONTRATO CIVIL. 

Daremos las características lñslcns del contrato civil, los pun -

tos de contacto y las diferencias, para concluir si contrato de traba.lo y • 

relación de tralll jo, se Identifican o f!S como nosotros creemos la reta·· 

ci6n de traba jo una característica propia y determinante del contrato de 

tra~iljO mediante la cual se perfecciona ~ste. 

No repetiremos por innecesario la deflnlci6n de contrato cMlque 

ya dimos, pero desde luego esrableceremos sus caracterrsucas funda-~ 

mema les conforme a la clasUlcacl6n de ~stos. 

a) UNILATERALES Y BILATERALES. 

Es bilateral o sinalagm.5tlco el contrato, cuando el acuetdo de v2 

luntades dt! nacimiento a derechos y obligaciones de tas partes contrata!!, 

tes, en forma recíproca se establecen beneficios. prestaciones o contra-

prestaciones que mientras para una de las partes constituye una obliga -

ci6n, pnrn la otra, constituye un derecho y viceversa. (Ver articulo 

1836 C. Cv. ). 
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Como ejemplo de los bllateraleb podemos citar la compra - venta, 

el arrendnmlemo y el comodato. 

Es unllateral 1 un contrato cuando establece solo obligaciones para 

una de las partes y ~ercchos hacia la otra (ver artículo 1835 C. Cv. ). 

Es fuenre del contrato unilateral La dedaraci6n de una de las par~ 

tes obllgAndose a dar o hacer o no hacer en bencflclo de otra, una pres~ 

cl6n en efe<;tlva o en especie; o a observar una cond~cta de abstenci6n, -

en el C8so de que se obligue al no hacer, en este tipo de contratos unllat!: 

rales. se dividen en simplemente unilaterales o slnalagm4tlcos imperfes_ 

tos. siendo estos últimos aquéllos en que nacen obligaciones o pueden na 

· cer ~stns a cargo de otra parte, ren !Izadas ciertas condiciones o acepf! 

dos ll>S térmÁnos y unilaterales simplemente, son aquéllos que producen 

obligaciones a cargo de una seta parte, ejemplo de l:stos so11: la declara· 

clón unilareral de votuntnd, la donación y la policitacl6n. 

b) ONEROSOS Y GRATUlTOS. 

Siendo onerosos los que establecen gravAmenes recíprocos (ver -

artfculo 1837 C. Cv. ), 

Los contratos onerosos se dividen en conmutativos y aleatorios • 

(\•er artfculo l 838 e. Cv. ). 

Conmutntlvo, cuando los grav4menes y provechos son conocidos~ 

con el a ero de la celebración del contrato. 
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Aleatorio, los que dependen de una condlci6n o t~rmino, dependie!! 

do los pro~·echos y graviimenes de un aconreclmienro futuro e Incierto. 

Son gratuitos aquellos contratos en los que los beneficios son para 

una de las pa rtcs, correspondiéndole a <'.lsta los provechos y a la otra los 

gravfimenes, pudiendo señalar como ejemplo la donacil':m. 

e) REALES, CONSENSUALES Y FOHMALES. 

Son reales, los que se perfeccionan o constituyen por la ent}'~ga 

·de la cosa. 

Consensuales, los que se perfeccionan o constiniyen por el sim-

ple consentimiento. 

Formales, los que solamente se perfeccionan con In formalidad -

que la Ley establezca, ya que los obliga a que revistan cierta forma es

. crlta o a la realización de un acto solemne. 

El consencimtento es requerido stempre en un contrato para que 

tenga validez, no existiendo el (.·onsendmtento, es decir, la voluntad ex

presa d,e una de las partes con la obligación c1ue contrae, este contrato • 

no es vAlido, pues si en los contratos consensuale8, el medio de perfec~ 

clonamlenm es el acuerdo de voluntades de las partes. l:lstas conforme ... 

implican que expresaron su consentimiento con respecto al motivo, obje

to o finalidad del contra to, as r en la compra • ven ca. el· consentimiento -

Implica que las partes (..>st4n de acuerdo en precio y cosa vendida,a\inque 
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el nctGI n~quiera otra formalidad, el contrato se consuma es decir, se pe! 

fecciona con el simple consentlm!ento, pero éste es necesario como req1!_! 

sito esencia! de todo cont!"ato. 

d) PRlNCIPALES Y ACCESORIOS. 

Como ejemplo son el arrendamiento y la fianza que garantiza el P.! 

godc la renta o el cumplimlenro del contrnu.>, 

e) lNSTANTANEOS Y DE TRACTO SUCESIVO. 

lnstantAneos, son aquéllos que se consuman o realizan con un ac· 

. ro de ejccucl6n, que se cumplen en el mismo momento que se celebran, - · 

. el pago de las prestaciones recfprocas se lleva a efecto en \~.n solo acto, -

un ejemplo es el contrato de permuta. 

Son de tracto sucesivo, aquéllos que C!l c.·umplimlento de las pre~ 

tadones se rc.allza a trav~s del tiempo, de un perfodo determinado o in~ 

determinado, como en el nrrendnmicnto a plazo fijo o voltmtarlo para ª':!! 

baa panes contratantes como ejemplo esrli la compra - venta a plazo con 

reseiva de dominio ~· el mmuo con lmer~s. 

Establecidas así las caracterfstlcas fundamentales del contrato 

civil, estudiaremos a continuación las dHerencias que tiene con el con-

muo de tra m jo. 

Anteriormente, hemos nnrmado que el thmlno contrato, es un VE 
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blo jurídico, con un concepto propio y definido que Implica 110 nc11erdo de 

volunmdes, en eMe sentido es una forma cierta de cl'!rmino jurídico.con--: 

trato puede emplcars•e con eflcadn en matcrlíl laboral, sin q11e haya otro 

vocablo que pueda suplirlo, ni siquiera el de relación de trabajo, que • 

lmpHoo una característica ~sien y de pcrfe<:ciona~niemo del contrato de 

trabajo. 

La anterior afirmación. la fundamentarnos en q11e la relación de -

trabajo que la actual Ler Federal delTraoojo equipara con el coornno -

mismo, no es nllls que el modo de perfeccionamiento del contrato de tra • 

bajo, aunque extstn un contrato escrito, éste no se perfeccionad sino -

hastn que se opere la relación de trabajo, que no es otra cosa sino el he

cho mismo de la preswci6n del trnl:njo, si no hoy prestacl6n del trabajo. 

no ha~' relac16n de esta naniraleza, y al no haber rclacl6n de tral:njo, no 

se puede perfeccionar ningún contrato individual de trabajo. 

si.ses DIFERENCIAS co:-i EL COt\TRATO CIVIL 

Y SUS CARACTERlSTlCAS PROPIAS. 

Para mayor entendimiento de nuestros puntos de vista, compara

remos las características del contrato civil. con el de traba.lo, el con~

mno dvll se clasifica como dijimos en: bilaterales y unilaterales, en -

materia de trabajo, el contrato es siempre bilateral, a(1n cuando alguna 

de las partes, 00 tuviera plena conclencla de esa bilatcralidad, oosta por 

parte del patrón, el aceptar la relación de trabajo, que el tra~jador lo 
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ejecute para que ln I. .. ey Laboral que protege los intereses y tutela los de:_ 

rechos de la clase trnbatadora, estnblezcn en forma imperativa la oblig_!! 

ción de pagar las prestaciones que la Ley eHtablecc como el salarlo, y • 

las demb prestnclones que está obligado el patrón 11 dar, a pagar al t'l! 

bajador, por ejemplo con relaci6n al Seguro Social, tendrfn la obligación 

de lnscrlbfrlo, con respccm a las prestoclones consistentes en vacaclo·

nes o descansos obligatorios y séptimos dfas, tendrfn necesariamente la 

obligac!6n de otorgarlos: el trabajador por su parte, con la realizncl6n -

del traro ¡o, perfecciona el contrato y expresa su consentimiento a reali

zarlo y se opera en su beneficio las prestaciones y el pago de salarios, -

que necesariamenre tendrá que ser el mfnlmo profesional, pero se opera 

en su favor tocios los deredtos que crea el contrato de traoo¡o, que no es 

necesario que SC'a escrico. 

En efecto, el artfculo 2D de In Nueva Ley Federal del 1'rabajo, e_! 

tablece .:¡ue" se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera ,¡ue sea el • 

acto que le di! origen, la prestaci6n de un trat?aJo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salarlo. Contrato lmllvldual de tra 

blJjo, cualquiera que sea su forma o denomlnacl6n, es aquél por virtud. -

del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subo,! 

dlnado, mediante el pago de un salarlo, la prestaci6n de un trn bajo a que 

se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mis~· 

· mos efectos". 

De la transcripción del artículo se establece, que relaci6n de tr_! 
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bajo y contrato Individual son In misma cosa prod~clendo los mismos efe_s 

tos, a reserva de comentar el error que creemos contlene, pues el con -

trato lo establece el acuerdo bilnteral de voluntades, con la cjecucl6n del 

trabajl.l, o relaci6n de trabajo, que no es otra cosa que el hecho de la ej~ 

cuci6n de ~stn por el trnbii]'iiéior, ya en forma expresa o consciente de ~ 

da una de las partes o bien, aunque alguna de ellas no tuviese conciencia 

plena de su volunmd, porque maliciosamente quisiese aptovechar el pa-

trón ensu beneficio la fuerza de trabajo de un Individuo. 

Este aprol/echamlento, tmpllc.arCa la expresiOn oe votu.ntnd de Pª! 

te del patrón con el contrato de trabijo, pues aunque negara que habra e~ 

µtesado su vo•uncad, la aceptaci6n del patr6n y la realización del trabajo 

por parte del trabajador, constituye la expresión de volutttad conforme al 

precepto que se comenta, por su parte tambl~n. aunque el traoojador no 

tuviese conciencia plena de que haya ese acuerdo de voluntades, la Ley -

que protege su derecho y lo tutela tlene por expresada su voluntad obje~ 

vameme del hecho de la reallzacI6n del trabajo, por lo mlsmo el contra

to de tratnjo es siempre bilateral, a(tn cmndo lns partes no tengan plena 

conciencia de ello. 

La unilateralidad, en el contrato de trabajo, no puede eidstir, 

porque como lo tenemos afirmado, el hecho de que se reallc'c el trabajo, 

que se opere la relnciOn de trabajo, hace que la ley supla In voluntad de 

aquélla parte, que consciente o deliberada monte oculte o en contra de su 

voluntad o lnconsclentemcnte se desentiende de ella, pues la voluntad en 
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materia de trata jo como elementos del conmuo tiene una mantfestacl6n y 

expresión objetiva, se desprende de los hechos. 

El contrato de trabajo es bilateral, en consecuencia. no puede • 

darse la unilateralidad, esta diferencia tiene en la forma de expresl6n de 

la voluntad que estli suplida por la Ley, aún en ausencia slco - volitiva de 

los sujetos que Integran la relncl6n contracrual. 

En materia c!Vil, en cambio, el consentimiento debe ser expresa· 

do con claridad, de forma y conciencia absoluta, por lo que cualquier el!:_ 

cunstancla, error o vicio lleva n la nulidad absoluta del contrato, en m!!_ 

teria de tralnjo, el victo o error, escií suplido por la Ley, y no conduce 

'jamh a la nulidad sino al cumpltmlento del conmuo, esto naturalmente 

de parce del trabajador, quien tiene acclé>n pnra exigir el pago de lo que · 

se le adeuda y el cumpllm lento del contrato: en cuamo ... al patr6n, aunque 

no qulsiera, si a pesar de la relacl6n tiene la ob1lgact6n de cumplir o en 

su caso indemnizar a elecci6n del trabajador; el error exclusivamente de 

parte del patrón ~·de buena f6, tampoco harra nulo el contrato de trabajo, 

stno da ria lugar a 1 despido. 

E1 cuntrato de trabajo, es bilateral, en consecuencia no puedé -

darse la unilateralidad, porque el trabajador expres~ su voluntad con I~ 

ejecucl6n de un trabajo, con el establecimiento de la relacl6n laboral, • 

a6n en ausencia de la expresión de voluntad sico - volltlva. 

La c1aslflcacl6n de oneroso y gratutto, que en.materia clvllope-
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ra, no ¡n.iede darse en In hipótesis de gratuito, tradlndose del contrato de 

trabc'ljo, pues l'!ste siempre será oneroso, porque obliga al patrón a pagar 

el salario, curactcrística fundamental del contrntode trabajo. 

Cuando por los cflversos mmlvos efe bencflclcncln o ele servicios~ 

ciat en que se entienda <¡ue Ja fuerza de trabajo se emplea para esa final! 

dad social de la comunidad, 110 nos encontramos frente a un contrato de -

traro jo gratuito, sino simplemente hay ausencia de contrato de trabajo, • 

porque no hay relación laboral. Pero aOn en esros c.asos, de conformidad 

con lo establecido por la Constitución C'.ieneral de la 'Reptibllca, en su ar~ 

culo 5o., en relación con el artkulo 20 y 21 de la l .. egtslacl6n de Traba'"'

jo, creemos enla existencia de una presunción iurls tanrumde que exis

ta un vfnculo de carktcr contractual y por lo mismo la existencia de un· 

conrnno de trabajO. 

La divlstónde contratos en reales y <;onsensuales, en materia ci

vil. en tratándose del contrato de m1bnjo podemos considerar que es un

contrato real, ·desde el pumo de vista que s6Io se perfecciona con la eje

cución del trabajo, con la reallzacl6n de la tabor que se requiere del ti! 

oojador, con la prestación material de los servicios. 

En consecuencia, es un contrato rea 1, que con la consumnci6n de 

la relación o ejccucl6n de la prestación consistente en el trabajo mismo, 

.se puede perfecclooar, no rosta que el traoojador se obligue a hacerlo, -

porque de esa obll~ación pactada no puede,~¡ patr6n ni siquiera exigir al 
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trabajador el '.:unípllmiento del trabajo, porque el artkulo 32 de la Ley -

Federal del Trabajo est:nblece expresamente: 

"El Incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta 

al tralnjador s61o dn lugar a su responsnbllldad civll, sin que en nlngOn -

caso pueda hacerse coacci6n sobre su persona", de donde se desprende -

que el contrato de traba.jo, no es consensual a pesar de que el trabajador 

haya expresado su consentimiento por escrlto, 

En cuanto a que el trall:ljador haya expresado su consentlmlentó -

por escl-!ro: si puede exigir ai patrón el cumplimiento del contrato de tI!,. 

ll:ljo como lo dispone el artículo 48 de la propia Ley Laboral, no sólo en 

el caso de despido, sino en el supuesto de que celebrado el contrato de -

trabajo, no se le diere l!ste, porque, esa conducta de parte del patr6n, -

se equipara a un despido Injustificado. 

En apoyo de que el contrato de traoojo es un contraco real, que s~ 

lo se perfecciona con la ejecución del enrojo y la aceptacl6n de los serv_! 

ctos. por parte del traoojador y del patrón respectivamente, el artículo 

21 de la Ley de la Materia csr.ablece: 

"Se presumen La existencia del contrato y de la relación de trab!!_ 

Jo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe". 

Tal objetividad al es tablecer la ley la presunci6n de existencia -

del contrato, confirma los puntos de vista que sostenemos en el sentido 
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. ele que la relación de trabaJo no es más que el medio por el cual. se per

fecciona el contrato de tralxijo. 

La anterior Ley Federal del Trabajo, en el artículo 26 esrablcda 

que el contrato de trabajo, puede ser ve roo 1 cuando se refiera: 

"1. - Al traro jo del Ctlmpo, cxccptulindose el de Jos peones ar.nsl

ilados de que habla la Ley ele IJotntiones y Hcstltuciones de Tierras y -

Aguas, ~e 21 de marzo de 1Q29, en la rracd6n VI de su artículo 14, C°'l 

mHo que deberá constar por escrito. ll. · Al servicio dom6stico. m. ~ 
A los trabajos accldcmalcs o temporales <¡uc no excedan de 60 dfas, y -

lV. - A la presracl6n de un trabajo paro producir una obra determinada, 

siempre que el valor de !!su1 no pase de $ 100. CKl, aunque el pinzo para • 

concluirla exceda del fijado en la Fracción amcrlor". 

El arrfculo 31 de la misma Ley Laboral, resolvfa el problema de 

Umltacl6n del contrato verbal, hllcl~ndolo extensivo a tOdo contrato de -

trabajo, ,aunque no fuera e:sc:dto, mediante la ficción jurfdica de impu· 

tar al patrón la falta de esa rormalidaci, la Nueva Ley, establece en su -

artículo 26 que la !alta del contrato escrito a que se refieren los artku· 

los 24 y 25, no priva al tramjador de los derechos que derivan de las ~ 

normas del trabajo y de los servicios pactados, pues se imputad alpa

tr6n la falta de esta forrnalidad. 

En!os artkulos 24 y 25, la acmal Ley 1 habla de condiciones de 

trabajo que deben r;onsmr por escrito, cuando no exisarn contratos colee 
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tlvos aplicables, respecto de las formalidades el artículo 25 dispone, que 

en el escrito en que se contengan las condiciones de trabajo se harán con~ 

tar nombre nacionalidad, sexo, esmdo civil, domicilio del trab9jador y 

del patré>n. 

SI la relación es para obra o tiempo determinado, el servicio o -

st!rviclos que deba pres~arse, el lugar o lugares donde ha de realizarse, 

la duración de la jornada, la forrrn y el monto del salarlo, el dfa y lugar 

de pago del salarlo y otras condiciones de traba.jo como los descansos, -

vacaciones, como se nota de la simple lectura, los contratos de trabajo, 

ha.n sido suooritufdos en <..'Uanto al empleo de esa denomlnac!6n (contrato). 

~r el de condiciones de trabajo, pero en esencia se refieren al contrato 

de trabajo, que desde luego no es necesariamente segGn el criterio de la 

Ley.la relncl6n de trabajo, que en nuestro concepto emplea la Ley vigen

te para denominar el contrato no escrito, pues aunque pretenda hacer una 

diferencia entre contrato y relacl6n de trabajo, no lo logra ni substancial 

ni formalmen.t~alcontrario los equipara por sns efectos y sólo logramos 

vislumbrar que cuando habla de relaciones de trabajo se refiere ::atando 

los trabajadores son despedidos, digamos el dfa primero de cualq1.der -

mes, pero et despido tiene efectividad 15 dfas o un mes despu~s. porque 

condnúa entregando la oficina, o la bodega o los Implementos que tenga 

con motlvo al traro jo. 

En esas condiciones, et despido tiene vigencia efectiva en el mo

mento que termina la relaci6n de hecho, es decir, la presracf(>h de los· -
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servicios. la relnci6n de tratnjo: a la inversa también ocurren casos, se 

viene operando una prestacll>n, de servicios sin pago de salarlos, sin • 

que se haya expresado la voluntad por ninguna de las partes, simplemen

te existe la relact6n de hcd10, pero meses desput!s se empieza a pagar el 

sueldo, el trabajador en este caso, tiene derecho a que surta retrooctl v! 

mente el pago de salarlos a la fecha en que empez6 la relacl6n de traba .. 

jo. 

Para Ferrarl, el contrato de trabo jo, reviste las siguientes ca .. 

racterlsttcas jurídicas: 

"En primer t~rmlno, debe recordarse que el contrato de cmoojo 

es un contrato princlpa 1. 

"Es además, un contrato intultu personne. Este caricter como se 

sabe, no es cuestionado tratándose del tralxljador. El contrato se cele

bra. en realidad, teniendo en cuenta su calificación profesional y sus 

condiciones morales. La discusl6n existe, en cambio, con relaci6n a la 

persona del patrono, ya que uno parte de la doctrina considera que el 

contrato de trabajo no tiene car!crer con relad(')n al empleador. Dice al 

respecto Lyon - Olen, que un cambio en la persona del empleador de

ja subsistir el contrato de tratlljo en provecho del asalariado. Sl un -

error ha sido cometido en cuanto a la persona del asalariado l?sto entra- . 

íia, en cambio, la 11ulldad relativa del contrato. 

"Adcrrib, e1 <.."Ontmtode trabajo, es un contrato slnalagmAtico 



ªº 

porque ponen cargo de unn de las partes, nna obllgadón de hacer (pres

tar el servicio o quedar a la orden) y a cargo de otra 11011 obUgacl6n de -

dar¡ pagar el salario. 

"Tleneaslmlsmq el car6cter de un contrato consens11al, en cnanto 

no esm sujeto a ninguna condlcl6n de forma y a su vez, es un contrato s1!. 

ceslvo en el cual el elemento tiempo. es adem4s, f1mdament1.1l; s11 trans-

curso va generando o ampliando los derechos de una de tas pn:rres, ya 

que según sea mayor o .menor ta antigüedad del empleado, 1-00s o menos 

amplios scrlin sus d~rechos en alSo de despido, vacaciones anuales, en- · · 
,; 

fermedad, salario, ere. 

"La onerosldad, es otro de los elementos esenciales del cootrato 

de trabajo. En realidad, el empleador nunca entrega nada al asalariado 

a drulo de Ubemlldad ~,debe entenderse que cualquier beneficio q11e re'!! 

ha el obrero, tmnque oo correspondo a una prestación estipulada en el -

contrato, forma parte clel salarlo del trabajador, porque no existe. en -

realidad, en tales casos, antmus donandl. 

0 A su vtr.1., todo lo que hace o promete el trabajador. lo hace o p~ 

mete con un objeto de obtener la retrlbuci6n, conservarla o aumenta.ria. 

Oel mlsmo modo, debe entenderse que toda suma de dinero que el prlns! 

pal se compromete a dar o da, espondineamente, tiene su cansa en la -

prestación del servicio y tiende a retribuirla o estimularla en algún sencl . -
do. 
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"No puede desde Luego cxclulrst; dice Devcali, la posibilidad de

que entre patrones v obreros se llevan a cabo verdaderas donaciones, pe 
> -

ro deoon ser ajenas al contrato de trabnjo, existir positivamente nnlmus 

donandi y demostmr la existencia de una causa n tft11lo Independiente del 

contrato" (79). 

Resumiendo en este anliilsis comparativo, y antes de entrar a las 

caracrerfstlcas propias del concrato de trabajo, afirmamos c¡ue el con-· 

trato de traba jo, es distinto a la relación d6 traba 10, ya que el contra ro 

está caracterfa.ado, tratándose del de traoojo, por ser un contra ro prlni:! 

pal, bilateral sinalagmático, cuyo consentimiento ae desprende de la obj~ 

tlvlz.ad6n de la conducrn o realización de los trnb!tjos o la materializa~ * 

ci6n de la relacl6n de trabajo o laboral, por ser real, oneroso, conmuta_ 

tivo, de tracto sucesivo y que puede ser tl1clto, verbal o escrito, que ti~ 

ne como caracterfutka llislca el empleo o aprovechamiento de la fuerza 

de trabajo, por el sujeto de la relación llamado patr6n, mooiante la con· 

traprestacl6n conslsrcnte en el pago en dinero, salario o sueldo y que se 

genera o perfecciona con la prestaci6n del servido y la nceptacl6nde é!?. 

tos o relacl6n de trabajo, conteniendo como ca racterfsttcas secundarias 

otros elemenros especfftcos pero no indispensables, como los que señala 

la Ley Federal del Trnoojo, como son la subordinación, la dependencia y 

el mando con tendencia a desapa rccer y que no se presenta en todos los -

(79) De Perrarl,Franclsco. Derecho del Trabajo. Vol. Ill. p. C/7 ~IOO. 



casos del contrato de trabajo. 

C) • .OlFERENCIA ESPECIFlCA • RESCISlON UNILATERAL. 

Una de las caracaclerfstlcas fundamenmles que establecen una dlf! 

rencia espedflca del contram de trabajo, en relac16n con el contrato ci- . 

vil, en nuestro Derecho Laboral, que rompe con el Derecho Privado, en -

cuanto a los principios que rigen la resclsl6n, es q11e mientras que en el 

Derecho ClvU11 las causas que dan origen a la resdsl6n, por evidentes que 

sean, no dan mas que derecho a la acción rescisoria, para ejercerla de!!_ 

tro del juicio, en el que se demande la rescisión que tiene que ser decla -

rada par el órgano Jurisdiccional, mientras ésto no opere, el contrato 1!,! 

gue siendo eficaz jurídicamente hablando, vAlldo y exigible aún c11ando h_! 

· ya causas que pudieran dnr origen al ejercicio de la occl6n rescisoria. 

En todo contrato civil, el Incumplimiento de una de las partes ha

ce nacer el derecho de ta otra a rescindirlo, aún cnando no haya clAusn

la, &sta va Implícita, por eso afirman los civll!stas que todo contrato lle;. 

va tm1>lkita la clAusula resolutoria. va que lnstn que se Incurra en el ln . . -
cumpUmlento de una de sus cUlusulas para que se opere el derecho y se

proouzca el derecho al ejercicio de la acción rescisoria, pero requiere 

pa:ra que la rescisión te opere, que se instaure nna demanda, se tramite 

el juicio y se condene u la rescisión. 

Mientras en el Derecho Laboral, el derecho a rescindir el contra 

to es unllatera ~ lnsta que el patrl'>ndesplda ni trabajador o realice un acto 
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equivalente, que deje lnstnicciones que no se le permita la entrada en el 

centro de rrab1jo o. realkl) cualquier neto posf:tfvo o negativo, que Impida 

1ü traoojador realizar su tarea,qne Sell equivalente al despido. 

A pesar de que!?.! nnfculo 47 en su Fracción XV parte In fine de -

la actual Ley en vigor, exige qne el patrón dl: a! trabajador aviso por es

crito de ta fecha y causa de su rescisión, en la práctica es lerra muerrn, · 

en primer t!:rmlno por no haber ninguna sanción establecida en la Ley, y 

en segundo porque en ta pmctica, por intereses múltiples, todos ellos -

torcidos, que denotan cierro tendencia patronal de las Juntas, no han fij~ 

do el ale.anee de la omisl6o de este rcqulslto, comentarlo que se hace por 

ser de capital importancia, pero para el propósito del estudio que nos -

ocupa, no lntrooucc ninguna novedad al prlncl¡>lo constltuclona t consagrl!_ 

do en el ankulo 123, Fracción XXll de la rescisión unllareral. 

Resulta importa me, dejar establecido, si es o no al respecto an!,! 

constitucional la modalidad rescisoria del contrato de trabajo en cuanto -

permite que cualquiera de las partes sin previo j11lclo, to d~ por termln_!! 

do, pues aún cuando el artículo 123 es una dlsposlclón constitucional, -

por lo mismo.la jeran1uía de la Norma Fundamental de la que derivan, -

las iguala, conformea la tt?cnka legislativa, la parte d.ogm§tlca de la 

Constitución que esmblece los principios que protegen al lndlvidno, sus • 

garant.fas Individuales, hacen posible que conforme a la técnica del jul-~ 

cío de amparo puedan Las demAs disposiciones de la Constltnclón vulne

rar esas garamfas. 
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Conforme a estos principios, tendremos que admitir que re6ríca -

mente la Fraccibn XXU del ankulo 123 de la Constltucl6n General de la 

República, resulta vlolatoria de la Constlniclón por estar en contra del -

principio dogmlitlco que alimenta al artículo 14 Constitucional en cuanco • 

establece el previo juicio, la garantía de audiencia como un valor supre

mo pues volviendo la mirada lndagacorin del Derecho Civil, encontramos 

que el pacto comlsorio, clAusula que en el contrato civil resuelve el COJ.! 

trato sin previo juicio, escablcclendo que sin necesidad de t!l, por el solo 

lncumpltmiento de·tas obligaciones ahf pactadas o de una de ellas, se ac

tualice el derecho del sujeto p11sivo del Incumplimiento procediendo a su 

ejecuci6n.en nuestro derecho, no obscame lo pactado, la voluntad de las 

partes no puede eludir el principio que consagra el dogma constitucional 

del previo juclo, tenitlndose el pacto comisorio por antlconstlrnclonal, no 

obstante su validez doccrinal. 

Con cuanta mayor raz6n lesiona tal principio consagrado como d! 

recho de audiencia, la resclsl6n unilateral del contrato de trabaio, aun

que como decimos ~sto es teóricamente, pues consideramos que siendo 

c:l artículo 123 Constitucional de car!icter social, cuyo !nter~s está por 

encima de toda dogma que anteponga al Individuo por encima de la socie

dad, no puede en esencia considerarse contrario ni vlolatorio del artfcu~ 

lo 14 Constitucional, la resiclsi6n unilateral en materia del traoo j:> que -

por otra parte, ha agilizado las necesidades din:ímlcas dl:"l. contrato de -

traba to, dAndole una caracrertstlca esencial que lo particulariza con un -
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concepto nuevo en el Derecho Social. 

V. ·SU CONCEPTO DOCTRlNARIO Y SUS ELEMEN 

TOS SEGUN DIVEHSOS AUTORES. 

Guillermo Cah.1ncllas. • Contrato de Trabajo "Es aquél que tiene 

por objero la prestación continuada de servicios privados y con carácter 

económico, y por el cual una de las partes da una remuneraclOn o reco'!!. 

pensa a cambio de disfrutar o de servtrse 1 bajo su dependencia o dlrec-~ 

ción de la actl.vldad profesional de otra". 

Se reunen en esta deftnlcí6n como afirma elcli:ndo autor, la tesis 

del contrato de trabajo con la relaclbn de t:rahljo, en el sentido de prest_!· 

clones de servicios supuestas sin vfnculo contractual y que exige los sl· • 

gulente.a requisitos: 

ºa). • -.lue los servicios sean privadoscon lo cual se excluye las 

prestaciones de los funcionarios pCiblicos como tales. 

b). - ,iue tengan cardcter econ6mlco, esto es. que no sean pres~ 

tados con carácter familiar o de murno auxilio. 

e). - Que exista una remuneración, 

ya sea en dinero, en especie o mixto. 

d). - ,~uc la remuneración corresponda al.hecho de uttlizar ta a~ 

tlvldad ajena o al de disfrutarla. 



e). - Que dicha actividad revista carácter profesional. 

f). - Que exista dependencia o direccl6n (que corresponde con la 

subordinacl6n en el enfoque pablvo o desde el ángulo del que cumple la -

fu11cl6n laboral), entre quien presta la activldad y quien la disfruta o utl!! 

za" (eO). 

Lotmar. - Contrato de Trabajo, •·es aqu!!l por el cual una pérs~ 

na -traoojador- se obliga respecto de otra -patrono- a trabaJar durante -

un tiempo determinado o ejecutar alguna obra mediante precio". (81) 

Esta deflnlcí6n reune los siguientes elementos: 

a). - Una obllgacl6n de trabajar de parte de una de las partes CO,,!! 

tratan~es respecto a la otra. 

b). - ~ue esa obllgnci6n de trabajar, sea por tiempo determinad~ 

o bien para ejecutar una obra. 

e). - ,iue erie trabajo se haga mediante precio, es.decir mediante 
. ' 

remuneracl6n. 

Rouast. - Contrato de Trabajo es" una convenc16n por la cual una 

persona pone su actividad profesional, a dlsposlclt'>n de otra de modo que 

(SO) Ob. cit. Caoonellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. l. p. 
44 - 45. . 

(Sl) Cfr. Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. 
J. p. 42. 
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eraba ¡e bajo la dlrcccl6n ~·dependencia de ~srn y para su provecha, me - -

dianre remuneración denominada salario." (e2) 

Podemos notar como elementos de esm definici6n los siguientes: 

a). - Cna con\'ención por la t:ual una persona pone su actividad -

profesional a dlsposicl6n de otrn. 

b). - Que esa actí\'ldad profesional sea de modo en que se traÍ)3te 

bajo dtrecd6n y dependencia de otro. 

e). - ~ue ese otro obtenga un provecho. 

d). ~ .~ue la actl\'ldad profesional se preste mediante remunera,..~ 

ci6n. 

Ramfrez Gronda. - Contrata de Trabaío es ''una convención por"' 

la .cual una persona pone su actividad profesional a dlsposlci6n de otra ·~ 

persona en forma continuada, a cambio de una remuneraci6n." (fl3) 

ConsiJera 'iue no es necesario insistir en la deflnlcié>n en la nota 

de subordinación juríJica, porque surge directamente de la expresl6n 

· ''¡:onc su acti\'ldad ... a dlsposici6n de otra persona". (f.4) 

(82) Cfr. Oti. cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato deTrarajo. Vol. l •. 
p. 42. 

(E3) Ob. cít. Cabanellas, Guillermo. ContratodeTrabnlo. Vol.L p. 44. 
(F4) IDEM. 
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Pranclsco de Ferrar!. - Define corrientemente el Contrato de Tr.!. 

bnjo, 11 como aquf:l por el cual una persona se obliga a traoojar por cuen

ta y bajo In dependencia de otro o a estar simplemente a sus 6rdenes re

cibiendo una compensaci6n, una retrlbuci6n en dinero" •. (85) 

La anterior definición, será para tomar una Idea acerca de lo que 

es el contrato de traoojo, es decir, solo ea una deflnic16n que engloba el 

comlin de todas ellas. 

El cllndo autor, define el Contrato de Trabajo como"aquel en vtr 

tud del cual una persona pone su actividad como tnl de una manera contr -

nua o n6 al servicio de otra oojo su autoridad y dirección, y se compro-

· mete a trabajar mediante la correspondiente remuneraci6n". 

VI~ ·NATURALEZA }URIDlCA DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Dos son tas corrientes que dividen n la doctrina respecto al pro

blema de la naturaleza jurfdlca del contrato Individual de trabajo, en el .. 

sentido s l 6ste ha s Ido sustHufdo por la relact6n de traba jo, es declr, -

quepatr6n y trabajador puedan hacer derlvar sus obligaciones de otra -

fuente que no sea el acuerdo de voluntades o por el contrario contlnlia -

siendo todavfa et acuerdo de voluntades (contrato} el único capaz de pro

ducirlas. EUas son: A), - La Contractuallsta; B). - u Antlcontractua 

(85) Cfr. Ob. cit. De Ferrari, Francisco. Derecho del Trabajo. Vol. 
u. p. 73. 
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lista de las cuales habremos de hacer un estudio no sin antes dejar asen -

tado como hemos venido sosteniendo desde el principio de este capítulo, -

nuestra posicl6n contrncmal istn, ya .1ue reconocemos al acuerdo de voh1_!! 

tades (contrato) como un requlslto sine qua non, es decir. nece~urlo para 

ia creacl6n de relaciones jurfdlc.a s sin perjuicio a la dignidad humana, y 

a la condlci6n de hombre como tal. 

A). ·TEORiAS CONTRACTUA LIS1'AS. 

Dentro de la corriente contractua lista, existen dos tendencias, -

una formada por teorías civilistas que pretenden mantener el sistema del 

Dered10 Civil sln modlflcacl6n. salvo completarlo o corregirlo como son 

laa del arrendamiento, la compra ·venta, sociedad y mandato .y la otra de 

considerar el contrato de eraba jo como una instltucioo nueva como la Te2 

rra lntegral . 

a) TEORIA DEL ARRENDAMIENTO. 

Su exponente Planlol, quien señaló como impropio la expresión -

contrato del trata jo, considerando que la única expresión con valor cien!;! 

fice es la de" arrendamiento de trabajo", por considerar que este con

trato constituye en el fondo un arrendamlemo,en éste caso la fuerza de -

trabajo de c.adn persona que puede ser utilizada p1>r otra. como se utiliza 

una máquina o un caballo, esta tcorta permanecl6 durante mucho tiempa 

Se ha criticado porque lo que se arrienda según Planiol, es la 
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fuerza de trabajo pero al analizar la deflnic:U'm que da sobre el arrenda--

miento de trabajo lo que se parece arrendar no es el prcxiuctorde la actl'!,! 

dad humana, s lno el producto. 

Castorena, opina" que se quiere establecer algo lnconcebtble en -

el arrendamiento, sin In posesl6n material de la cosa y como esto no es 

posible, y el contrato de traba.lo no da la posesl6n al patt6n de la perso .. -

na del trabajador. la asimilación es tol!llmente absurda'' . (1!6) 

M. de Volder, sostiene que ••E 1 tra b.1 lo como producto de la pers2 

nalidad del hombre, no puede ser dado en locacloo. Puede arrendarse -

una cosa, un objeto material pero no puede arrendarse un hecho, una ac

. tlvldad, algo que pasa y <fUe se renueva, algo que constituye la verdade

ra vida activa de muchos hombres" (87). 

La principal crítica, es que solo las cos·as pueden arrendarse. -

corisiderar entonces al hombre como cosa es regresar a los tiempos de -

la esclavitud donde los hombres, los esclavos eran conslderados cosas, -

es volver al c.arficter servil que tuvo en su origen. 

b). TEORlA DEL.A COMPRA «VENTA. 

Su ¡lrlnclpal exponente es Carneluttl, aunque ya los economistas 

(e6) Castorena, jesús. Manual d~ Derecho Obrero. Mtlxico 1932. p.5~ 
(87) Cfr. Ob. cit. Cabnnellas, Guillermo. Contrato de Tramjo. Vol. I 

p. 86. 
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corno Ricnrdo, Malthus, Smlth y Stuart Mili, consideraban que el traoo¡o 

estaoo regido por la ley de la oferta y In demanda, equiparándolo a una • 

mercanda de esta manero el conmuo que lo rcglamentnnl tenía que ser· 

el de compra • venm. 

Carnelutti, pretendió asimilar ni contrato de trabajo con el de 

compra - vent.n, tomando como ejemplo el contrato de suministro de ener 

gfa eléctrica, ya que los dos se refieren a una fuerza que de ninguna ma

nera puede ser arrendada, ya que la arrendada ha de devolverse tomando -

en cuenta. que la cosa. objeto del contra to no es la fuente crcadOí:'a de . 
eneigfa, sino la cnergfa misma. 

Pero el mismo Carnelutti, conf.l!<iera que cuando se trata de ener

gía humana, este contrato no puede ser situado en un plano civilista, de

biendo ser considerado por el Derecho en un plano distinto. 

Esta teoría a atdo muy crhlcada 1 ya que lo que el traoojador con-

trata, es su trabajo,. que no es solo el empleo de energía, sino además ta 

apilcacl6n de ésro con Inteligencia y que en ocasiones hay empleos en que 

no se requiere de energía sino simplemente liiasta con In presencia. 

Otra crítica consiste, en que en la compra - venta existe una co-

sa material conocible a las partes que pueden apreciar a priori su valor, 

en cambio en el de traoojo, el justo precio no se puede determinar sino 

a postcrlorL Además esm tesis resulta inadmisible porque tiene por o!:_ 

jeto trasmitir la propiedad de una cosu real y susccprlblc de propiedad ~ 



prlvnda y por lo que respecta ni trabajo, no constituye una cosa en sr. f!! 

110 una operacli.)n del hombre que es un ente inalienable y que no puede ser 

susceptitle de propiedad. (f'f') 

e) TEORIA DE LA SOCIEDAD. 

Sus exponentes Charelaln y Lorln, sostienen :¡ue el contnuo de t1!, 

balo clene lo misma naturaleza jUrfdlca que el de sociedad, ya queambas 

se unen para Integrar una sociedad consistente en la aportaci6n de traba -

io de uno y en la aportaci6n de capital por otro, dividiéndose los hencfi- -

clos colocando al tr.ibalador y al parrón en condiciones de igualdad soste-

nlendo que el contrato de trabaio es un contrato sul generis. 

Son mud1as las críticas que ha recl bido esta teoría.entre otras C_!? 

mola de ..¡ue trarojadores y patrones son grupos amag6nicos,.con 016vUes 

distintos y que prerenden cada uno para ar el mAximo de los teneflclos 'I 

que la Idea de la nsoclaci6n tiene como tase ¡;rlmordial de subsis[encla, 

la e4ultatlva distribud6n de los teneflclos y de la responsabllldad entre 

sus miembros. 

d) TEORIA DEL MANDATO. 

Esta reorfa consiste en tratar de asimilar el contratode trabajo -

al de mandato, pero basta precisar que el mandato es esencialmente un -

(Pfl Cfr. Ob, cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Tralnjo. Vol. l. 
p. 43. 



contrato de represenmciOn destinado a permitir a una persona realizar un 

a eco jurídico por cuenm de otro, miembro que el contrato de trata jo tiene 

por obleto la realización de un lrabajo con independencia de la idea de re

presentaci6n, la diferencia es que en el mandato resulta que la idea de r~ 

prcsenracilin es esencial mientra-; resulta accidencal en el de trataio. 

e) LA TEORL'\ ll\TEGRAL. 

La Teorfa Integral. es producto e\'ldente de la llevolucl6n Mexlc~ 

na, la que adelantándose 11 su ~poca, como consecuencia de una lucha fr~ 

trlclda amarga.para superar la opresl6n Ignominiosa que sufrfan las cla

ses sociales explotadas, en plena ebullic16n de los ideales de los constlt.!,! 

yentes. en primer t~rmino elevaron a precepto constitucional el Derecho 

del Trabljo, e lntrooujeron, tal \'ez sin percatarse de su lmportancla,to

das las disposiciones que creyeron resolvfan en ese momento y a un pla

zo prudente, la transformacl611 de la sociedad, de la comunidad, de la º! 

ci6n, con un anhelo, que traspasabl los l(mites del indlviduallsmo difun'!! 

do por la Revolucloo Francesa. 

Pero evidentemente nutridos los consrlmyentes del 17, en Jos prl!! 

clploo de libertad, en sus múltiples manifestaciones como la de pensar, -

la de crear, la de expresarse, pero vfctlma innegable et pueblo de las 

cadenas de la miseria, qne es el grillete del que no puede desasl rse el i.!! 

dMduo. En un congreso ablgarradt) donde al lado del militar, del revo

lucionarlo, opinó el obrero, el C'llll1PCslno y el jurista (éstos fueron esca 



94 

sos), con la sinceridad absoluta del hombre frente a su destino y la sim

pleza de la grandiosidad, se proyecto ron en el concepto de la garantfa I!!_ 

divldual, pero con una proyeccl6n Imela las masas, dando por resultado, 

que esa compleJldad, en In que hacfan explosión volcánlca las experien-· 

cias mtis amargas con los anhelos m5s limpios y un sentimiento común -

ml vez, conociendo algunos el idearlo de Carlos Marx en el Manlflesto -

Comunista, me refiero al apotegma que conmino" Proletarios del Mundo, 

Unfos", pero sln lugar a dudas todos referidos por ese sentimiento que 

el hombre en su desgracia y en la adversidad, en la Impotencia siempre 

le hacen proyecrorse L'OO int:ellgencia a la fuerza que consfltuye la solld,!! 

rldad y la unl6n de las mayorfas, sentimiento del que nace el concepto 

de defensa de los intereses comunes por encima de los particulares o • 

por destino. 

Asf como por todas aquellas circunstánclns contingentes que -

convergen en un momento hlst6rlco pam dar causa a la producci6n -

de un fen6meno, crearon el Derecho Social, elevando éste como ga

rantía que al dar vigor a la fuerza obrera, apoylindola en un precep:

to de jerarqufa jurídica innegable, defendían en lo individual el único 

patrlmonto del hombre, su fuerza de trabajo, quedando naturalmente 

. el garantizar la fuerui de trabajo como único camlno para la retn· 

vindicación de los derechos del hombre, plasmadas en garantfas so

ciales. 
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Haya sido por destino, haya stdo por colncidencla, haya sido por -

el azar o por esa gran sinceridad, que cuando se aduce con prop6slto de 

buscar el bienestar del t>rt:jimo, lo mlamo puede producir en distintas Ct! 

pas de la evolución universal ni cristianismo o al comunismo, como doc~ 

trinas revoluciona rías que hacen cimbrar a través del semi miento huma

no el centro de la tlerm, qué Importa las causns o el reclamo de méritos, 

slno ver por sus resultados que toca ni Constituyente y al destino de Ml'lx._! 

co, adelantarse a todos los sentimientos de justicia social que electriza

ban el ambiente del mundo, y adelaotllndose al Tunado de Paz de Versa-"'. 

Hes y a fo Constitución de Wclmer,quedn plasmada en la Constltucl6n y -

en el anfculo 123, lo que requiere todn una vida de esfueno, de lnqulet!!_ 

des, de desvelos, de anhelos, de profundo estudio de la dlall!ctlca, de la 

vlda consagrada a la c6tedra, del modesto pero gran Maestro Alberto -

Trueba Urblnn. encontrar en el texto constitucional lo que aquellos hom'." 

bres,rudos los unos, juristas los pocos, pero de estatura gigante, todos 

por su ambición altrufsta de servir a las masas. de servir a las clases -

oprimidas, de elevar al obrero, de garantizarle su bienestar y el de su -

familia, su derecho a vivir no como dase destinada cual bestia al desta

jo o a la esclavltud 1 sino como seres humanos con derecho a lo suficie_!! 

te (no a lo indispensable) para realizar en la vida individual y de la com~ 

nldad, snrlsfaciendo las asplraclonei; no s6lo primarias, sino de bienes

tar total a que tienen derecho el trab.'.ljador como Integrante de la masa y 

el Individuo.con la aspiración del ser, el contenido social del artículo 123, 

su sentido de derc:cho de c1.1sc con comenldo social, absoluto siendo ~I ~ 
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quien plasma la Teorfa Integral que no es otra cosa sino la lnterpretacl6n 

docta y humana del contenido social del artkulo 123. 

Así encuentro que el contratO de trabajo, no es el tradicional con· 

trnto de origen romano, no es el comroco producto de la sociedad burgu~ 

sa, sino descubre que en las roses n¡adas por el constituyente exlsce un -

" GENUS NOVUM". A partir de la Consdmc16n de 17, el concepto de Con 

~to de Tra lxlJO, cambl6 rndlcalmente convlrtténdose en un contrato evo

lucionado como dljo et constituyente Macfas, no se cambi6 el nombre pe

ro en el fondo ya no es un contrato en el que Imperen aquellos prlnctplos 

del contrato clvll, sino 9ue por encima de la voluntad est!n las normas -

91.le favorecen al trabajador, es dectr, un nuevo concepto del contrato, 

que también venturosamente adelnntn a las demAs naciones y a los juris

tas de otras latitudes el caduco concepto de contrato, renovándolo con el 

vigor propio para que llene la función social a que esm destinado, ese e!!. 

cuentro lleva a! Maestro en su sentido escudriñador, en su lucha de 1.url.!! 

ta,a concebir la Teoría Integral, que en sfmests parte del principio de d!: 

sechar toda idea de suhordlnaci6n generalizando conforme al destino bfb!! 

co del ''ganarAs el par. con el sudor de tu frente", de que esa protecct6n 

social, ese sentido socia 1 del Oerecho del TralAiho, lo lleva a proteger a 

la clase trabajadora cualesquiera que sea su actividad o esfueno, por-

que al rfo yal cabo esa conctucta,(!S fuerza de tralxljo,es toda prestacl6n 

de servicios. 

Esto es, que el precepto contempla no sólo las relaciones labora.; 
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una persona rrslca presta un servicio n otra. 

Asl concluye en su creuci6n, en su lnterpretncU'>n d.e la dialéétlca 

de la Revolución Mexicana, lo mlsmo al artesano que al médico, que al -

obrero. que ni abogado, que al campesino, que al bur6crata, porque en -

verdad el trabajo, la fuerza creadora del hombre, su fuerza de trabajo, -

lo mlsmo se vierte y se agota la vida en el desvelo del estudio~o, en la I!,! 

quietud Investigadora, que en el redoblar del martillo, sin que se pueda -

precisar con exactitud si la angustia que siente el mMico al ver el .dolor 

ajeno, la inmensa preocupacl6n que le provoca el paciente.si ese.diario -

convlvlr por salvar una vida que to mam un poco y los Ueva ll lo que pu

diera ya considerarse enfermedad profesional del cirujano, el infartos~ 

bito, o bien al abogado que preocupado por el dereclto ajeno se olvida de 

su persona y prudentemente no discute sus derechos propios naciendo (:~ 

sic.a la frase de" que en casa del herrero asad6n de palo''~ o al lnvestlg!_ 

doro el maestro que dedica horas d~ esfuerzo a allmentar sabiamente a 

la ntnez y a la juventud, acortan menos o mtis su vida que el e13forzado -

obrero que en la fabrica deja su vida. 

En ello, lleva la raz6n el Maestro, al crear su. Teorfa Integral, -

el artículo 123 Constitucional, lleva una fuerza creadora que ha transfür. 

mado y creado el Derecho Soclal,que como lo señala no es nl Público ni 

Privado. Es tambmn un Derecho nuevo con un contenido fllosóflco tras~ 

cendente <¡ue llevará a la transformación de la sociedad creando un socl.! 
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lismo que dar§ a M~xlco su personalldnd como naci6n cuyos esforzados -

hijos han encontrado el concepto fllos6flco de su propia existencia y con! 

ctenres de su futuro crearán un Derecho Soclnl propio de su gran destl • 

no. 

Sostiene el Maestro en su Teorfa lncegra l, que explica por sus -

efectos din§ micos como parre del Derecho Social, como un orden jurídi

co dignlficador. proteccionista y reinvlndlcador del que vive de esfuerzos 

manuales e tntelectunles.que el Derecho del Tratsjo es protector del 

"que presta un servicio personal n otro" en cua lquler campo de la actlvL 

dad humana, es decir, el Individuo que destina su fuerza de tral:ejo a re! 

tizar un servicio en beneficio de '>tro, ya persona ffslca o ¡uddtca colec

tiva, alcanzan la proteccl6n del, Derecho del Trabajo que a su vez es 

reMildlcatorlo de toda la clare trabajadora, para socializar los bienes de 

producci6n en función de recuperar lo que le pertenece para que cese la -

explotaci6n secular que ha hecho vktlma al Individuo que s6lo cesad a -

tmv~ de la proteccl6n social, a través del Derecho de tal naturalez-a; - · 

que mmbl(m lo constituyen el Derecho Admlnlinratlvo, a su vez integrado 

por reglamentos lalnrales que hacen efectiva la protecclbn social de~ tr~ 

bajador. siendo armas de lucha en hl obtenctoo y en el ejerclcio de la dJ.. 

nAmica revolucionaria, de su dialéctica, la huelga que es lnscrumcmo de 

relvlndlcacl6n de clnse medtant<'! la que se obtiene la justicia social, pa

ra el tral:ejador e impide que los de su clase sean explotados o sean pos· 

tergados a un statu qua que mantenga las ooses de ta explomcit'.ln secular. 
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Es el instrumento de lucha rci\'indicatorio, es un derecho de aur2 

defensa de la clase cmb.1jadora, pnra la rcalizacl6n de la re\•olucloo en -

marcha que aíin no logra sus metas, pero que Innegablemente la alcanza-

rA. 

Deseo conclufr la exposlc!On de la Teorfa Integra 1, dicle.ndo con -

satlsfaccioo que es a México, a quien por destino, por sinceridad de qui~ 

· nes hicieron la revolución correspondi~ de ja r plasmado el elevado prinetpio 

de la defensa del tra rojo, a precepto Constltuclonal y toca a la dedlcactón de -

un hombre, la lmerpretacl6n del precepto Constlt1uc1onal, la lnrerpremcl6n -

de la jerarquía del elevado precepto, adelantJndose tambil!n en conceptos 

jurrdlcos que habrán de seguir los juristas de otras la~itudes pnra la for

macl6n e interpretación del Derecho Social, lns toses están puesta~ ~n -

J 
la Teorra Integral. (89) 

B). ·TEORIAS ANTICONTRACTUALISTAS. 

Lns tendencias respecto a las tesis antlcoorracrualistas y la teo- · 

rt'a de la relación de trabajo, como un acontecer de hecho con vida pro

pia, jurídica y distinta al contraro.equiparllndolo únicamente por sus efe.E 

tos, surge tin el año de 1935, en el apogeo del Nacional - Socialismo, e:_ 

puesto por\\ olfang Siberr (E9 - bis), para combatir la teorfa contractual 

dezpertando desde entonces controversias entre los que mantienen la te2 

(f9) Resúmen de la Teoría Integral. Tomado del libra Ni1evo Dere ... 
cho del Trabajo, del Maestro Alberto Trueoo l'rblna. 

(S9 bis) IDEr-.t. p. 227~ 
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rta contracmalista y los que sostienen la retacl6n de traba.to. 

Por su parte. Guillermo Caoonellns, sostiene que la teoría de la -

llamada relac16n de trabajo, fu~ iniciada por la doctrina alemana: adjudi

cándose a Lotmar el m~rlto de haberla esbozado antes que cualquier otro 

dentro del marco contracmal. (Q(J) 

Las teorías nmlcontractualisms, según lo expone Guillermo Catx.!. 

nellas. tiene su origen en tas tesis que con frase cerrera sei\ala Morfo, .. 

la" decadencia de la soberanfa de contrato" que se funda para negarle e~ 

rlicter oontractual at vínculo laboral en la clni.mstancl.a de éstas, prede

terminando en la ley y en otras fuentes normativas el contenido de la re.-

tact6n de trabajo y el actual modo de constitución de lí1 relac16n laboral, 

en las que según afirman los tratndlstas, no partlcLpa la libre voluntad, ~ 

sino que se configura con la adhesl6n del trabajador, a ta voluntad del ef!l 

pres~rlo, apareclenjo asrta corriente anttcontractualisra que tiende ad_: 

mostrar la" Incompatibilidad existente entre el modo que se estrucmra la 

relacl6n de trabajo y el concepto dknico e histórlco del contrato''. (91) 

En sfntesis, afirma el autor citado que en Ja o¡>lnión de Cesarino, 

el contrato desaparece por el predominio de las disposiciones legales ª2. 

(90) Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Conrraco de Trabajo. Vol •. t. p. 
ll4. 

(91) Cabanellas. Guillermo. Contrato de Traba jo. Vol. l. p. 120. 
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bre las condicú:>ncs <lel trabajo, caracterizado por las modalidades ele que 

el trabajador adhiere su ,·o Juntad a In del empresa río~· hace surgir la r~ 

lac16n de traro.to del simple hecho de la ocupación del trab:1 ¡aJor en una • 

empresn,independtcntemcnte de que hnra o n6 contrato y la forma en que 

se constlture el vínculo laboral, hace que los nnticontrnctualisras apoyen 

sus fundamentos considerando que no establece una relación ¡urfdic.n unlla . -
teralrnentc, ya que es una de las parres la que fija la c:ondict6n de la rel!_ 

cl6n en forma imperativa, no lrnblendo en consecuencia, contrato. 

a) TEORlA DE LA lNSTITUCION. 

Ou-a de tns teortas anticontractua listas, es. la de la lnstintci6n, -

que se fundamenra en la doctrina francesa, c¡ue sostiene que la relacioo 4 

de trabajo, es la que decermlna ;e~ vínculo que une al patt6n y- al traooja

dor, pues la doctrina institucionat orienro la runuraleza úel contrato de -

trabajo.hacia el fcn6meno jurídico que se conoce con el nombre de lnstl~ 

cilm, que conforme a esca tcorfa, "el estableclmlenco serfa considerado 

como una sociedad profesional". 

La Teorra de la Institución, de Uauriou presenta conceptos que -

pueden servir para lnterprerar conforme a Derecho la evolucl6n del nexo 

em;>resa - trabljador, pero no pueden resoker si el asumir el csrgo de 

origen al contrato o simplemente es un \•fnculo que deriva de un acto aj!:_ 

no al traoojador o al empresario. 

b) TEORlAS ADMINISTHATI\'AS. 
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Las teorfas admlnlsmnlvas, como antlcontractuaHsms, se fundan 

en que se trata de un acto de adhesi6n similar al acco - condlcioo del De-, 

recho Admlnlstratlvo, pues el contrato de traoojo no hace mAs que lndtv_!. 

duallzar los presupuestos del csmtuto legal a trav~s de la relaci6n de tr_!! 

bajo, de tal manera, que quien entra atrabajar a una empresa se adhiere 

a las condiciones laborales prefijadas por el Estado. 

e) TEORtA DE LA lNCORPORACION AL EMPLEO. 

La teoría de la lncorporac!On a 1 empleo, parte de que no es nece ~ 

sarlo ni menos indispensable el contrato para el nacimiento del vinculo 1! 
boral, por lo que el concepto de contrato, desaparece y simplemente se 

tra.ta de un acto de incorporacll'>n al empleo del que del hecho material · ·"." 

surglrti la asuncl6n o lncorporaclf>n del trabajador a la empresa. 

vn. ~R.ELACION DEJ'RABAJO ~ su CONCEPTO. 

El vocablo relación, pr1Jvlene de" la ven. latina relatlo que slgnlfL 

ca concxl6n de una cosa con otra, correspondencla, enlace ent1·e dos co

sas, significando relación de trabajo, la conexl6n necesaria e inevltnble 

que se establece entre quien presta un servicio personal y la persona a ,. 

quien, como patrono, se presta dicho servicio". (92) 

(92) Ob. clr. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. J. p. 
119. 
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La palabra relacl6n, indica mntO In correspondencia de una cosa 

con otra, como el vínculo o comunlcacl6n entre dos o mlis personas, pe-

quien presta un servicio y el servicio prestndo, do esa forma, en todo ~ 

contrato de trn L'Ojo, se ¡)roduce como consecuencia natural, una relaci6n 

de trabajo que constituye mmbl(m, el objeto del convenio. (93) 

Cabe distinguir, por.lo anteriormente expresado, entre contrato 

de trabajo, que es un acuerdo de voluntades y relación de trabajo.que es 

efecto del contrato o conexi6n que surge de su ejecuc16n. 

Para Mario de In Cueva, la relacl6n de traba 10 es ... una situacl6n 

jurfdlca objet.lva, que se crea entre un trabajador y un patr611 1 por l¡¡¡ 

.presmctón de un trabajo subordinado cualquiera qu€~ sea el acto o causa 

que le dé origen en virtud de la cual, se aplica nl traoojador un estatuto 

objecivo, integrado por los principios, lnscltuclones y normas de la De~ 

claraci6n de Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de los convenios 

lnteniaclonales, de los contratos colecctvos y contratos Ley y sus nor·~ 

mas supletorias". (94) 

La supuesta desaparlcl6n del contrato de la 

pasó a L1 Italiana, de ahí a la española, en la que se agrand6 y desvirtuó 

(93) Cfr. Ob. cit. Cal:onellas, Guillermo. Contrato de Trabljo. Vol. l. 
p. ll7 • 118. 

(()4) Ob. cit. De la Cuevn,Mario. Nuev0Dcrcd10Mexlcanodel Trabajo. 
p. 185. 
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en parte, la teorfa de la relaclt>n de trabajo, pues repudia toda Idea con· 

ttactua 1 respecto a 1 trn ba 10 humnno,por un vicio de contextüra individua -

llsm del Derecho Civil, que tiene la frialdad~· la deshumanlzaci6n, que~ 

conviene en calidad de cosa o mercancía susceptible de contratación a la 

fuerza de trabajo, por lo mismo, da la relaci6n de trabajo un amplio se!!. 

tldo gen~rico y político. 

La protecci6n al hecho del trabajo, ha determinado que se llegue 

a.afirmar, que et trabajo como expresión slnalagrnlittca, deberll de tener 

vida t vigencia convirtiéndose en un simple antecedente hlst6rlco o pieza 

de museo, pues In proyeccl6n que se da al concepto moderno de reladbn 

de trabajo, que hace que quede sometida a In ley la voluntad de las par· 

tes de la relaci6n obrero - pacronol,hace desaparecer toda Idea de contr! 

to. 

La relacl6n de trabajo, como ejecud6n del contramde trabajo, • 

hace que sea preferible hablar de relaclfm de trabajo, porque la ejecuci6n 

de !&te hace surgir el contrato, confundt~ndose relacl6n y contrato de • 

trabajo, ya que el concrato de trabajo, siendo consensual, es evidente -

que la relaci6n jurfdkn se iniciara mn pronto como el concierto de volu.!! 

des se produzca por la manifestación del consentimiento, mientras que -

la relación de trabajo surge cuando el trabajador empleza la prestacl6n -

de su actividad profesional. bajo la direccll':m del patrón o empresario. 

La suootlrncl6n del vínculo contractual, por ta nocl6n de relac16n 
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de traba.io, ha sido una tend<mcla que perfila las nuevas doctrinas del De

recho Labornl, sustituyendo la noci6n de contrato como fundamento de las 

relaciones índi\·lduales de 1rabajo, por un concepto nuevo, la relacl6n de 

trabajo no emplea el término contrato, sino que substituyen ~ste con la -

denominación o tl>rmino relación Je trnoojo.n la que se le d5 una nueva e~ 

presión o idea de lo que era el contrato de traoojo, teniendo como apoyo 

las doctrinas que fundinnentan la relacH'm, como son ta lncorporacl6n en 

el traba.to, la adhesi6n a la voluntad del empresario y al rt!glmen jurídico 

que protege el dcred10 del trabajo y lo reglamenta. 

vm. -CARACTE.RISTJCAS DEL CONTRATO y 

DE LA RELAClON DE TRABAJO. 

A contlnuacl6n, entraremos en forma somera a 1 estudio de los et;: 

· mentos que los contractunlisms dan como caracteríscrcas del contrato de 

tral:ojo, exponiendo desde luego que creemos con el Maestro Alberto 

Trueba Urbloa, que conforme al artículo 123 El Constituyente establee!6 

un contrato de trabajo que l?l llama ev:>tuclonado, de cadicrer social, un 

"genus no\lum", en In ciencia Jurídico ·social, adelantándose MC!xlco en 

muchos años a otros países indusrrializados,<1ue su falta de visión de la 

proyección social y administrativa, dividieron la naturaleza distint:a; que 

determina por si sola la necesidad de un concepto nuevo del contrato y -

mantienen caracwrísticas.que si bien es cierto siTvleron para dar al e°.!! 

trato de tralnjo su físonomfa característica, u la sombra de la termino~ 

logia social y lurrdlca de ln Teoría Integral, son inaceptables vocablos • 
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tales como dependencia y subordlnncttm que traen rem.embranzas de lnstL 

tuclones esclavlsrns y que en estricto concepto de la clencla jurCdico - s2 

clal - integral, no tiene adecuucil>n. 

Las caracterfstlcas que se han dado al contrato de trabajo, o a ta 

relac16n de trabajo (esto no quiere dcclr que estemos de acuerdo con que 

la relact6n de trabajo es el contrato mlsmo,son:. A) Direcci6n; tl) De':' 

pendencia; C) Continuidad; [)) Profesionalldnd: E) ExclusMdnd: F) 

Subordlnaclbn: G} Sa !arlo. 

A) {)lrecct6n. - Signlflca según Calxtnellas 1 "dirigir, conducir a 

determinado fln, aconsejar, ensenar". (95) 

Tomando en cuenta esta deflnlcl6n, algunos autores sostienen que 

no se puede dar la dlrecd6n, yn que no es posible dirigir a un tral:Bjador 

coondo ~ste tiene en la mayoría de los casos, mb conoclmlentos dknl-

cos sobre el tralxtjo a realizar que el empresario. 

Mde bien, debemos de entender, por dlreccl6n, la facultad del P! 

tron, no de dirigir sino de ordenar el traoojo. 

B) Dependencia. • Para algunos autores, es sin6n!mo de subordl • 

nación mientras que para otros la dependencia debe entenders: en un se.!! 

tido econOmico. es decir, que el trabajador dependa economlca y exclusi

vamente de su patrón. Esta característlca se deshecha ya que hay tnfln..!. 

(95) Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato deTrarojo. Vol. l. p. 243. 
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dad de casos en que un trabaíador presm servicio a \'arios patrones y no 

por eso pierde !a calidad de mi. 

C) Continuidad.~ Deveall, sostiene que~sta es una nota que caracte

riza al contrato de trabajodeflnléndola "como el hecho de que una persona po

ne suactlvidadde trabajo de modo contfnuoa dlspc1siciónde otro mediante una 

remaneraclt>n··. (%) 

Creemos que tampoco l!sta es una caracterfstlca del contrato de -

trabajo. 

0) Profesionalidad. - En nuestra opini6n, tampoco es una carnet~ 

rrfitlca del contrato ~!e trabajo, Caooncllas la define como·· el empleo o -

facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce pC!bllcamente". (97) 

Para Keller, ta profes lona lldad signiflca .. que In nctivtdadse pre! 

· ta. en forma constante y estable". (QS) 

Tampoco en este sentido, creemos que la profesionalidad sea una 

nom caracrerfsticn del contrato de tratajo, ya que la persona que preste 

ac1~idemalmente un servicio no revestir! el carácter de trabajador y por 

consiguiente, no estad sujeto a un <.-ontrato de trabajo. 

(96) De,•eall. Mario. L. Tratado de Derecho del Traoojo. Tomo l. p. 
5~2. 

(97) Cabanellas, Guillermo. Tratado de Derecho l....aboral. Tomo U. p. 
2fí. 

(98). Citado pór De Ferrar!, Francisco. Dered10 del Trabajo. Vol. l. 
p. 254. 
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E) Excluslvi<lnd. - Tampoco es una caractedsrlca esencial, ya -

que consiste en que un tra oo.jndor debe presta 1· u un solo patr6n toda su a~ 

tlvidad profesional. Esta caractedstlca queda desvlrtuda ya que muchos 

trabajadores prestan servicio a varios patrones a la vez. 

F) Subordlnnc\6n. - Constituye seg(m algunos autores el elemen-

to caracterfstlco del contrato de trabajo, es en ~sto, donde la doctrina se 

unifica aunque existen diferencias en cuanto a su deflnic!On. 

P~rez Botija sostiene "que las rafees jurídicas de la subordlnacl6n. 

hay que buscarlas en el poder de señorío que tenían los dueí'los sobre los -

slervos". (99) 

Prancisco de Ferrar!, se une a este autor, sosteniendo que" la e!! ' 

. cl.ovltud constituyó la forma mtis extrema e Infamante de la subordlnacl6n 

de un hombre n otro". (100) 

En la actualidad, el concepto de subordlnacl6n ha variado expresa.!!' 

do Barassl, que es la facultad "de mandar y el deber de obedecer". (101} 

Cal:xlneltas, entiende por subordlnacl6n, el estado de llmltacl6n -

de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido, er. sus 

prestaciones por razón,de su contrato y que proviene de la potestad del ~ 

(99 ) Citado por Caoonellas, Guillermo. Ob. clt. Contrato de Traba jo. 
Tomo l. p. 237. 

(100) Cfr. Ob. clt. De Ferrar!, Francisco. Derecho del Trabajo. Vol. 
11. p. l()J ~ 102. 

(101) lDEM. p. 104. 
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patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte, en orden 

a mayor rendimiento de la produccl6n y al mayor beneficio de la empre-

sa". (102) 

Para Ferrari, la subordlnacH'>n es en la actualidad r.uramente de • 

naturaleza jurídica, ya que la persona voluntariamente accede mediante -

el contrato de trabajo que otra persona dirija su actividad, ya no en vir

tud de una potestad de señorfo como lo ern en tiempos de la esclavitud.sJ. 

no que ahora una de lns partes voluntariamente" ha aceptado contribuye'!.. 

do libremente con su voluntad a crear f!n su perjuicio una relncl(m jurídi-

ca de poder" O 03). Ya que el hombre tiene la fnculrod de deGidtr si ex

plota su fuer1.a de trabajo en su beneficio dedlclndose a la actividad que -

mlls le convenga. o bien también libremente permitir que otros dirijan su 

actividnd. es decir, "poner esa fuerza creadora a dispostcl6n de otra 

persona para que ~sic la explote en su provecho". (104) 

De una y otra manera, In subordlnacl6n sugiere la Idea de ulla tn

ferloridad jerlirqutca. persistiendo la potestad de senorro de parte delpa

tron. 

En la Doctrina Espafiola. ha surgido la Idea de sustitufr el concep 
' -

(102) Ob. cit. CabaneUas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. l. p. 
239. 

(103) Oe Ferrar!, Francisco. Ob. cit, Deredto del Traoo¡o. Vol.JI. 
p. 105. 

(104) lDBM. 
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to de subordlnacl{m por el de a lenidad, elaborando ast la teoría de la a le'!.! 

dad que sostiene que lo esencial en el contrato de trabnjo, es decir su no-

ta caracterfstica no eR tanto In relaci6n de dcpendencla,slno que la prest! 

clón de trabajo sea po;r cuentl.l ajena. A pesar de -1ue esta teorfa ha sido 

sustentada por tratadistas de renombre, no ha encontrado eco. 

G) Salarlo. - Concepto del que nos ocuparemos en capítulos pos.,. 

. teriores queriendo dejar asentado rmlcamente que desde nuestro punto de 

vista, sí consideramos que éste sea uno de los elementos que cnracterl~ 

zan al contrato de traoojo. 

IX. -CONCEPTO LEGAL. 

A). - .En nuestra legislación anterior.de 1931, elartfculo,17es;. 

tablecló que: 

"Contrato Individual d.e traba jo, es aquél en vlrtud del cual una -

persona se obligan prestar a otra bajo su dlrecci6n y dependencia, un -

servicio personal mediaote una rerribucl6n convenida". 

Encontramos como elementos en esta deflnlci6n: a). - ObUgact6n 

de prestar un servicio personal: b). - que la prestaci6n del servicio sea 

bajo la dirección y dependencia de otra; e). ~ una retrlbuci6n. 

a). - No estamos de acuerdo en que la deflniclt'>n utlllce el térmi

no obligación, ya que el patrón no puede exigirle al trabajador su cumpll 

miento de acuerdo con lo cstnblecldo en el ortfculo 38 de la propia ley, -
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dando solo lugnr a su responsabilidad clvll,sin que se le pueda hacer coa2 

ct6n sobre su persona. 

En cuanLO a que se estnhlece que la prestac\oo del servicio sea en 

forma personal, estamos de acuerdo pues sostenemos que trabajador, s~ 

lo puede ser una persona física y en consccuencln, la única en posibilida

des de prestar un servicio en forma personal. 

Por otro lado.consideramos que con csm elemento en la deflnlcl6n 

del contrnto, queda aclarado el que trnl:xljador o sea la persona que pres

ta el servicio, pueda ser únicamente una persona física a pesar de la de

flclente deflnlcl(>n de la propia ley, en su a rtkulo tercero que comenta - -

mos en el capfculo anterior. (105) 

b). - En cuanto a que la prestncl6n del servicio sea hijo la dlrec

clón y dependencia de la persona que contrata, consideramos que corre'!. 

ponde a la sub0rdlnacl6n visto desde el Angulo del que presta un servl- -

cto, adernls como hemos visto anteriormente, al hablar de la dependen

·•.··.·· eta, ~sra es considerada como sln6nimo de subordinacl6n,por una parte -

A ta dlrecd6n se le ha a tri burdo la facultad del patr6n,no de diri

desde el punto de vista de su ejecucll'>n material, s lno en -

en dar las Instrucciones o !ndicaclones al trabaja

y cual debe ser su comportamiento para realizar tal o 

de este trabajo. 
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cual .tarea. 

La dependencia Implica, que el trabajador esrli su.ieto a una depe.!! 

dencia económica respecto del patrón, .el cual tiene la obligact6n de pagar 

la retribucl6n co11ve111da o el salario. 

e). - En cuanto a la retrlbuci6n creemos que la ley acerc6 al con

siderarla un elemento del contrato, pero ev1dencemcnte atendiendo a que 

el concepto de salnrio es el que define la misma, debl6 de haber Utllizado 

éste y r110 aqul!l. 

B). - La ley actual, en el artículo 20 establece en el pArraro se--

g!Jndo que: "Contrato lndivldlllll de trabajo, cualquiera que sea su forma 

o denomlnacl6n, es aquél por virtud del cual una persona se obliga a pres -· 
tar u otra un trabajo personal subordinado, 

rlo". 

Ya expusimos en los anteriores puntos de vista porqu~ afirmamos 

con relac!oo a nuestra Ley, que no estamos de acuerdo con la dllll Udad -

que mantlene. lnc.'Orporando dos tendencias haciendo el estudio correspon •. 

dlente en las primeras hojas de este capítulo. 

Aqu~ podemos establecer, que las caracterfstlcas determinadas· -

en el artículo 17 de la Ley anterior, con relaci6n ql20delaactua~ varfan 

completamente dando exclusivamente como elementos: a).· La obllga-

cl6n de prestar un trabajo. b). - Que el tra~jo sea subordinado. e), .. · 
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El pago de un sn la río. 

a). - !'o estamos de acuerdo con et término obligad6n,utillzado en 

la definición, ya que el patrón no puede exi~lrle al trabajador el cumpli-

micnto del contnno, de acuerdo a lo esrablecldo enel.ortfculo 32 de la ~ 

propia Ley, no así por lo que respecta al patr6n, ya que el trabajador P<?._ 

drn exigirle el cumpllmienro del contrato, de acuerdo con lo ef)tablecido 

en el artículo 48 del mismo ordenamienro jurídico, dlindole derecho al -

ejercicio de dos acciones ante la Junta de Conclllación y Arbitraje (Local 

o Federal), la relnstalacmn o la indemnización conscltuclonal. 

b). • La subordinación implica una reminiscencia jel pasado lgn~ 

mlnioso de la esclavitud, que dentro del concepto eocial del artfculo 123 

constitucional, no e.abe ni siquiera su esbozo, en realidad el leglslador,

tanro en ésta como en la anterior Ley, no ha tenido fortuna para denomi - . 

nar ron preclsi6n estos elementos delcontraro de era bajo, que evidente

mente son innecesarios conforme a In tesis social, jurídica y fllos6fica · -

que sostiene la Teoría Integral . 

. e)~ .. · El pago de un salarlo. sí es un .elemento del contrato de. tra ~., 

La anterior Ley, utilizaba en su lugar el término reu;ibuCl6n. 

Expuestos en sfntesls las anterlores ideas que conjuntan diversas 

tests que han sustentado los tratndl$tas,de lo que es la relaci6n del tral! 
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jo, pasaremos a Intentar, reiterándonos en nuestros puntos de vista ex-

puestos con onterloridad,quc el contrato de trnra jo en nuestra leglslacl6n 

mexlc.'lna, es un"gcnus novum" como lo expone en su análisis al artícu-

lo 123 de lo Constitución Gcncrn 1 de la República, el Maestro Truera Ur_ 

bina, por que creemos con independencia del afecto y el respeto a 1 Mae~ 

troque es el (mico trntadlstn del Derecho Mexicano del Traoojo,que en -

realidad entra a un anlíllsis .Jurídico con l'oses firmes a los antecedentes 

hist6ricos y n las discusiones y observaciones que se hicieron por los ~ 

glsladores, cuando se aprobó el precepto constitucional mencionado que 

el legislador quiso mantener, no la !den tradicional del contrato de traoo

jo, peculiaridades y particularidades c:ue determinaron el que se bifur~ 

ia del concepto tradicional del contrato en el Derecho Privado, por ello -

el Maestro ha intepretado el artículo 123 constitucional, afirmando que -

en el contrato de trabajo,· Introdujo el legislador mexicano un elemento-

nuevo que genera un contrato específico con características diversas del 

contrato clv i l. 

En cuanto a nuestro modo particular de ver la problemA tica del -

contrato de trabajo, creemos con convtccloo, jurídtca 1 claro está,nues-

tra referencla es al contrato lndlvldual,que los elementos fundamentales 

del contrato de traba jo son, el pago de un salario que er; consecuencia -

obligatoria de un trarojo realizado en beneficio de otro individuo, ya por 

orden o aceptación expresa o Implícita de ~ste, que resultn beneficiado -

con la ejecución del trabajo. 
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En efecto, el artículo 20 <le ta Ley Federal del Traha,lo, dispone 

que se entiende por relacl6n de trabajo, cua lqutera que sea el acto que le 

d~ origen, fa prcstncl6n de un trnlxljo subonllnado a una persona median 
. -

re el pago de un salarlo y por contrnto Individual de trabajo, cualquiera -

que sea la forma o denominadón, es aqut:l por virtud del cual, una pers_2 

na se~ obliga a preinnr a otra un trabajo personal subordinado mediante -

un pago, agregando que ambas slmaciones conducen n la producci6n de -

los mismos efectos. 

Como ya expusimos, estamos ciertos de que el legislador de la -

Nueva Ley Federal del Trabajo, incurrt6 en confusiones al trawr de di~ 

renclar contrato y relact6n de trabajo, pues al se lee con detenimiento el 

mencionado a rtkulo 20 de In Ley de la Materia, los elementos son los -

mismos y se complementan unos y otros, y la (mica diferencia admisible 

es que en la prlmera parte de ese precepto, se hable del contrato no es-

crlto y en la segunda parte, se habla del contrato formal o escí"lto. 

En efecto, r:I primer pdrrafo del artículo 20 a estudio, estable· 

ce que se entiende po:r relacl6n de trabajo la preswct6n de un trabajo 

personal subordinado n una persona mediante el pago de un salario; aquí 

encontramos otro vocablo jurídico que aparentemente pretende estable-· 

cer una :diferencia, se emplea el concepto de obligación, pero la lntro - • 

ducci6n de este voc.ablo, carece de Importancia, porque la obligación del 

trabajador para preawr el servicio no le puede ser exigido por el patr6n, 

asf pues, como ya dijimos, st un trabajador firmo un contrato y f;e obli ~ 



116 

ga a prestar tnl o cunl trabajo, n realizar tal o cual hecho, no le puede -

ser exigido ante los tribunales dt~ trabnjo ni por la vfa laboral, su cump!J 

miento, asr lo dtspo11c el artículo 32 del ordenamiento a estudio, en cua_!! 

to preceptúa que el l11cumpllmlento de las normas del trabajo, por lo que 

respecta al trabajador s6to da lugar a su responsabilidad civil, sin que -

en nlngtin caso pueda hacerse cooccl6n sobre su persona, por lo que nos 

permitimos aseverar que la lntroduccl6n del conccpt0 de obllgacl6n con~ 

tituye una reminiscencia des01·bimda del contrato de trabajo y que sola - "' 

mente es un resabio del concepto del contrato civil, por lo rnlsmo, la -

obligación del trahljador a prestar el servicio no es elemento del contr!!_ 

·. to de trabajo, por lo que desea rrado este elemento, solamente encontra-

mos tres: a). - La prestacl6n del trab.."tjo: b). ~ La subordlnacl6n a una 

persona; y e). - Mediante el pago de un salarlo. 

Antes de seguir adelante, en obvio de confusiones no queremos .·l.!! 

currtr o hacer Incurrir en el error con nuestra exposicl6n de que el tra -

bajador no contraiga mediante el, contrato de trabajo obligaciones a cum

plir en el desempeño de ~l. no negamos que tiene que seguir una condus 

ta que es precisamente la conrra-prestaci6n que tiene que1 ejecutar o re! 

llzar a cambio del salarlo, el era bajador tiene que sujetarse en la real! .. 

zacloo de su cometido a ciertas normas h'islcas, aquéllas que derivan de 

la ley, y otras secundarlas que pueden derivar del reglamento Interior .. 

de trabajo, a eso sf esr4 sujeto, so~pena de ser responsable de la rescl

st6n unilateral <¡ue pueda llevar a cabo el patr6n mediante el despido sin. 
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consecuencias o responsabUldad para el patrón como lo dispone el artk_!:! 

lo 47 del Ordenamiento a estudio, pero negamos que sea, elemento del · 

conmno la obligación de prestar el servicio, entonces nos encontramos 

con la verdadera situaci6n, el elemento que substituye a la obligacl6n, -

es la relación misma del tri:lbajo, la ejecucl6n física o material de éste,-

. al nacer en ese momento In relacl6n de trabajo con la cjccuci6n de l!ste, 

el contrato se perfecciona. 

En sfntesls, el contrato de rr11bajo, en nuestro particular modo -

de concebirlo y arm con relacl6n a los preceptos analizados, solamente ~ 

tlene los sigulences elementos: a). ~ La prcstnc16n de un trabajo perso.; 

nal a otro individuo, es decir la rclaci6n del trabajo misma: b). - El P!. 

ge> de un salarlo. 

En cuanto a la subordinscloo, creemos con el Maestro Aloorro -

Trueba Urblna, que resulta en una ~poca de emanclpacU'm o de lucha por 

suprimir las vejaciones. buscando la lgua ldad que conduzca ~ una armo

nt'a en la vida de la comunidad, que no puede hablarse de subordlnact6n .·~ 

no de deberes y obligaciones recfproca!!.que tendría que subsrttuf:rse tal 

elemcnm, mejor dicho, que el elemento subordlnaci6n, no Implica lo -

que pudiera entenderse de su contenido litera I, slno la facultad de que el 

patroo disponga cual es et trabajo a ejecurarse y algunas veces, decirc2 

rno debe hacerse, la subordinaci6n no Implica m:is que el elemento de la 

encomienda o encargo del trabajo y la disposición como facultad del -

patrón de ordenar la realización de ésce conforme a sus necesldades. y 
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de acuerdo con la licitud de su objeto y los ltmltes de las garantras que • 

In propia Ley Federa 1 del Tra lxqo, csm blece y el deber jurídico del tra -

bajador a prestar el servlclocn lns condiciones pactadas, que pueden es· 

mr esrnblecldau en el contrato escrito o a falta de Oste en la ley, asf es 

que concluímos que el salario y lo relacltln de trabajo.son las (micas ca

racterfstlca1> o elementos Msicos del contrato de trabajo y que ~ate pue:. 

de ser escrito o no escrito y que siempre en uno y otro caso, sera la ri:_ 

lac!On, es decir, la ejecución del tral:iajo,el que perfecciona el contrato, 

pues no habida relacl6n de trabajo así pueda estar escrlco liste, no hay -

modo de perfeccionarlo aunque haya acuerdo de voluntades y se hayan -

pactado debe1·es y derechos redprocos, no se perfeccionar§ el contrato -

de trabnjo~sl no se realiza la relaci6n de trabajo mediante su ejecucl6n. 

Hemos venido nflrmando que la relacloo de trabajo.se opera con 

el hecho del tral:Xljo, pero para que no haya confusiones queremos precl" 

sar, que basta con que la fuerza de trabajo esté a dlsposlci6n del patr6n, 

para que esa relact6n de trabajo se actualice, no necesariamente tiene -

que ser el hecho material del trabajo mismo, a Cm cuando en la mayorra • 

de tos casos, as( suceda, pero debe quedar bien claro, que es desde el -

momento en que se acepta por pnte del pntr6n. tener disponible en su pr2 

vecho y beneflclo la fuerzo de era bajo, cuando se peí"fecclona el contrato 

de trabajo, conforme lo hemos venido sosteniendo. 

Definimos al contrato de rrabajo, como aquél en que una persona 

ffsica pone 11 dlsposkt6n de otra física o jurfdica - colectiva su fuerza de 
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trabajo, para que sea apro\'echaJa en su beneficio meJiante el pago de un 

salario, que en mngún caso podrd ser menor al mfolmo fl}ado por la 

Ley. 
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EL SALARIO. 

1. ·TERMINOLOOlA. 

Son muy variadas las denomlnaclones que se le han atribuído a la 

retrlbuciCm que recibe el trabajador por su trabajo. es decir, a la contra 

prest.nci6n por el servicio prestado como la de salarlo, sueldo, jornal -

que son las más generalizadas (l05). Tanto en la doctrina como en la -

ley, asf por ejemplo el Código de Trabajo de 01lle.que denomina sueldo a 

la remuneradón pagada por perfodos iguales y ueterminados en el contr_!! 

to que recibe el empleado por la prestación de sus servicios. la Lev Portu . -
guesa distingue entre sueldo y salarlo según sea para empleados y obre-

ros (100). 

(105) De la Cue\'a, Mario. Dered10 Mexicano del Trabajo. Torno l. p. 
642. 

(106) Ob. Cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Parte Ge
neral. Vol. U. p. 320 ~ 322. 

... 
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Aplicando en la pr~ctka salario a la retrlbuct6n que recibe el obr~ 

ro por su trabajo, sueldo a ln retribución del empleado y jornal para los -

trabajadores del campo. 

En Espaila, al igual que en Italia, se usa el t6rmino jornal parad!_ 

signar al salario diario. (107) 

Para DeveaU, se pueden utlllzar .Indistintamente los términos de -

· salarlo, retrlbuci6n y remuneracl6n. (108) 

Caoonellas, (109) da otras acepciones aunque menos frecuentes, -

como son las de: sobre paga, quincena, mensualldad, mesada, merced. -

esta última de origen griego preferida tambl~n por los autores ltallanos,

al Igual que "retrlbuzlone" de origen latino • 

. También hay otros términos como estipendio, sellalando con éste 

la cantidad estipulada de antemano de un trabajo cualquiera. Emolumentq 

significando con éste lo que aumenta nuestro haber, lo que hace crecer -

nuestros bienes. es una especie de sobre sueldo, Con honorarios, seí'la-

lando el salario distinguido, honroso, que reciben los profeslonlstas. 

En nuestra oplnl6n, la más acertada,el género es decir la que - -

(107) Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. U. p. 
321. 

(108) Deveali, Mario L. Tratado de Derecho del Trabajo. Tomo 11. p. 
465. 

(109) Oh. cit. Cabanellas, Gulllermo. Contrato de Trabajo. Vol. 11. p. 
324. 
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;.lbarca a todas las denominaciones anteriores es la de solario y además -

es la que adopta la Ley Federal del Trabajo, vigente. Ya que en las de-

m5s denominaciones en el uso común y corriente del idioma existe dife--

renda. en virtud de la costumbre pero desde el punto de vista juddlco -

no. ya que salarlo será tanto la retrlbuci6n del obrero o la del empleado 

o la del trnbajndor del campo, que reciban por la prestad6n de un servl-

clo. 

11. ·CONCEPTO ETIMOLOOICO. 

"Viene de la voz latina salarlum, y ~stn a su vez de sal: porque 

fué costumbre antiguamente, dar en pago una cantidad fija de sal a los -

sirvientes domt!stlcos '' (1l0) 

El Oicclonar!o HlspAnlco Unlversnl, lo define como "estipendio o 

recompensa que los amos dan a los criados por razón de sus servicios o 

trabajo. Estipendio con que se retribuye servicios personales" (lll) 

Como puede apreciarse, en la primero parte de la deflnlcl61t que 

da el Dtcclonario HlspAnlco Universal, que es un dlccionarlo moderno, -

se encuentra todavra muy arraigada la raz6n de la etlmologfa de la que - · 

deriva la palabra salario, que ahora en su acepci6n mlls amplia, es la -

(llu) Ob. cit. CabaneUas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. II. -
p. 321. 

(lll} Diccionario HispAnlco Universal. W. M. jackson. lnc.: :Editores, 
. M~xtco, D. F. Tomo I, A - Z. p. 1258. 
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retribución que reclbe cualquier trabajador por su traoojo y no Cmicame'!_ 

te al trabajador dom~stlco, llamado en el lenguaje común y corriente y -

en forma despectiva "ctlado". 

Estipendio que ya hemos deflntdo, como In cantidad estipulada de 

antemano, por un trabajo cualquiera derlva de stare y de pondus, que st_g 

nifica estar o atenerse al peso o a La cantidad convenida para el pago. 

(112) 

Ill. ~CONCEPl'O DOCTRINARIO. 

A) Cabanellas, Guillermo. • Sostiene que la palabra salario pue.:. 

. de emplearse en dos sentidos, una acepcl6n amplia y otra restringida u!,! 

lizando ta primera para "Indicar. la remuneracl6n que recibe una persona 

por su trabajo; incluyendo en ella, r:anto a los jornales como los sueldos, 

los bonorartos, etc., ésto es, toooa los benetlclos que una persona pue· 

de obrener por su trnbajo. Y seftnlando con ln segunda la retribucl6n del 

trabajo prestado por cuenta ajena agregando que en su significado usual 

aalarlo ~s. la remuneracl6n que el patr6n entrega al trabajador por su M 

trabajo", (113) 

B) Mario L. Deveall. - Considera que eriel interior del concep.:. 

m jurfdico de salario, aparece el concepto económico del mismo, como 

(112) Ob. cit., Cntnnellas, Gulllermo. Contrato de Trabajo. Tomo H. 
p. 320. 

(l 13) lDEM. p. 323. 
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"rMito o ganancia lndtvtdual" un simple reintegro úe gastos no podrfa -

ser considerado salario, porque no constituye un r!?dlto afirmando que s~ 

larlo es "ln ventaja pntrlmonlal que se recibe como contraprestación del 

trabajo subordinado", afirmando el mencionado autor, que esta defini - -

clón adecuadamente entendida contiene todos los elementos indlspensa • -

bles para poder distlngul.r qut"l es y qu~ no es salarlo. 

Para que exista" ventaja pntrimontal" no es indispensable que el -

trabajador subordinado recloo de su empleador una cantidad de dinero o 

alguna cosa que no sea dinero, la ventaja puede consistir, simplemente,· 

en uno "ocnsi6n de ganacla" 1 como sucede en elcaso del trabajador -

que recibe excluslvnrnente propinas, y en otros casos antilogos. basta -

que el traoojador obtenga un beneficio de ser evaluado en dinero: Por el 
. . 

contrario, los valores que recabe el traoojndor con motivo de la relact6n 

laboral, pero no a título de contraprestaciOn de su trabajo, sino a tfmlo 

de resarcimiento de un daño experimentado o del incumplimiento de una -

obllgaci6n patronal, no conatitulrñn salarlos". (114) 

C) Mario de la Cueva. - Sostiene que el salario tiene un carác- -

ter alimentarlo. ya que constituye In fuente única de ingreso del ~a baja

dor y emendl~ndolo asr dice, que constituye el salario "el medio de sa • 

tisfacer las necesidades alimenticias del obrero y su famllia". 

(U4) Ob. cit. Deveall, Mari1:> L. Tratado de Deredlo delTraoojo• To 
mo ll. Libro Sexto por justo L6pez. p. 476 - 480. . 
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.. 
Oplna que la deflnici6n legal del salarlo es un poco formaltsta, 

pues no expresa los fines supremos del Derecho Laboral y defineal sala· 

r•lo como "la retrtbuci6n que debe pel'ciblr el trabajador por su trabajo, 

a fin de que pueda conducir una exlst.cnc!a que corresponda a la dignidad -

de la persona humana, o ble11, una retrlbucl6n que asegur.e al trabajador 

y a su fumilia una existencia decorosa". (115) 

D) Durand. - "Salarlo es la contrapartida del servicio prestado • 

"unl&ndose asf a la mayoría de los autores que sostiene que salarlo es la 

'
1 contrapartida que debe el empleador por el trabajo cumplido'\ (116) 

E) Francisco De Ferrar!. - Sostiene que desde un punto de vlsta 

· jurfdlco" el salarlo es, o tiende a ser en nuestros días una retrlbuci6n -

. '
1 Forfaltº que el tr11bajador recibe ya sea por.la prestaci6n de un servi

cio o por el simple hecho de pertenecer a la orden de un empleador'. (117) . 

lV. -TEORIAS ACERCA DEL SALARIO. 

A conttnuacl6n aunque sea brevemente, expondremos las dlver-

áas teor(as del salarlo que comúnmente han sido aceptadas en diversas -

leglslaclones y en la doctrina universal, y los tipos de salarlos que derl_ 

van de ellas. para entrar a la parte medular de este trabajo, que es sal! 

rio mfnlmo. 

(115) De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho del Trabajo. p. 294. 
(116) Cttado por De Ferrar!, Francisco. Derecho del Trabajo. Vot ·U, 

p. 220. 
(117) IDEM. 
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. A). -TEORIA DEL SALARIO }:ATL'RAL. 

El snlario natural, tiene como npoyo la rea llzacl6n de la necesi --

d&d de la superv h'encla del traro Jador ~· de la clase traba ja dora, su expE 

nente, Ricardo, inspirado o alimentado en la le)' de Malrus, respecto al 

aumento de la población y en cierro mooo lnflufdo por la ley de la oferta. 

y la demanda, consideró que el trn bajador debería ganar un sa !ario que -

solo permitiera a Los trabajadores como clase.perpetuar su especie sin 

aumentar o disminuir, mnmenl~ndose en un status quo que no se opera --

rta sl la clase trabajadora percibía mayor porcl6n de esca mínima nece'!! 

dad de subsistencia como diase, pues consideraba natural que al operar· 

se mejorta en sus Ingresos aumentarán tos matrimonios y tos nacimien

tos, creciendo la oferta de brazos que ocnslonarl la baja de los salarlos . 

en forma perjudicial, no s6lo para los trabajadoresslnoesenclalmentep! 

ro los c.11pltalistas que naturalmente no se quejarfan de pagar salarios ba . . -
jos, pero temían que ello produjera el problema inverso con todas sus -

consecuencias inherentes, el aumento posterior de la demanda de bra - -

zos, con el encareclmlento de la mano deohra en perf1ulcio del capital. 

Elsalario natural, carece de apoyo legal y humano, en la actuaU, 

dad se menciona como antecedente de la r:eorfa que lo fundamenta, a:n- -

pliamemc re:.erlda por Marx.a lo que solamente se puede agregar que -

aunque se :<lgue teniendo como problema universal la sobrepoblación, la 

teoría que fundamenta el salario natural, ha sido desmentido en el tran_! 

curso de los aiios, pues a medida que ha aumentado la población de la -
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clase trabajadora. han aumentado en mayor proporci6n sobre todo en los 

pafses ampliamente Industrializados. la necesidad de brazos. (118) 

B). -TEORIA DE LA LEY BRONCE 

Esta teorra es formulada por La Salle, en la ley de esm denomina .. -
· c16n. Esdi basada en prlnclpto en la ley de la olert:a y la demanda que -

. considera que el trabajo no es mlis que una mercanda sujeta a las alter· 

nativas de la oferta y In demanda. 

Lleva al productor, al patrón, que compra los servlctos a buscar 

el costo mb bajo, calculando el costo de los otros factores que intervte- · · 

nen en la produccl6n, como son gastos de carb6n, mumenlmtento, y cos-

to de la maquinaria, reduciendo el pago del salario a las necesidades rr!!, 

· nimas del trabajador y su famllla. 

La teorfa que la fundamenta, ha sido criticada por su brutal dra· 

matlsmo, por estar el salario represenmdo por las nec..-esidades de man_!;! 

tencU'm y de producci6n. (119) 

Criticable esta reorfa por todos conceptos, pero debemos consld!: 

· rar que la realidad vcrgonzance es que se siguen produciendo conductas 

de capitalistas y patronales que sin decirlo nl ostentarse de ello, sln que 

(118) Cfr. Ob. cit. Cabanellas, Gul llermo. Contrato de Trabajo. Vol. 
u. p. 344. 

(119) IDEM. p. 345. 
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nadie lo Impida, r sin lamentaciones trascendentes, ha lmj)erado, a juz -

gar por los cientos de miles que en M~xlco no disfrutan .zl salario mrnt-

. no, que la teorfn Lasalllsta, aún sin conocerla, instintivamente qued6 

plasmada en el subconsciente de los parrones mexicanos, prueba de ello, 

que se hizo en 1910 el movimiento re\'Oluclonarlo que pretendió combatir 

miserias humanas atenlatorias de la clase trabajadora, que a pesar de lo 

avanzado de nuestra reforma constitucional, hay sectores Inmensos a 

quienes la revolucll'>n ha olvidado en su justkla. 

C). ·TEORIA DEL SALARIO POLITlCO. 

Como su dcnomlnacioo lo Indica, es aquél que el Escado fija con -

el objeto de servir mejor a los Intereses generales de tos trabajadores, -

mediante el cual se busca el bienestar y mejoría de todos, como medio -

fundamental de tutelar los Intereses de la noción en su estructura orgli'!!, 

ca, protegiendo a los ciudadanos en la medida que ellos coodyu\'en para -

la prosperidad. 

Las crfticas a este salario, han girado alrededor de que no es PE 

sible darle al salario un carácter fijo y estable por la propia naturaleza 

del conmno de trate jo, que hace necesaria la variablltdacl y la continge.!! 

cla conforme a las leyes de la oferta y la demanda, que al lado del go- -

bierno constlt,uído existe un gobierno accesorio de las agrupaciones obr~ 

ras, que aunque carente de legalidad, es poderoso, que los salarlos se -

fijan con criterio político, no económico, que lo mismo se puede tnflufr 
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con ellos a los electores para atraerse nl poder burgu€!s, que tienen gran 

influencia sobre todos los gobiernos parlamentarlos donde los jefes del -

partido emplean los.salarlos con Intereses no siempre coincidentes con -

las necesidades económicas. (120) 

En realidad, creemos que la polftlca gubernnmenrnl, siempre in· 

fluye en la fijaci6n del salario, sobre todo en Latino A ml::rlcn donde se -

cierra un cfrculo en el que los gobiernos populistas con jefe carisin5tlco 

(llimese presidente) necesitan de la clase trallljadora organizada para 

' . dar aparlencla dewocrlítlca a su elección y los lfderes necesitan del po-

der del gobierno para mantener privilegios, canonjCas o ingresos que los 

enriquece con el empobreclmlento de la clase a la que traicionan, pero -

que hace mantener el st.atu quo del cfrculo por la circunstancia expuesta 

que jamAs beneficia a los trab.ljadores ni a su clase. 

Lo anterlor, es expuesto como un resultado hisr6rlco objetivo, de 

ningún modo, tiene el prop6sito de condenar la polttlca protecclonlsta 

.del gobierno a la clase trabajadora a travlls de la fljac16n de salarios, -

donde creemos está ta verdadera solucl6n al complejo problema de con~ 

nido social del salario, tampoco entregándonos al salarlo político como 

se expone en la doctrina, sino reconociendo el deber legal como lmposi

ci6n revolucionaria del artículo 123 al Estado, de allegarse de los pro-

blemas sociales, avoc.índose a su resolucl6n mediante una leglslaci6n -

(120) Cfr. Ob. cit. Calllnellas, Gulllermo. Vol. ll. p. 348. 
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nJecueda y una política de Impuesto proporcional y r;ongruente, a las ne -

cesldndes virales de In clase trabajadora no como medio de perpewar la 

miseria que los cschwlza para hacer carn•? y sangre de reposición en la 

co~·unda del arndo capitalista que arrostre al hambre y a la miseria a ta -

clase trabajadora de la patria, sino para una superacl6n que haga factible 

una vida saludable, digna y felfz. superando esta generación y tas venid:_ 

ras a las aspiraciones de justicia soda! a que tienen derecho y por las -

que sus ancestros, sus padres, han sucumbido en cruentas luchas revol!!, 

clonarlas. 

D). -TEORlA DEL SALA RlO JUSTO. 

La denominacioo de este salarlo, parte de la cncfcltca Rerum N~ 

varum en la que el Papa Leon Xlll sienta principios para desHndar los -

fundamentales deberes patronales entre el que es prlncipalfslmo en eFP! 

gar al traoojador un salario conveniente, recordando nl poderoso que e'!_ 

plota la miseria, la extrema pobreza, especular con ella, el aprovecha

miento de la indigencia está reftida con tas leyes divinas y la naturaleza 

humana, trnyenJo a su memoria que al poder omnlpotente de Dios no han 

escapado los robos y los fraudes que cometen los patrones: que deben ;. 

cumplir con el salario que se hayan compromeddo, que no deben rehu· ·· 

sar a pagar el salario completo,astmlsmo, excitando al obrero para que 

cumpla tambit!n sus tareas. 

Sosteniendo además, que el trabajo es personal y que la fuerza -

del traoojo es Inherente al individuo y propia de quien la ejerce, que el -
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hombre necesita del fruto de su trnbajo para vivir, que obrero y patrón -

deben libremente establecer su salarlo con apego a las necesidades del -

trn ba jndor, que deben ser suficientes pa rn v !vi r en forma con ven lente, -

que no se puede decir que se ha satisfecho la justicia social si los obre-

ros no tienen para ellos y sus familias salarios, que aseg,ure la satlsfac--

ción de sus necesidades y sostenimiento. (121) 

En srmesls, la teorfa del salarlo justo se funda en principios r~ 

llgiosos y el pensamiento de Santo Tomás.de que el hombre laborioso y -

econ6mico ha de vivir de su trabajo, dar vida y apoyo a los suyos aho- -

rrando para los dfas malos. Los fundamentos del salarlo justo, están -

fincados no solo en la economfia, sino en los principios de equidad. 

El salario justo, nos parece que tiene un proptislto que va a la -

rafz profunda del problema, con abstend6n total de los principios reli-· 

glosos que le dan pábulo, encontramos un contenido ~tlco, porque no so -

110 pretende la supervivencia, sino que permite hacer economías o aho- -

rros que eviten miserias o urgencias imprevistas: naturalmente que au~ 

que aceptamos el principio, diferimos porque estimarnos la proyecci6n -

profunda, no df!be limitarse al individuo o a su familia, sino con sentido 

social debe proyectarse sobre la clase traoojadora resolvi~ndole a todos 

sus problemas de miseria, pero no a través de un ahorro, que aunque es 

(121) Cfr. Ob. cit. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. 
u. p. 352. 
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difícil Imaginarlo, conduzca mediante él a producir enriquecimientos ais 

lados como ha habido en toda;; lns /épocas casos que forman aneofotarlos 

c~lebres o bellas leyendas, lo que se pretende admitiendo lo bueno, lo • 

proyecmble de esta teoría que fundamenu1 el salario, es encontrar solu-

clones sociales que garamlcen el bienestar de la cla::-e trabajadora, tra"! 

portar su sentido lhlco 11 lo socln I. 

Ko ha~· que confundir salarlo mtnlmo con salarlo jusro. En tanto 

que el salario justo consrltuye fa i.zxpresión de una aspiracltin, msada en 

razones de justicio, el salario mfnirno deriva de la nccesld~d de fijar o -

esmblecer una retrlbuci6n por bajo de la cual no cabe subsistir. 

E). ·TEORIA DEL SALARIO ll\FlMO. 

Se denomina salarlofnflmo, en la doctrina a oqut?I que estli esta

blecido en condiciones infrahumanas, pues no toma en cuenta las necesl-

dades del tral:njador, sino que aus~nte de todo valor l!tlco o socia l. se -

paga por el parrón sin tomar en cuenta tas necesidades de supervivencia 

del lramjodor r menos de su familia, a diferencia del fundamento en la 

teorfa de Ricardo, llamado natural que ya hemos expuesto. Este salario 

se coloca por debalo de su posibilidad econ6mica de subsistencia, v natu . . -
ralmeme sin concenido social. 

Contrario al contenido ce6rko que fundamema a los conceptos m2 

rales que rigen al sa !ario jusco como lo esrableda la encfclica Rerum -

l\ovarurn, que condena que el patr6n aproveche las necesidades extre- -
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mas, su mlserla y su ignorancia, parn aprovecharse del traoojo de quien 

. en esm sttuadón se encuentra dominado por la necesidad o por el mledo, 

y se vé precisado a entregnr su mlnadn fuerza de trabajo n quien lo exp~ 

ta: condena que se aprovechen los empleadores de la carencia de libertad 

de quienes en tales condiciones ofrecen su trabajo porque carecen de vo: 

luntad, la que es nultflcada por la miseria. como condenan que sin ver

gUenza, sin conciencia, el pa tr6n se aproveche de 61, es decir, deltra k! 
jo de quien se v! ante la necesidad coocclonndo a ofrecerlo o realizarlo. 

(122) 

El salarlo inferior al mínimo, denominado fnflmo, por algunos -

·. tratadistas, no requiere comentarlo sino repulslón y condena, nos revlve 

el des¡>recio que sentimos por quienes en nuestro medio no pagan el sal!!, 

rlo rnfotmo, y que el artículo 387 J.?rncct6n XVU del Cb::ligo Penal, que ~ 

tipifica el delito de fraude constituya letra muerta y tenga menos aplica· 

cl6n que las Pandecras de justlniano. 

F). ·TEORIA MARXISTA DEL SALARIO. 

a) Concepto de sa.lnrlo. - Ya anteriormente en forma general h~ 

moa expuesto los diversos conceptos del salario, el origen de la palabra, 

su antecedente histórico. aquí lo que Interesa es establecer el concepto 

. marxista del salarlo, scglín el cual liste constituye la cantidad de dinero 

(122) Cfr. Ob. clt. Cabanellas, Guillermo. Contrato de Trabajo. Vol. 
u. p. 353. 
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que el capitalista paga por la ejecucloo de Ulk'l tarea determinada o por d~ 

terminado tiempo de trabajo. del empleo por parte del empresal'lo de la 

fuerza de trabajo pan1 emplear en su beneficio. 

SegCm lo expone la teoría marxista, el capitalista compra con dlll!: 

ro el trnbajo de los hombres a su servicio. quienes por su parte, venden 

por dinero la fuerza de trabajo, la que el cap Ita llsta compra en una tarea 

concrera, por d\'a, por semana, por mes, consuml~ndola, haciendo qtie -

el trabajador ejecute su tarea dentro del tiempo especificado u horario -

de trabajo, con el dinero que paga el capitalista, podrfa comprar cual:- -

quier otra mercancfa del mismo precio que el que paga por doce horas -

de trabajo. en consecuencta, la fuerza de trabajo, asf en su expllcacit'>n 

el propio Marx emplea el ejemplo de que por tal Jornada de traoo jo (doce 

horas), se paga a un trabajador dos marcos, con esta misma cantldad -

puede comprar dos libras de azúcar, con ta Onlca diferencia que la fuer-

. za de trabajo se mide con el reloj y la otra, con la balanza. 

Los obreros cambian así la fuerza de trabajo que es su mercan-

cía por la merca oda del capitalista, por dinero, siempre en una determinada 

proporclbn en horas de uso de la fuerza de trabajo, que en realidad el obrero 

ha ca mblado su mercancía por otras de otro género. siempre en una propor

cl.6n Igualmente determinada, por horas de trabajo. recibiendo a cambio 

dos marcos con los que puede adquirir, la carne, la ropa, la lefla, la · -

luz, que expresa una proporcl6n en que la fuerza de trabajo se cambia -

por mercancra Indispensable para la supervivencia, que expresa el valor 
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de cambio de la fuerza de trabajo. que todo valor de cambio de una mer- · 

canda expresado en dinero. constituye el precio, el salarlo es pues den· 

tro de esta conceptual, el precio del trabajo, es por ende una peculiar -

mercancía, la fuerza de trabajo que se produce o toma cuerpo en la "ca!. 

ne y la sangre del hombre". 

b) Traoojo asolarlado y capital. - Un trabajador recibe del capi

talista la materia prima, la maquinaria o los implementos o útiles que el 

traoojador emplea para transformar la matcrl.a prima, por su fuerza de 

trabajo al transformar la materia prima en mercancfn, recibe por su tr_! 

bajo una cantidad determinada de salario, que el capltallsta le paga en <!! 
nero. que generalmente no obtiene de la venta del producto, sino de su - . 

reserva en numerarlo. en la mercancfa, en el producto queda lncorpora

do la fuerza de tralxljo. es decir, la mere.anda que ha vendldo el tralxlj_! 

dor, pero el capitalista habl!ndola pagado mediante la compra que hace -

de esta fuerza al Igual que hizo al adquirir la materia prima, puede ven· 

derlo según las circunstancias, s In reembolsarse coo el producto de la ve.!! 

ta lo que ha pagado por el producto lnclufda la materia prima .Y la fuerza 

de trabajo. pero ocurre que generalmente lo vende muy ventajosamente 

en comparación con el salarlo que paga, stn que el obrero participe del 

precio del producto, en consecuencia, "el salarlo no es la parte del obr~ 

ro en la mere.anda por él producida, el salarlo es la parte de la merca!!_ 

cía ya existente, co1l la que el capitalista compra una determinada canti

dad de fuerza de trabajo productiva". 
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La fuerza de trabajo es una mercancía que su propietario, el asa

larlado, vende al capital para vivtr, fuerza que es la propia actividad vital 

del obrero, una manlfestoci6n de su vida misma que le sirve para substl

tulr, fuerza que obviamente el asalariado no considera parte de su vida, -

sino sacrlfklo de ésta, tampoco es el producto de su actl.vldad el fin de -

ella, pues lo que produce pnra sf c<>n su actividad, es el salarlo. 

El trabajo Ubre o asalorlado no siempre ha existido, en la escla

vitud.la fuerza de trabajo se transmite con el esclavo, el siervo, la gle

ba vende parte de su fuerza de trabajo, no es el que obtiene el salarlo -

del proptemrlo del suelo, sino ea et proplerorlo quien recibe el tributo. 

los frutos que la tierra produce con su fuerza de trabajo son en su mayo· 

rfa para el dueí'io de la tierra, en cambto el trabajador asalariado no pe! 

tenece a ningún propietario ni esr6 adscrito al suelo, da horas de su vida 

cotidiana al capitalista n quien puede dejar o ser.despedido al antojo de -

éste como ocurre cuando no le sacan ningún provecho, pero no tiene 

otro medio de vida que la venta de su fuerza de trabajo con codos los co!E 

pradores de la clase capitalista a la que pertenece en su conjunto, en 

consecuencia, el salarlo, es el precio de una determinada mercancía que 

la constituye In fuerza de trabajo, por lo que el salarlo se haya determi

nado por las mismas leyes que fijan el precio da cualquier otra - . • 

merellnda. 

e) Precio medlo. - Afirma Marx, que los economistas dicen que 

el precio medio de una mercancía equivale al costo de produce loo, que -



ésto es ley. que consideran como obra del azar el movimiento anárquico 

en que el alza se nivela con la bljn y que ésta con el alza, que en reall;. -

dad ta les fen6menos representan terremotos que estremecen los fun:ta • -

mentos de la soctedad burguesa, el movimiento conjunto del desorden de

termina su orden. cfcltcamente la concurrencia de tales fcn6menos se e!! 

carga de compensar una extravagancia con otra. 

El precio de unn mercancía determina por su costo de produccl6n. 

el alza o la lDin de ésta t es decir, del precio, "de modo que en las épo

cas en que el precio de esta mercancfa r(:bJsa el costo de produccl6n se 

compensa con aqu6llos en que queda por del:ajo de este costo de produc-

cl6n y vlceversa". desde luego tal regla no rige m6s que ímkamente pa

ra la clase entero de los industriales de la rama. 

La aflrmacioo de que el costo de produccl6n determina el precio 

Incluye nnrurnlmente el precio del tiempo de rraoojo necesario para pro

duclrla. toda mercanda comprende en su costo de produccil'>n el preclo

del tramjo que encierra, siendo dos factores, el costo de las materias -

primas y el desgaste de los Instrumentos, maquinaría, etc., productos -

industriales que represenran unn cantidad de tiempo traoojnda: y el t1111! 

jo directo cuya medida es el tiempo que se invierte en ln elaboración de 

la mercancía en cuanto al rrabajo que requiere su producción, en conse

cuencia, las leyes que regulan el precio de la mercancía son aplicables 

par;a determinar el precio del trabajo o salarlo, éste estll en funcl6n de 

la oferta y la demnndn. 
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d) Fuerza de Trabajo. - Su costo de producción. - La fuerza de -

trabajo atributo del hombre* medio de supervivencia del obrero represe~ 

ta para sr y sus familiares In subslstencla pero cual será et costo de pr~ 

ducción de esta fuerza Indispensable para la produccl6n, porque el capl-

tsl por sf s6lo,sin la concurrencia de la fuerza creadora, la fuerza tran~ 

formadora de la materia prima no tiene posibilidad e.le producir, entonces 

requiere el e.apita! mantener viva la producclbn de fuerza de trabajo cuyó 

cooto lndlspenaable es el de sostenimiento del obrero como clase, educa!.! 

do al obrero en el oficio que ha de desempeflar, en cuanto el tiempo del 

aprendizaje sea menor, menor es el precio ele la fuer1.a de su traoojo, -

mfnimo serll el salarlo que devengue, pues solo requerlrli las mercan- • 

eras indispensables para sobrevivir en condiciones rrsicas que lo hagan ae. 

to par,a el trabajo. el precio del trabajo es~ determinado por el precio -

·de los medios indispensables de su subslscencla. 

e) Salarlo Mínimo.· El capital es resultado de una relaci6n so-· 

clal de produccl6n, una relacl6n burguesa de produccion que se ha gene-

rad.o acumulando medios de vlda, Instrumentos de tráoojo, materias prt-. • 

mas que se emplean en nuevos proces()S de produccl6n en condlclonet=.1 s~ 

dales determinadas, requiere que se siga generando trabajo acumulado, -

. que es un medio de nueva produccl6n de capital, necesariamente tiene. -

que calcular al Igual que las moterlas primas y el desgaste de los instr~ 

mentos con los que se sirve para producir, maquinaria y otros Imple. ~ 

mentas o útiles de tra oojo que se desgastan con el uso, respecrn a los -
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cuales tiene que calcular su costo de reparacl6n y reposlciOn, al Igual -

que ~stos gastos que entran en los costos de producc16n, necesita asegurar 

no solo la supervivencia de la fuer1,a de trabajo, sino que al Igual que la

maquinaria el obrero tenga relevo, con carne y sangre nueva que no se -

agote la fuerza de trabajo, asr el costo de la exJstencin de la clase obre

r11 y su reproduccl6n, los gastos de su existencia y la de su familia o sus 

htJos que procrea en condkt6n a los obreros agotados, ni Igual que el d~ 

gaste de la mClqutna, el capital tiene que considerar las necesidades ele

mentales de supervivencia del obrero y de su familia, el costo de la pro

ducci6n de esa nueva fuerza de trabajo.se determina PO?' el salarlo y se -

denomina salario mínimo aqutH que rige pare la supervivencia de la esp~ 

ele, no para el Individuo, pues hny millones de obreros que no ganan lo -

suficiente para vivir y menos aún para procrear. pero en las oscllacio-~ 

nes de la clase obrera, en su conjunto sobrevive bajo la base de este mf. 

nlmo, que permite In supervivencia de Ja especie. 

f) Capital. - Valor de Cambio. - El capltnl esdi constltufdo por 

la maquinaria, los medios de producci6n, instrumentos de trabajo, los -

medios que se emplean en la producd6n de la materia prima, los lnstru

menrns de trabajo, la renta, el lnter~s, -el trabajo acumulado constituye 

una suma de mercancfa de valores de cambio, de magnitudes sociales, -

que no son productos materiales. Los valores .de cambio determinan ' -

que el cuerpo del capital, aunque se substituya la materia, algodón por • 

lana. mantengan el valor que representaba, sin que se sufra alteración -
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alguna. Asf si todo capital es unn suma de mercancía, de valores de CSr.!J 

blo. no toda suma de mercancías de \'nlores de cambio es caolrnl, toda s~ 

ma.de valores de cambio es un valor de cambio, todo valor concreto, es 

una suma de valores de ca mblo, los productos susceptibles de ser camti! 

dos por otros productos, constituyen la mercancfa, la proporci6n concre

ta en que pueden cambiarse, consrlrnye su valor de cambio que expresado 

en dinero se denomina precio,· el precio de la mercancfa fluctúa· como ya 

lo hemos expuesto, pudiendo ser más alto o mh bajo. 

El capital al comprar la fuerza de traoojo In Incorpora en la mer

cancfa, norque la fuerza creadora del obrero, su acrlvidad productiva dn 

al traoojo acumulado en la materia prima rnayof\:nlor, pero la fuerza de 

traoojo que consume al obrero solamenre le da medios de vida que utiliza 

para vivir, esta fuerza vltnl también consume al cederla el rraoojado.r su 

propia vida, mientras el trabajador se queda sin la fuerza de su trabajo,· 

el capital que ha cambiado esa fuerza por medios de vida del trabajador,~ 

al Incorporar en la merc.ancfn acrecenta sus ganancias, determinando 

que capital y trabajo se condicionen y engendren recíprocamente, cuan

do se afirma que el capital y el traoojo asalariado están Identificados en 

sus intereses, se está ase\•enmdo que el capital y el trabajo son dos as...;. 

pectas de una misma relación, al Igual que la causa al efecto, 

El obrero asalariado depende del capital, su suerte esra determl· 

nada por los intereses de aqu~I. al crecer el capital aumenta la masa del 

t:ra~jo asalariado, el número de obreros asal!lrlados cuando es mayor -
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que la demanda de trabajo determina que bajo el preclo del trabajo asala· 

rlado, el salarlo es parte de la mercancía ya existente con la que el cap!_ 

talista compra la fuerza de trabajo productiva, que repone al tnclufr el -

precio del trabajo asalariado en el costo de producci6n y tiene que repo

nerlo emboldndose no sólo el precio que ha pagado por las horas de tra -

bajo acumuladas en la mercancfa, sino obteniendo una ganancia en la que 

ya no participa el traoojador que ha vendido ta fuerza de traoojo. 

A medida que aumenta la técnica de la produccl6n, mediante el -

empleo de la maquinaria que sustituye en praporclones elevadas la fuerza 

de trab9jo de un hombre, realizando el trabajo de veinte, desplaza a és

tos en igual número.trayendo como consecuencia el aumento de la dema!!. 

da de tra~jo, aooratando el traoojo asalariado. 

El trabajo especializado. la divisibn de trabajo trae como conse

cuencia que se emplee en la produccloo en mayor escala las mAqulnas,. -

que el trabajo mlsmo se reduzca en cuanto a que se simplifica y al slm

pllflcarse la habilidad particular del obrero plerde su valor, escasea et 

trabajo en cuanto al desplazamiento que se opera con la mdqulna. y el tr!_ 

bajo pierde su valor, trayendo como consecuencia el aumento de la com

petencia entre los traoojadores, es decir, hay mAs demanda de trabajo -

que trabajo, disminuyendo el salario, el obrero trata de conservar la m! 

sa de su salarlo trabajando mAs horas y produciendo más en este lapso, 

dando por resultado que cuanto mlis trabaja, menos salarlo percibe, el'.' 

aumento r5ptdo del capital aumenta la ganancia y t!ste solamente puede -
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crec..-er si el precio del traro jo, el salarlo relativo disminuye con la mls· 

ma rapidez 1 el salarlo relativo puede disminuir aunque aumente el sala· 

rlo real. pues mientras aumenta el salarlo nominal, si 6ste no sube en la 

misma proriorcl6n que aumenta la ganancla 1 el salarlo relatlvo disminuye, 

asf por ejemplo, si el precio de los medios de vida roja en dos terceras 

partes, mientras el salorlo diario sólo disminuye en un tercio, el obrero 

aunque pueaa comprar una cantidad mayor de mercnncfa, su salario habd 

disminufdo con relac16n a la ganancia obtenida por et capitalista 1 puesto 

que el fabricante habrli aumentado su gana:icia eo un marco, aumentando 

el capitnl mientras el valor del rraoojo disminuye, en In relaciones mu-· 

tuas que rige el a Iza y la baja del salarlo, la ganancia aumenr.a en la mis

ma proporct6n que disminuye la parte que le toca al trabajo, es decir, el 

salarlo, y viceversa, disminuye el capital en la medida que aumenta el -

salarlo. 

A medida que aumenta el caplm 1, la competencia entre los caplt!_ 

Hsras tiene como proceso necesario el ir desplazando al pequeño lndus-

trial y ello aumenta la demanda de trabajo, en consecuencia, a medida -

que m5s se acrecienta el capital, mds aumenta la clase proletaria, y 

mb competente surge ~sta abaratando la mano de obra. 

g) Valor, valor de uso, valor de cambio. - Toda mercancta de· 

be satisfacer, responder 11 una necesidad, debe ser útU paira et fin al 

que se le destinó al producfrsele, cuando la mercancía satisface una ne~ 

cesldad encontramos el valor de uso. 
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El intercambio de unos objetos útiles por otros conforme a su va

lor; de uso, de ar;uerdo con una medida que está determinada por la ley -

de la conmensurabilidad que es necesariamente inherente a los objetos -

mercancfti, que aunque entre unas y otras se produzcan fluctuaciones en 

cuanto las rige la ley de la demanda y la oferta, seglin la abundancia o la 

escasez, la alza del precio, por especulaci6n o por otra causa real que 

motive su escasez, la medida determinada por la ley de la conmensura~ 

Udad mantiene una proporción que determina la Igualdad de la medida P!!. 

ra hacer posible el cambio, no existe el cambio stn igualdad, ni la Igual 

dad sin la conmensurabllfdad, segt'm Arlst6teles lo había planteado desde 

la antlguedad clásica, pua Marx Creme a tal problemática resultante de . 

la Imposibilidad de cosas distintas, diversas unas a otras.s~n conmens~ 

rables entre sr, encontró como elemenro comfin a todas ellas, el trabajo 

humano, la producd6n de la merca neta agrega un valor a la materia prl• 

maque transforma, como la tela vale mtis que la materia de que esti • 

compuesta, porque en la producct6n de la tela va adherido el valor de la 

fuerza de traoojo que la prcxluce, valor que se incrementa al transfor· -

marse la tela en prenda, por que al traoojo pretérito se agrega el traba

jo vivo del obrero que confecciona la prenda, determinando un nuevo va

lor en la mercancía el trabajo humano que se mide por tiempo, en cons,!: 

cuencia afirma Marx, "el valor de una mercancía es el valor de cual- -

quier otra como el tiempo de traba JO necesario para producirla es al -

tiempo de trabajo que se necesita para la produccl6n de ésta". 



147 

Si todas las mercancfas son determinadas por la cantidad de tleni 

pode trabajo que encierran, "tiempo de trabajo cuajado" en ellas, cómo 

valorar el tiempo si no todos los trabajos son iguales, existe diferencia, 

tanto en la preparación del trabajador como en los recursos empleados -

por el obrero en el tiempo de su actividad productiva, para equilibrar tal 

diferencia en cuanto al tiempo de trabajo, Marx distingue entre el "trnh2. 

jo medio simple" cuyas t11rnctcrfstlcns c:imhlan segOn los pafses y las -

épocas culturales, se manifiesta en lo sociedad de <¡ue se trata y el trol! 

jo complejo, atribuyendo a t!ste que no es m5s que el trabajo simple mu! 

tlpllaido, en forma tal que con una cantidad Inferior de trabajo complejo 

es equivalente a una cantldad mayor de trabajo. 

El valor de cambio así determlnaJo pnra hacer posible el cambio 

de mercanda, 1>e requiere de ocra mercancra que ~irva de paura para to

das ellas, tal equivalencia se cncuemra en los metales t>recioaos que stt 

ven de dinero, los valores aunque distintos se complcmenwn, el valor de 

uso tiene fuerza en cuanto esdi determlmmtlo la necesidad de la obtención 

de la mercancía para satisfacer la necesidad, su valor de cambio está * 

determinado por el tiempo de trabajo cautivo en la merc.-.ancín. 

h) Plusvalía.~ La plusvatra que es el tiempo de tr~bajo no retrl 

bu(do al obrero, que queda en beneficio del capital lo determina y lo pr2 

duce Incrementándolo, es la fuente natural crettdora del capital. 

Un obrero trabaja, ocho o doce horas al día, en ttna fábrica, en -
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un taller, en una fundidora. en cualquier parte que lo haga, su fuerza de 

trabajo está creando un valor que se agrega al producto, a la materia prJ. 

me que se transforma en mercancía, al realizar su trabajo percibe un ª!. 

!arfo que en mitad de su horario de trabajo, ha desquitado, ha devengado 

pagdndose con su trabajo, con la mitad del tiempo de su jornada, ain em- · 

bargo, sigue traba.tundo hasta completarla, ese traoojo ya no recibe re

muneraci6n, ese trabajo que encerrado en la mercancfa se convierte en 

dinero y ~ste en capital, esa fuerza de trabajo que aprovecha el empres!. 

rlo y que queda plasmada en la mercancía sin costo para él, es lo que -

constituye la plusvalfo que como se dijo es a través de ese mecanismo, • 

fuente generadora de capital. 

1) Ganancia.· La gnnancln la constituye la dlferencla del precio 

de costo de la mercan eta y su precio de venta, la plus va lfa cuando sale -

de la esfera de produccl6n donde se genera entra como ganancia en el 

mercado a trav!s de la venta y dlstrlbucf6n de la mercancra cuyo valor -

es Igual al precio de costo mds la ganancia, si He vende una mercancía -

por lo que vale, 111 ganancia serli Igual al excedente del valor sobre el -

precio de costo, la ganancia equivaldrA a la plusvalfa contenida en el va.

lor de la mercancín, la conversi6n de la plusvnlfa en ganancia se deriva . 

de la conversión de la plusvalía en rosa de ganancia, sin que pueda ocu-

rrlr a la Inversa. 

La plusvalfa tiene fluctuaciones de acufirdo con el tiempo que In ~ 

fuerza de trata jo se deje de pagar ni trabajador, pero que de toJ11s man_: 
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ras constituyen capital que l\tarx denomina capital \'artable a diferencia -

del capital constante que lo constituyen el colocado en Instrumentos de 

trabajo, compra de maquinaria, terreno donde está ubicada la tlbrtca. la 

renta y los intereses que produce. 

A medida que aumenta el capital con las ganancias y la plusvatra -

se opera, el aumento de la clase tramjadora su explotacl6n y la pauperl

zacloo, aunque el salarlo mejore, pues la explotacioo del trabajador se -

acrecenta al aumentar su poblaci6n1 Ja plusvalfa aumenta y las ganancias 

se tncremenmn 1 creando los problemas del salarlo mínimo del que nos -

ocuparemos en los c.apftulos subsecuentes. (123) 

V. ~NATURALEZA JUR1DIC1\ DEL SALA RlO. 

El salario como consecuencia natural de la prestacl6n que otorga 

el trabajador, constituye esencialmente sus recursos humanos, ffstcos e 

intelectuales, pues t1asm para la tarea más simple o elemental se requl! 

re el entl!ndimlento que Implica una con:.lucra no mecanizada.sino que es

tá coordlnaJa con el ser, con el lndl\'lduo pensante, que en todos sus ac

tos realiza un.1 conducta consciente, \'Olltiva e id6nea, siendo que en el -

trabajador sus recursos humanos, su fuerza viral. su capacidad íntegra, 

er. el medio que le proporciona los medios de supervi•tencla para él y su 

familia. 

(123) Blbllograft'a del Resúmen de diversas teorfas l\.larxisras; Flsher, 
Ernesr. Lo que \·erdaderamence dijo Marx. C.oldschindt, A~ Fun 
<lamentos Econ6mkos Je la Sociedad Capicalista. Marx, Carlos.
Trnba.io Asalariado~· Capital. 
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Necesariamente el sn Jarlo desde su proyccci6n jurfdtca, tiene que 

romar en cuenta para su rcglameinaci6n y 1utela, que en primer término 

se considera dentro de su naturaleza jurídica el elemento económico, 

pues esa travlmdel pagoendlner(\ del sala río, el medto por el cual el tr2_ 

bajador tiene recursos para proveer lo Indispensable, cntendl~ndose co

mo tal el alimento, stn el cual no es posible vivir, y el 11l1rigo que le -

permita sobreponerse a los lnclcmenclas del dhna, por ésot como prl-

mer concepto retributivo de su fuerza de trabajo, el salarlo tiene un con_ 

tenido protegido jurídicamente de carácter económico, que por su propio 

destino hlllga factible como dice Marx, que el cosco de produccl6n de esa 

fuerza. de esa energfa, subsista. 

Su contenido econ6mko, debe estar garantizado por la tutela del 

Estado que debe impartir ni traoojador a tr.av~s del salario que es que!!! 

te sea suflcleme no sólo para sf.sino para su fa milla. 

Deliberadamente empleamos el término de contenido econ6mico, 

y no el de contenido pntrlmon!al, porque el salarlo obviamente cuando -

menos para la mayoría de los rrabajndores sólo les permite a través del 

mínimo que la ley protege, mal vivlr, dentro de la angustia carece hasta 

de esperanza, es por ésto que el sn lario sólo tiene un contenido econ6f1!! 

co, ya que hay millones de traoojadores que no obsmnte tal protección 

legal, no perciban el mínimo, es por €!~10, que de ninguna forma puede t.!: 

ner un contenido patrimonial, pues rol voc.ablo implka, por su origen en 

el Derecho Civil, acumulacl5n de bienes, propiedad, por lo que si se e'!! 
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plea contenido palrimonial, de la prestacl(m, e contraprestacl(m, que se 

paga a 1 obrero por su trabajo, estaríamos incurriendo en un equívoco, ., 

puesto que el era bajador, el Onico patrimonio que tiene en sentido real y 

jurfdico es su fuerza de trnhljo. (124) 

El constituyente de I 917, dej6 plasmado en el nrtkulo 123 de la -

Constitución Federal, el contenido caracterfstico del salarlo conforme a 

su naturaleza jurídica, que es et cadcter y prop6sito de proteccl6n so-· 

clal a la masa trabajadon\en consecuencia, su contenido social, que co!!. 

forme a las corrientes mooernas, universales ha cobrado vida, como n~ 

cesldad del Esmdo a proteger esw sector mayoritario de la poblaci6n. 

El contenido socml del salarlo, está por encima de su contenido • 

económico, pues éste debe permitir al trabtljador como sujeco de la cla • 

· se a la que pertenece, no s6lo la simple supervivencia de Hy su familia, 

slno ta superaci6n r.anro intelectual como tísica, para lo cual, se requie-

re que tenga salud y medios para su superación social comn clase que • 

constituye el porcentaje más elevado de nuestra poblacl6n, dignificando 

su vida colecciva, a través de una serle de prestaciones de tipo soch1l, • 

de cuyo anA.l!sts nos ocuparemos prepondenmtemente, en otro capftulo • 

por considerar. que el salario mínimo no puede soslayar lo problemAtlca 

(124) '3eorges Ripert y Jean Boulanger. En el Tratado de Derecho Civil. 
definen el patrimonio" el rt!rmino patrimonio, evoca la idea de unn 

. universalidad de bienes. Lo que Importa, es el valor del conjunto 
y no la identidad de los bienes que lo componen. Oeflne tnmblén .
al patrimonio como el canJunro de derechos y obligaciones de una • 
persona que tienen un valor econ6mlco". 
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y superación delcontenido social que encierra, por lo que hay que afron ... 

tarlo. no s6lo planteando sus problemas, sino seílalando caminos para re

solver este aspecto social que integra la naturaleza jurfdica del salarlo -

mfnimo, que requiere solución adecuada y urgente. 

VI. ·CONCEPTO LEGAL. 

A).-Ln ley del 31, lo definía en el artículo 84 como: 

"Salario es la retrlbucl6n que debe pagar el patr6n al trabajador, 

por virtud del contrato de tramjo''. 

Como se observa, en ln anterior definlct6n, vemos que la ley all~ 

rior, aldeflnl.r al salarlo hacía mencl6n al contrato de trabajo que como 

veremos en seguida, desaparece de In actual ley por la raz6n que ya he-

. mos expresado consistente en el afán del legislador de romper conla su• 

pletorledad del C6digo Clvl~olvidándose de que el término contrato es -

prl!Jlero que nada un concepto eminentemente jurídico. 

Agrega la ley de 31 t en el artfculo 85, que: 

"El salarlo se estipulará libremente, pero en ningun caso podrá

ser menor que el que de acuerdo con las prescripciones de esta Ley, sé 

tlje como mfn! mo". 

Bi-La Nueva Ley Federal del Trabajo, define al salarlo en su a~ 

tfoulo -82 como: 
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"La retrlbucH':m que debe pagar el patrón al tratnjador por su tra_ 

bajo". 

Consideramos correcta la definici6n al \gual que hule la ley de31, 

ya que el cambio en ésm no afecta en nada al concepto del salarlo. 

VU. -SALARlO REMUNERi\DOR. 

La actual Ley Federal del Trabajo, establece en el attkulo 85, -

que el salarlo debe ser remunerador, Introduciendo este elemento nuevo, 

a trav~s de un vocablo ya conocido, tratado a travt!s de la Jurisprudencia, 

'con distintos sentidos, un tanto contradictorios en la jurisprudencia de -

los años de 1917 - l 954, con la posterior compllaci6n de 1965. 

Para entrar en materia, precisamos que en el artfculo 86 de la -

Ley en v lgor, en el al'io de 1931, artículo que no varl6 slno has ta que se 

introoujo el vocablo" rem~merndor'' en la actual Ley en vigor, nomen

cionaba como elemento otro atributo del salarlo que t!ste fuera remuner_!! 

dor, por la s Imple raz6n de ser innecesario su empleo porque de los de· 

más elementos quedaba establecida la suficiencia del salarlo para cubrir 

remunerativamente las necesidades del trarojador, para su manutención 

personal,,. familiar. 

La jurisprudencia de 191 i · 1954, conforme a la compilación de • 

esa época, introdujo en la interprecaclón de los salarios inferiores al mJ 

olmo et vocablo"rernuneraclón" para señalar como tnles aquéllos que • 
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poofa establecer la Junta paro interpretar algunos tipos de servicio que -

no implicaban un trabajo rc..>gldo por la jornada laboral, que en el mlsmo 

no concurrían las c.aractedstlcas de la dcflnlci6n del contrato regular de 

trabajo, sino la concurrencia de clrcunstandas especiales del (lervlclo -

en el que solamente una parre proporclofllll de los servicios beneflclam • 

al patroo obligado. (Jurlsprudencta, Suprema Corte de justicia. 1917 • 

,1954. Tomo 4. p. 1429-1430). 

PORTEROS, SALARIO REMUNERADOR DE 
Lai. - La cantidad que como salarlo de los 
porteros, fijen las Juntas puede ser Inferior 
a ta esmbleclda como salarlo mfnlmo, aten· 
diendo aqu6llas, el hacer su fljacl6n, a di·· 
versas clrcunstanctas que concurran en el • 
caso especial teniendo en cuenta que el que • 
ha celebrado el contrato con el portero, s6 • 
lo eat6 obltgado o cumpllr con lae dleposlcto 
nes de !a Ley de la Materia; en Ja parte pro 
porctooal al beneficio que el servicio del tñi 
bajador la proporcione. TESIS RELACIONA" 
DA QUE ESTABLECE PRECEDENTE. PERCT 
NO JURISPRUDENClA. PorterDB, Salarlos • 
de los. - SI bien el contrato de porter(a estll 
sujeto a modalidades especiales, una de 1.as-
cuale¡;¡ es la relativa a la fljacloo del salario 
remunerador, también debe tenerse en cuen• 

. ta que para que las juntas puedan decidir lo • 
relativo a dicho salarlo. es requisito indi.ti·
pensable que al formularse la litis, se con-· 
trovien:a esta cuest16n pues de otra manera 
habfra que admitir que el servicio prestado -
por un porcero es anAlogo a cualquier otro· -
servicio, por otra part~ ta existencia de las 
modalldade1s referidas constituyen una excep 
ci6n que s61o pwden tenerse en cuenta cuañ~ 
do queden debidamente comprooodas. 

Tales caracterfstlcas, la jurisprudencia las encontró en los con.· 

tratos de porterfa, que sin estar considerados dentro de los servicios d_2 

mhr:tcoa, cuya carncterfstica fundamental no sf>lo se encuentra en los ~ 

quehaceres del hogar, al servido de la señora de la casa, del jefe de fl!_. 

m!Ua o de ~sia, alno a que In lmerpr.:rnclón aicmJire ha comprendido la 
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habttaci6n y la alimenmclón como elementos. tfplcos o caractedstlcos de 

esta clase de trabajo. 

En efecto, los porteros no prestaban un servicio directo al dueño 

del edificio quien los <.."Ontmtnba, generalmente en la vecindad o en los ya 

modernos edificios realizaban las labores en benef'lcio de los lnqutlinos,

abriendo y cerrando las puertas, haclendo trallljos circunstanciales de -

transmitir recados, de lnformaci6n y vigilancia, circunscrito por regla • 

general a los usuarios y no nl propietario, n quien solamente le servfo en 

la limpieza del patio, tratándose de vecindades o pasillos y lugares comE 

nes de acceso al edificio, corredores, vestfliulo, etc .• circunatnnclas -

que determinaban caraccerfsttcas especiales de! servlclo. 

Que la jurts¡,rudencla conslder6, que por el tiempo en que pueden 

· hacerse. e! ripo de servicio que en la gran mayoría de casos el portero 

prestaoo familiarmente, la ausencia de jornada y horario, solo limitaban 

111 oblfgaci6n del patr6n al pago de un salarlo que fijado por las Juntas r=. 

cibl6 el nombre de" remuneradór". 

Durante la época a que hacemos referencia, la jurisprudencia Cf!.. 

tuvo lnfiufda por el desajuste o desequilibrio econllmlco que dló origen a 

que en algunos casos de porteros, que reclamaron el pago del salarlo mí

nimo retroocrlvamenrc, por deflclenclas unas procesales, otras del sen

tido jurídico, obtuvieron jugosos laudos que influyeron en sentido negatL 

vo en la Suprema Corte de justicia y los llevaron nl análisis que hemos -
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dejado asentado para la creacl6n del llamado" salarlo remunerador". 

Al entrar en vigor el artkulo 85 de la Nueva Ley Pederal del Tra

bajo, el sentido y empleo del vocablo remunerador, es diverso, pero ne· 

cesariaménte mvlmos que hacer referencia al anterior concepto, tanto -

por la obligación de la referencia hist6rlca como el de evitar confusiones 

respecto al vocablo haciendo resaltar la diferencia de su empleo y signl~ 

cado. 

En la Exposlcioode Motivos de la Ley Federal del Trallljo, el le

gislador seilala que el artfculo 85 recoge un clamor m1clonal en el sentido 

de que el salario debe ser remunerador y proporcionado a la cantidad y "' 

caltdad de trabajo. 

Sin variar nuestro criterio en et sentido de que el empleo del vo

cablo remunerador como elemento del salario es Innecesario, pues la C! 

racterísrica fundamental que la constituye, su pago en dinero, la natura -

leza misma del salario que lleva lmplícltn la necesidad de satisfacer no 

solo las urgencias de supervivencln personal, sino la de la famllla toda -

del tralnjador con la preparación elemental de su progenie.como es su -

educación primaria, exigencia remunerativa del salario que se hada 

tná.s palpable con ¡mterloridad a que se introdujeran los servlclos socia-

les que se establecieron con la creación del Seguro Social; la necesidad 

de que el salarlo sea remunerador, está implrclto independientemente de 

que su definición emplee o no el término en el precepto legal que lo par!,! 
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cularlza, procuraremos a contlnuaci6n analizar este elemento del sala.rlo 

con el sentido que la actual Ley pretenJe darle. 

El salarlo remunerador que como pago constitufa el precio de los 

servicios de portería, qued6 acrfis al establecerse un criterio uniforme .. 

que definlb todas las contrm·erslas hasca la ~poca en que nos referimos a 

la jurisprudencia de t 917 - 1954, pero la propia jurisprudencia tratando 

de los elementos integrantes del salario, habló también del concepto re

munerador como elemento del salarlo que sirvió de amecedence a la ac-

tual mencll':in de la Ley según lo explica en el artkulo 85 el legislador en 

su Exposici6n de 1\1otivos de la Nueva Ley Federal del Trabajo,y en la 

que se menciona que el referido arckulQ 85 de ta actual Ley en \'lgor, tf:!: 

ne el propósito de establecer claramente "que el salario no consiste úni

camente en la cantidad de dinero que en forma periódica ~· regular paga 

el patr6n al trabajador, sino que además de esa prestación principal es-

. tán comprendidas en el mismo todas las ventajas econ6mh:as estableci - -

das en el contrato a farnr del obrero, agregand°'que "al adoptar la defi

nición del proyecto i:e consideraron las obsen·aclones forrnuladan por al 

gunos sectores en el sentido de que por sa !arlo debería entenderse, ex- -

cluslvamente, la cancidad que se paga en efectivo y que todos los re5tan

tes t.:eneflcios otorgados a los traba_iadores debían considerarse prcsra-· 

ctones complementarlas o adidonnks: esca obscrn1ct6n destruye el con

cepto unitario de salario y pasa por airo la jurisprudencia uniforme del -

má; Alto Tribunal Judicial de la República y la doctrina extranjera y m~ 
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xlcana mAs gcnerellzada. Tampoco pudo aceptarse In lnterpretnci6n que 

formuló un sector empresarial de la Fracción X del nrtfculo L23 de In ~ 

Constltuclí>n, porque ese precepto se propone prohibir el sistema que CO!!_ 

sis tia en pagar la totalidad del salarlo con mercnncíos, vales o fichas que 

debínn eümblarsc en alguna "tienda de rnyn'', pero en manera alguna pu::_ 

de conRidernrse que ese precepto contiene unn definición del salarlo, por 

lo que no puede servir (~orno base para la definición general". (125} 

Ltl propia EXJlOslclón de Motivos que he preferido transcribir, P!!. 

ra no Incurrir en una menci6n que pudiera contener error, seilaln que e?_ 

tuvo Inspirada en la Teslfl 151 del Ap~ndlce úel Semanarlo judicial de la 

Federac16n del ano de l %5 y que 11 contlnuoct6n transcribo. 

SALARIO, PRESTACIONES QUE LO INTE~· 
GRAN. - De los t&rmlnos d.el artkulo 1:15 de 
la Ley Federal del Traoojo, se desprende ~ 
claramente que el salarlo no constscc Cmlca• 
mente en la cantidad de dinero que en forma 
perl6dlca y regular paga el patrono al craoo 
jador, sino que ademAs de esa prestac16n -:: 
principal, estnn comprendid1H1 en el mismo, 
todas las ventajllS et."O!lómlcafl establecidas· 
en el contrato, en favor del obrero. 

A esta tests nos referimos al hablar de la lntegracl6n del sal11rlo. 

De lo anterior, podem()I? cstahlecer diferencias entre el concepco 

de salarlo remunerador conforme al criterio anterior, en lajurlsprudeo· 

cla de 1917 • 1954, Tests 788, la jurisprudencia hasta el añode I954y ·• 

la tesis descrita y In soscenlda en la Tesla 152 n fojas 144 Quinta Epoca, 

Secd6n Primera, Volúmen IV, Ap~ndlce Je Jurisprudencia de l917-1965 

(l25) ·rrueba Urblna, Alberto y Trueba Barrera, jorge. Nueva Ley Fede· 
ral del Trabajo. p. 423. 



159 

que a contlnuncllln se transcribe: 

Cuando un trabajador no presta sus .servi-
cios por toda la jornada legal respectiva, -
sino simplemente por una cuantas horas de 
ella, debe estimarse correcto el pacto por 
el cua 1 hoya convenido en que no se le pn - -
gue el salarlo total correspondiente a la 
jornada legal, sino el proporcional a las h_2 
ras efectivas de trabajo realizado. 

SALARIO REMUNERADOR. - Cuando un tra 
bajador no presta sus servicios por toda .la-: 
jornada legal respectiva 1 sino simplemente 
por unas cuantas horas de ello, debe est! - -
marse equitativo que no se le pague el sala· 
rlo toral correspondiente a la jornada legal, 
sino el proporcional a !ns horas efectivas de 
trabajo reali1_ado. 

Es particularmente Interesante, con vista a la jurisprudencia de -

la misma ~poca pero que en los diez siguientes años de 1954 a 1965, el -

. concepto de salarlo remunerador. sufre modlficacl6n conceptual diversa,~ 

tanto jurfdk.a como en su sentido de relaclt'm laboral, mientras elprl· -

mer concepto de salarlo remunerador. se refiere a un cipo especffico del 

contt1lto de trabajo, que no ene.ajando dentro de.1 servicio domt!stlco, pe· 

ro tampoco estaoo considerarlo como un trabajo ordinario. sujeto al sal!_ 

río mfotmo, ya en la tesis !52 se establece codo tipo de trabajo, que no· 

se presta por toda la jornada sino por horas, situaciones que solo se ex.-

plican, por la corriente que en lnterpretaci6n del tipo de contrato de PO.! 

tería se impuso, mb que por un concepto jurídico, por proscribir cler.;. 

tos abusos, que con notoria falca de equidad se habían cometido en los úl 
timos anos de la d~cada de los treinta, por ello, las juntas más tlen in-. 

ílufdos por las consecucncins que habCan dejado los juicios laborales en 

c¡ue poneros de vecindades o edificios habían rectnmado el pago de. sala~ 
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rios y sus diferencias, llegaron a favorec:er n unos cuantos a los que pu

dieron sacar a remate o adjudicarse el inmueble en el que habfnn ejercido 

la porterfa durante muchos alioA, determinando t!sto una corriente corur~ 

ria a principios del régimen d{;I señor Genernl Oon Manuel Avlla Cama-

cho, que llev6 a la fijación del crltcrl<l del salarlo remunerador con res

pecto a tos contratos de portcrra,sltuaci6n que nos parece de una tenden

cia de política laboral, pero tlc nlng(m modo un criterio jurfdlco, pues -

evidentemente el contrato de trabajo o la relact!Sn de trabajo, aunque ésto 

sea para la ejecución del ejercicio de Ja porterra, de trallljadores que no 

son domt!sricos y que hoy reglamento In Fraccloo 11 del artículo 332 de -

Ja Nueva Ley Federal del Trabajo, con mejor crlterlo jur{dico, que ya -

no permite la apllcacloo del antiguo criterio del salarlo remunerador 

aplicado al contrato de prestact6n de servicios de porterfa. 

En cuanto a la tesis 152 de la jurisprudencia, referente a los dl

versos fallos dados con posterioridad a 1954 hasta 1965, esta jurlspru-· 

dencia sostiene que es equitativo el pago de una cn;itidad Inferior al mfnJ. 

mo cuando el trabajo se presta por horas, concluyendo conforme a las i!!_ 

terpretaciones dadas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n, -

que debe estimarse correcto el pacto por el cual se haya convenido que -

no se pague el salarlo total correspondiente a la jornada legal, sino el • 

proporcional a las horas efectivas del trabajo realizado, es decir, que -

es salarlo remunerador aqu~l que se paga proporcionalmente a la cantl· 

dad de ello8, es decir, de los servicios, con relncl6n a las horas de tr!. 
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bajo y losservtclos prestados, la Intensidad y la calidad de las lal::ores -

desempei\adas, en consecuencia, este criterio es en esencia distinto al -

primer criterio de salarlo remunerador, esrablecido jurtsprudencialme.!! 

te. 

Ahora bien, estableddas las diferencias entre las dos resls jurl'!_. 

prudenciales (i8fi y 152), que no tendríanmh punto de contacto que el -

que el concrato de porterfo no absorbe el tiempo completo al servicio del 

. propietario, responsable de la relac16n laboral, y que en el segundo cri-

terio jurisprudencia! ésce se refiere a horarios llmltados, o a la imensi • 

dad y calidad de los servicios prestados, creemos que a la luz del artfc.,!:! 

lo 85 de la Ley en vigor, el senrldo jurfdlco del a !canee de las lnterpret}! 

clone.o; jurlI>prudenclales ya no tienen vigencia en cuanto a los salarlos -. · 

mfntmos: pues la tesis 15l est5 en contra de lo dispuesto en el ardculo -' 

332 Fraccl6n U de la Ley Federal del Trabajo,porque los porteros y vel,! 

dores de los edificios de departamentos y oficinas no puden percibir una 

cantidad inferior al mínimo. 

Y en cuanto a 1 criterio sostenido en In tesis 152 respecto al sa !a

rlo remunerador, no podría ja más ser aplicada a 1 trabajador.que perct -

be salario mfnlmo,, pues ~sre aOn oojo el supuesto de que trabajara tres 

horas, la simple relación de rraba.io actualiza la obligación de pagar el -

salario mínimo en vigor, puesto que !a jornada de ocho horas está esta~ 

blecida como garanrfa hacia el trabajador, que la Jornada no sobrepasa~ 

rii del mbimo de ocho horas, pero si las relaciones del contrato de • 
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trabajo determinan un horario inferior, es necesario que se pague el mf • 

nimo de todos modos, porque de lo contrario de hacer excluslvn la juris

prudencia a los trnlnjadores de salarlo mfnimo, no s61o se violará el ar

tfculo 85 que dispone: "que el salarlo debe ser remunerador y nunca me

nor al fijado como mfolmo de acuerdo con las dlsposlclones de esra Ley", 

sino que se prestado a que los empresarios limitaran sus turno.e a jorn! 

das inferiores al mínimo, en perjuicio de los derechos de los trabajado~ 

res, contratando Por tres horas a distintos turnos de trabajadores a qui~ 

nes pagfindoles por la jornada de ocho horas. en total el importe delsala "'. 

rto mfnlmo, conseguirían un rendimiento mayor porque evltarfan el can.;. 

sancio de los trabajadores y el trabajo tendrfa el rendimiento de las pri

meras horas del servicio, redundando ello en perjuicio de los trabajado

res enlo personal y como clase. por estas razones, resulta imposible -

que la jurisprudencia se pudiera aplicar a los trabajadores de salarlo m! 

nlmo, quienes en todo caso deben ganarlo íntegro, independientemente -

de las horas de labores. 

Estimamos que et criterio de salarlo remunerador conforme a la 

testa 152 que analizamos, puede ser aplicada a salarlos superiores al :. 

mínimo, siendo las juntas tas encargadas de regularlo conforme al hof! 

rlo, la Intensidad y la calidad de las labores, pero tnmblt!o en e1uos ca

sos ninguno de estos trabajadores podrfa percibir, asr trabajara una ho

ra, una cantidad inferior al mfnimo legal. 

Para oonclufr nos concretaremos a establecer que salarlo remu-
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nerador es aqu61 que puede fijarse o por el contrato de traba.io o por la • 

]unta, en cnso de controversia, tomando en cuenta el horario, la cantidad, 

Intensidad v calidad de los sen:iclos prestados, pero que nunca sed lnfe . . - - -
rlor al mínimo legal. 

vm. ;;.INTEGRACION DEL SALARIO. 

El salario est! compuesto por las diversas prestaciones que lo I!!_ 

tegran, no siendo únicamente la cantidad de dinero que recibe el trabaja· 

dor como consecuencia del contrato o de la relaclbo laboral la que pueda 

ser considerada como salarlo, pues ~sce comprende todas las \'entajas -

económicas establecidas en favor del trabajador corno cuota diaria, gra!_! 

flcnclones, percepciones, habitact6n, primas. comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otra camldad que se entregue al trabajador por su 

trabajo como lo disponen los artículo 84 y 69 de la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, y la jurisprudencia ya transcrita. 026) que sostiene con-

gruente con el artículo 85 de la Ley abrogada que el salarlo está Integra

do por la prestaci6n principal consistente en la cantidad de dinero que en 

forma perl6dlca y regular percibe, ademh, forman parte de él, rodas las 

percepciones que en etecflvo y en espede reciba o se le entreguen con -

motivo ni traoojo, determirdindose el sal.arlo diario por las dlversas per_ 

cepctones que en dinero reciba el traoojador durante el ano dlvldiendo ~ 

te emrc 365 dfos que lo comprenden. 

(126) \'er págirna 158 de este trabajo. 
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En cuamo a las presmclones en especie, como pueden ser la hab.!, 

ración, m~dlco, médiclnas, servicios sociales o de esparclmlento, dep<!!' 

te y diversiones, acontecimientos sociales, este tipo de prestaciones re· 

quiere un nMlisis específico. 

Nos ltlcllnamos 11 nfirmar sin temor 11 equivocarnos, que solarne.!! 

te formarán parte del salario aquellas prest:aclones que estén tasadas en 

dinero, asf por ejemplo, diversos contratos estipulan que se dará una • 

· compensact6n o ayuda de renta de casa y establecen una cantidad fija que 

se paga en efectlvo al trabajador, pero las que no reCinan el requisito de 

estar establecidas, una cantidad fija no puede :::onsiderarse en sentido e~ 

trlcto oomo salarlo y menos pnra que conforme al articulo 89 de laac- -

rual Ley en vigor. se puede determinar el mónto de la lndcmnlzaclón que 

deba pagarse a los traoojadores, porque el salario solamente para esos 

efectos est! determinado por las percepciones en dinero que lo Integran, 

es verdad que tas demás prestaciones mmbl~n lo integran conforme al -

contenido literal del artfculo 84 de la Ley Laboral, pero muchas de estas 

prestaciones estén Incluidas conforme a la Ley Federal delTrabajo, y -

la Ley del Seguro Social, en una forma indirecta para el patrón cuyaobJ.1 

gaclón conslsre en asegurar a sus trabajadores y pagar la cuota patronal 

quele corresponde, siendo responsable frente al lnstituto Mexicano del 

Seguro Social, indusive de flncnr el capital constitutivo cuando no los .~ 

tiene inscritos y ocurre un accidente o requieren de los servicios hospi ~ 

talarlos o de atencl6n mMica del Instituto cirodo, lndependlenrnmente de 
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las sanciones en que Incurre, pero ~stas aunque tienen evidentemente un 

contenido econ6mlco, tienen un sentido social, de conquisto, de servicio, 

que no es tncil de valorar o estimar en dinero para los .efectos de una In· 

demnlzacl6n, pues los servicios soclnles que derivan de la obligatoriedad 

por parte del patr6n de la lns('rlpci6n en el Seguro Social, de tocios y ca· 

da uno de sus trabajadores con la respectlva obltgaci6n fiscal del pago de 

sus cuotas, constft.uye en cuanto n loe trabajadores se reflere,prestacio· 

nes que sl bien conforme a la Ley corresponden al patrón, las ha absor12,! 

do et $(..>guro por la naturaleza eminentemente social de ellas, y el traba ... 

jador aunque no pueda tasarlas en dtnero para los efectos de establecer -

el salarlo para determinar ei monto de una indemnlzacl6n, sr puede ex{.,. 

girlas. 

Siendo un error grave que no sean los tribunales de trabajo loa -

competentes para dirimir tales controversias, conforme a errOnea inte!. 

pretacl6n que se ha hed10 de las Leyes de la Materia, que han ! levado. a 

una equivocada jurisprudencia, porque el hecho de que para el patrón es

t6 Impuesta la c>bligactón del pago de cuotas y la tnscrlpc!6n obligatoria 

de cada uno de sus trabajadores como una obligación social, entendlénd_2 

se como tal las que impone el Estado, ello se debe a que siendo el pro--. 

pio Estado el que absorblo la obligación de organizar, dirigir y manejar 

el Seguro Social, a trav!ls de la descentraUzaciOn Por serv lelo, la Cml ~ 

. ca forma eficaz de cobrar las cuotas sin problemas en cuanto a la eflca~ 

cta. es lncluírlas dentro de la facultad econ6mlco-coactiva que constitu~ 
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las sanciones en que Incurre, pero éstas aunque tienen evidentemente un 

contenido econ6mlco, tienen un sentido social, de conquista' de servicio, 

que no es ~cll de valorar o estimar en dinero para los _efectos de una in

demnlzacl6n, pues los servicios sociales que derivan de la obligatoriedad 

por parte del patr6n de la inscrlpci6n en el Seguro Social, de todos y ca -

da uno de sus trabajadores con la respectiva obllgaci6n fiscal del pago de 

sus cuotas, oonstltuye en cuanto n los trabajadores se refiere.1)restacio

nes que si bien conforme a le Ley corresponden al patr6n, las ha absorl.?! 

do el Seguro por la naturaleza eminentemente social de ellas, y el traba:.. 

jador aunque no pueda tasarlas en dinero para los efectos de establecer -

el salario para determinar el monro de una Indemnización, sr puede exl· .. 

glrlas. 

Siendo un error grave que no sean los tribunales de trabajo los * 

competentes para dirimir mies controversias, conforme a err6nea inter_ 

· preta.ci6n que se ha hed10 de las Leyes de la Materia, que han llevado a 

una. equivocada jurisprudencia, porque el hecho de que para el patrón es.;. 

té impuesta la obUgactón del pago de cuotas y In lnscrlpcl6n obligatoria 

de cada uno de sus trabajadores como una ohllgacl6n social, entendii!!n~ 

se como ttd las que impone el Estado, oUo ae debe a que siendo el pro-

pio Estado el que absorbió la obllgaclón de organizar, dirigir y manejar 

el Seguro Social, a trav6s de la descentrallzacl6n por servicio, hr (mi

ca forma eflciiz de cobrar las cuotas sin problemas en cuanto a la eflca. 

cia, es ínclufrlas dentro de la facultad el.'<>nómico-coactlva que consttm~ 
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cionalmenre le estli reservado al Estado para su normal financiamiento y 

la reallzación de sus funciones. 

De ninguna forma implica que sean las autoridades ftsra les las e!! 

cargadas de dirimir las controversias que por falta de lnscrlpción de los 

trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lncurnpll - -

miento del patrón determinen la falta de capacidad de las juntas de Conc.!. 

llacl6n y Arbitraje, pues como dejamos establecido la obllgacl6n del pa -

go de las prestaciones en especie que reciben los trabajadores incumbe -

exclusivamente a los patrones, el hecho de que orgánicamente para ase-

gurar. la ertcacla de los sen•lclos soclalE¡s haya sido reglamentada confo! 

me al Derecho Fiscal, no le quita la naturaleza típica de prescación de -

tr.ibajo y debiera ser la junta la autoridad competente, pues en la prlicti

ca los tral:ajadores carecen de arnns eficaces para exlglr por parte del 

patrón el cumplimiento de la obllgaci6n de Inscribirlos en el Segur1> So-

cfal,con todas sus consecuencias legales, ciando por resultado que el in

cumplimiento de tales obligaciones por parte del parr6n quedan algarete 

stn que los medíos actuales sean jurídicamente eficaces para su objetivo, 

lo que es naturalmente deleznable. 

Las prestaciones de carácter y naturaleza econ6mica, en cuanto 

a sus consecuencias evidentes, de claro comenido econ6mtco, pero no!! 

jadas en dinero, no constituyen el salado para los l:lfectos de fijar una iJ! 

demnizaciún, pero sí lo Integran formalmente, por Jo que creemos que a 

este respecto, falta consumar confOrme reformas adecuadas la posiblll ~ 
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dad de que lo Integren. 

La Frnccl6n X del apartado" A" del artículo 123 Constltucfonal, -

establece que el salario deberfn pagarse en dinero, ésto tiene unn expll'! 

ci6n socio - político como consecuencia de los abusos cometidos en nues

tro medio, fundamentalmente por la explotación lnfcua de los campesi

nos a trnvt!s de las tiendas de rnyn, pero tiene otra explica clón que hizo 

posible la redacci6n de esa Pracción, que fue el desconocimiento del De

recho Social, en el que n tncdldn que se ha adentrado o proyectado en el -

Derecho Administrativo del Tral:i.'ljo, debe llevar n In urgente necesidad 

de una reforma constltuclonal,quo comprenda que estas prestaciones de 

carácter obligatorio para el patr6n. Integren el salarlo atin para fijar una 

indemnlzaci6n, porque de otras suertes el Derecho Mexicano del Trata-

. jo, por muchoo anos a la vanguardia. pierda su proyeccl6n se>cla l.y nos -

alejemos de la fnmlnenda de una reforma sustancial. que se apegue a -

las nuevas doctrinas y a la realidad econbmico - social de los postulados 

universa tes que rigen el Derecho Soclnl. 

Es de especial ntencl6n, mediante estudios adecuados el que se -

estable7.cao bases para fijar el ci>ntenlclo económico de las prestaciones. 

no cubiertas en dinero al trabajador, porque resulta que los trabajadores 

libres, l.os no organizados pierden sin ninguna rnz6n jurfdica o ética el -

beneficio de las prestaciones de carácter social y algunns veces lament! 

blemente las que lmparte el Estado a t:rav6s del organl.smo descentraliz! 

do como el Seguro Social, son Ineficaces y requiere una reforma sustan· 
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cla 1 que lleve n la rea lizaclón de los fines que persigue. 

IX. -LA PROPINA lNTEGRANTE O NO DEL SALARIO. 

A). -ANTECEDENTES. 

Se cree que la existencia de In propina, se remonta a las 6pocas 

mAs antiguas, cuando el hombre, quiso manifestar su agradecimiento por 

un servicio prestado, regalando una cantidad en dinero. 

En el siglo Vl se hablaoo de "engrasar el martillo" con respecto 

a los notarlos a quienes se les permitía recibir un regalo ofrecido por .. 

las partes. 

MAs adelante, en la Edad Media, los viajeros la daban en sei\al de 

agradecimiento a los sirvientes que les permitfan descansn en los con.

ventos o en los castillos. 

Y así ha continuado esta costumbre, hasta nuestros dfas en que ~ 

se ha extendido a todos los países del mundo y en algunos ya con ende·· 

cer obliga torio. 

B). -SU DEFINICION EN LA DOCTRINA. 

a) Guillermo Cabanellas. - Para ~l la praplna es "la retribuci6n 

que el us,,.mrlo del servicio abona directamente al trabajador, con carli~ 

ter voluntario (aunque :resrmldado por la costumbre y a exigencias socia-
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les) y por las sacisfocci6n del servicio recibido" (12i). 

b) Mario de la Cueva. - Sostiene que ta propina, es" la cantidad 

de dinero que entregan los clientes de una negociación •lndependieme- -

mente del preclo que pagan por las merc"8ncfas adquiridas o consumidas 

o por servicios recibidos- al trabajador que personalmente les atiende y 

a cuyo objeto es testimonio por el tratamiento recibido" (128}. 

e) Francisco de Ferrari. • Afirma que la propina "es una recoí!!. 

pensa que recibe cierta categoría de trabajadores, no del empleador, si

no de terceros, los cuales con esa llberolldad procuran estimular el ce-

lo profes tonal o buscan testimoniar su sarisfnccloo por la forma solíclta 

en que fueron atendidos ... (129) 

d) Alberto Trueoo Urblna. - Sostiene que la propina "es una can

tidad de dinero que generalmente se estima en un 10% o mAs que los 

usuarios acostumbran donar u obsequiar al trabajador para el mejor re-

cuerdo de los mismos". (l30) 

En sus comentarlos, a la Nueva Ley Federal del Traoojo, los -
~ 

Trueba, consideran que doctrinarla y legalmente la propina Integra el -

(12i) Cabanellas, Gulllermo. Contrato de Trabajo. Tomo U. p. 493. 
(128) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Torno l. p. 

650. 
(129) IJe Ferrarl, Francisco. Derecho del Trallljo. Vol. II. p. 242. 
(130) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo nerecho del Trabajo. P• 292. 
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salarlo (131 ). 

C). -SISTEMAS. 

Sobre el partlcular, se conocen dos sistemas. el alemiín.que con-

siste en fljar un porcentaje sobre el consumo del cliente y el sistema la!! 

no, que deja en libertad a los cliontes para entregar una cantidad varia- .. 

ble. 

D). -LA PROPINA EN NUESTRA OPINlON. 

Un aspecto importante, poco explorado, en nuestro medio jurfdt • 

co doctrinal, o en los medios a quienes compete el alcance, la lnterpret,! 

cl6n y la apltcación de In ley, es el relativo a la propina, denomlnacl6n -

con 1n que se c.onoce la compensacl6n que individualmente el cliente que 

concurre a un establecimiento, de servicios o de comercio. especialme.!! 

te en restaurante, obsequia de propia lnlclatlva, siempre regido por la -

individualidad de quien la otorga, conforme a su estado anfmtco, y a su 

condición económica, muchas veces no guarda proporci6n entre el serv!_. 

clo, sino más bien por las atenciones o simpat(a que le depare quien la -

recibe, a pesar de que en In mayoría de los casos, en la práctica se da -

conforme a una proporción que fluctCia entre el 103 y el 153 del monto -

de la cuenta que cubre el consumidor, por !?sto, la propina en nuestro -

(131) Trueba Urhina, Alberto y Trueba Barrera, jorge •. Nueva Ley Fe
deral de.l Trabajo, Comentarlos, jurisprudencia Vigente y llibllo
graffa ¡ Concordancias y Pronruarlo, México, 1970. p. 152. · 
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medio no tiene ni slgui<.~ra principio para cuantificarse, porque aparte de 

esa drcunstancla, es aleatoria y variable, conforme a los días.de la se

mana, las ~pocas del año, los d(as feriados (nos relerlmos a aqu~llos e! 

tableclmientos donde en estas fechas se trabaja y la propina es m6s es~

pllíndlda), tód.o l!sto, contribuye a que la propina tenga cncaracterísticas 

que la hacen discutible para considerarla como parte del salarlo, cree-

mos que la doctrina extranjera, consecuencia de otras legislaciones o -

prácticas y usos en materia laboral, que en no pocas ocasiones confunden 

al contrato de tralxijo o lo equiparan o lo interpretan con un criterio no -

eminentemente social, sino con reminiscencias o con aplicación de lnsci

tuclones de naturaleza civil, han llevado a establecer una rcndencia n co.n 

slderar el salarlo Integrado por Ja propina, lo que nos parece que ha in'." 

flurdo en el medio mexicano y ha llevado ha Introducir en ese sentido en 

nuestro Derecho Laboral los artículo 346, 347 y 350, Fracclbn ll de la -

Ley Federa 1 del Trabajo, los que serán motivo de esre anA!lsls para fl- -

jar un criterio que en nuestro concepto es el que conformen nuestra le

gfslacloo labora 1 sea el apltc.'l ble. 

E). -LA PROPINA Y EL ARTICULO 123 CONSTITUCI()J.:AL. 

Podemos afirmar que elleglslador de 19li, el Constituyente; no 

previó o tuvo en mente la propina o el hecho de que el salarlo estuviera 

o fuera practicado por terceros, del claro texto original del artículo 123 

y las reformas o modlfkaclones que ha sufrido se mantiene Incólume, el 

principio de que el salarlo es a e.argo del patr6n, que 6ste no puede ser 
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satisfed10 por un tercero, este sentido llevó antes de la creaci6n de la - . 

Nueva Ley F'edernl del Trabajo, que abrogó la anterior, a la H~ Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, a sostener que la propina no forma oo pa:t 

te del salario. 

Todo ésto dlcho en apoyo a que no hay en ningún Lnclso o fracci6n 

del artkulo 123 Constitucional, ningún elemento que nos lleve a interpr~ 

taro admitir que el salario o el sueldo pueda ser cubierto por un terce

ro, por lo que debemos concluír sin lugar a dudas que conforme al Der~ 

cho Mexicano, al entrar en vigor la Nueva Ley Federal del Trabljo, el -

primero de mayo de 1970, a cuyos artfculos nos referiremos a contlnua

ct6n, no puede considerarse salarlo el pagado a cargo de terceros ajenos 

a la relacll>n obrero-patronal, porque éste de acuerdo con el contrato de. 

trabajo es necesario y obligatorio a cargo del patr6n. 

· Salarlo es la contraprest:aclf>n a cargo del patr6n, por los servi

cios recibidos, que aunque no los reciba en forma directa. sino que lis-

tos se canalicen a setvlclos a terceros, el que recibe los beneficios de -

la fuerza de traoojo y el obligado a cubrir la contraprest:aci6n es el pa-~ 

t:rón, sin que haya ninguna posibilidad jurídica tomando en cuenta las dl!!_ 

posiciones constltucion.1les y las de nuestra legislación positiva en mat~ 

ria laboral, puedan conducir a establecer que éstn, la propina, forme -

parte del salarlo, o que cualquier pago hecho por terceros constituya un 

elemento que Integre el salario porque éste debe ser cubierto por el pa • 

trón. 
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P). ·LA PROPINA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La anterior afirmación parecer5 o priori obstinada porque el nrtJ. 

culo 346 dice: "Las propinas son parte del !lnlarlo de tos trabajadores", a 

lo que se refiere este capftulo en los tllrminos del artículo 347, "Los pa -

trones no pcxirán reservarse ni tener participación alguna en ellas", y -

el ardculo 350 Fracción Il, dice: "Los inspectores del trabajo tienen tas 

atribuciones y debetcs especiales siguientes: verificar que las propinas 

correspondan en su tota lldod a los trnbn jadores ''. 

Por su parte, el artfculo 347 dispone: "Si no se determina, en ca!! 

dad de propina un porcentaje sobre las consumlctones, las partes fijartín 

el aumento que deba hacerse al salarlo de rose para el pago de cualquier 

lndemnizactón o prestacl6n que corresponda a los trabajadores. El sal~ 

· rto fijado para est:>s efectos, será remunerador, debiendo tomarse en -

consideraci6n la importancia del establecimiento donde se presten los -

serviciosº. 

Del texto de los anteriores artículos. podemo~ precisar que los -

dos primeros, no tienen mósalc.ancequeprohiblr que el patrón participe 

de las propinas, lo que constltuye una protección en favor del trabajador. 

para conjurar que patrones ambiciosos no puedan aprovechar ensubene!_! 

clo de las presrndones, el sentido espontáneo y real de quien paga la . ~ 

propina.cuya lmenclt'>n es dar una compensaci6n a quien personalmente -

lo atendió como recompensa a las atenciones reclbldns o al buen servi-· 
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clo. de donde resulta necesario definir un criterio proceccionlsta que lm_ 

pida abusos como los que ocurrieron por muchos años. en que los emplea· 

dos de restaurantes no percibían el salarlo mínimo y entraban al servicio 

del patr6n sin ninguna retrlbuci6n mfis que la posibilidad de recibir propl 

nas, es decir, en contra de la Constitución y la Ley Laboral, el trabaja# 

dor rectbfa las propinas en lugar del sueldo, el que dtT'iítfo el patrón, Pº! 

que de otro modo no contrataba los servicios si no era con la condicl6n 

de no recibir salarlo, pero tan era un acto llí:lto que guardaban la apa-~ 

rlencta del pago del salarlo. 

Asf los trabajadores tenían que admitir haber recibido el salarlo 

mfolmo .y la jurisprudencia y la lnterpretacl6n jur(dlca siempre fu~ en el 

sentWo de que los trabajadores que no habían recibido el salarlo mínimo. 

con lndependencla de que hubieran girnado cantidades diarias fab.llosas • 

por concepto de propinas, ~stas no cubrfon el salarlo, el que siempre t!:!_ 

vo que pagar el patron y los laudos y las ejecutorias se reiteran una tras 

otra vez en ese sentido. 

Posteriormente al entrar en vigor la reforma al Código Penal (A,! 

deuto 367 Fracci6n XVU) en cuamo que introdujo como fraude especffico 

el no pagar el salario mfnlmo, fueron consignados uno o dos propietarios 

de restaurantes, concretamence dllnos, sin que a la fecha el no pagodel 

salario mínimo hava tenido ma\"ores consecwnci11s desde el punto de vis 
~ ' . . -

' ' 

ta penal, lo que es de lamentarse, porque el fraude al salarlo subsiste· 

con impunidad. 
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El artículo 346 que dejamos analizado, evidentemente por su al--

canee es simplemente un precepto proteccionista que no puede violar ni • 

lo Constltuci6n,nl está en contravencl6n con ningún otro artículo dela 

Ley que considere el salario conforme a su naturaleza jurídica y a su de;. 

fintción formal. 

Pero del reenvfoque en estos precepcos se hace en cuanto dispone 

que forman parte del snlario en los términos del artículo 347, cabe ana!,! 

zar l!ste en su a lean ce jurTd!co y en su constítudona lldad. 

Para poder determinar su constltuclona lidad o anticonstttudonall-

dad, es requisito previo que nos refiramos a su alcance, si en efecto es•· 

ciad de que éste se cubra por un tercero, estimando que la proptoa forma 

·parce, evidentemente rlf\e con ta Constitucl6n, pues siendo obltgacl6n a -

cargo del patrón no puede en modo alguno ser cubierto por rerceros. 

Sin embargo, no creemos que el artículo tenga ese alcance, por,. 

que simplemente reconociendo el hecho de que los trabajadores de hote

les, restaurantes, bares y otros establecimientos anlHogos en los que -

se da propina, los trabajadores tienen un ingreso mayor al que reciben • 

por salario, que evidentemente ml circunstancia Influye en la fljncl6n del 

Ingreso, pues el hecho no es desconocido ni para el trabajador nl para el 

patr6n, tal circunstancia Influye sicol(>glca y determlnantemente taJ\tO en 

el patr6n como en el trabajador y aún en los organismos obreros cuaqdo 
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los sindkatos son titulares de un contrato colectivo. no se desconoce la 

realidad de que además del sueldo.~ste está incrementado en forma lm·· 

portante, en muchas ocasiones superior al sueldo, por lo mismo, ln Ley 

establece un ststemn convencional, es decir, para los efectos de que el • 

trabajador no sufra perjuicio al recibir indemnización, exige que se pon-

gan de acuerdo las pones para establecer un aumento al salarlo base, , -

linicamente para pooer determinar una indemnización más apegada a la - · 

realidad del Ingreso, pero ello no Implica que la propina sea parte del S_!! 

lario, integrándolo en su verdadero alcance jurídico. 

Sl las partes no fijan de común ncuerdo el porcentaje en calidad -

de propinas sobre las t"Onsumlclones, nl celebrar el contrato de trabajo1 

ya porque éste se hubiese perfeccionado mediante la relacit>n de trabajo 

y por lo tanto no estuviera previsto el porcencaje o blen porque el contr!_ 

to fuese omiso al respecto, este artículo previendo esa hlp6tesis, esta--

blece la facultad de la Junta para fijarla con criterio remunerador. 

Nos parece que aquí se Incurre en un error porque el salarlo re-

munerador. es aqu61 que se cubre por In cantidad o calidad del trabajo ·

realizado.al que debe corresponder un pago id6neo proporcionado, sufl-· 

ciente y eficaz para responder a la cantidad y calidad del trabajo desem

peftado. elementos que no pueden prooudrse con relnc16n a la propina, -

!sta la cubre el consumidor de acuerdo con su capacidad económica, el 

consumo y los servicios y atenciones recibidas, otras caprichosnmente y 

de acuerdo con su estado anímico, sin embargo, esa entidad o efh:acla -
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de los servicios no los recibe el patrón y el beneficio que le report.a es la 

posibilidad de que el cliente complacido por esos servicios regrese a su 

establecimiento. 

Pero esta situncl6n, es muy difícil de comprobar en cada caso, ya 

no digamos en la propla fuente de trabajo, slno ante las Juntas, donde se

da casi lmposlble que el trabajador acredltaro que la clientela lo busca

ba a ~l por su bul~n era to, por lo d Uigencla, por ta cortes fa o por la eflc:! 

cia de sus servicios, concurriendo al hotel o al resraurnnte o al bar a 

consumir únicamente por el trnlo recibido, pues evidentemente existen -

aparte dts' las atenciones, la calidad de los alimentos o In pureza de las -

bebidas y el buen aaz6n que son determinantes en la mayoría de los ca- -

sos, por lo que la prueba de la calidad y eftcacla de los aervtcios para -

los efectos de fijar el salario remunerador, serfa imposible atin prooo- - . 

dos estos extremos, pues el patr6n no recibe la calidad de estos servl- -

cl?a en forma directa, sino en una forma tndlrectn, muy dlttcll de aqul!,! 

tar, pero sobre todo, no se dan los extremos de las posibilidades de va!? 

rar el salarlo remunerador, porque el patr6n no recibe los servicios en 

forma directa, en consecuencia, la leyincurre en un error al denominar 

cnno salario remunerador el que fljarfon las juntas. lo que pretende es

tablecer, es que se pague un salario adicional p111:u los efectos de la ln - -

demnlzaclón, proporcional y promedlal al ingreso extra que por concep

to de propinas recibe el trabajador, pero ésto no es ni encaja dentro del 

concepro de salario remunerador. 
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Por último, tan es notorio que no enCl1ja dentro del concepto deª! 

lario, ni pueden formar parte de tH las propinas, y que el artfculo 347 de :.. 

la Ley· Federal del Traba jo, 11 l esta bleccr ~¡ue las propinas deben ser to

madas en consideración para los efectos del pago de la indemnización, no 

puede esta disposición rebasar ni estlir en contradlccl6n con los artkulos 

84 y 89 de la Ley, que esmblecen las presmclones que integran el sala -

rfo, porque las propinas no esrlin consideradas en ninguna de las hipóte

sis del referido artkulo 84, porque no son pagos hechos en etectivo por -

cuota diaria, gratlfl~-ícloncs, ¡lercepclones ni primas ni cornlslones, ni 

están comprendidas en ninguna de las prestaciones que integran el sala

rlo conforme a este precepto y el 89 que le es correlativo. ambos de la 

Ley Federal Jel Trabajo, 1>ues bastn aplicar una regla de hermenéutica -

jurídica tan simple como la que obliga a interpretar las dlsposlclones de 

un cuerpo legal con un sentido armónico, para conclufr que el ardculo -

347 no puede en modo alguno estar por encima de lns reglas especfficas 

comprendidas en los artkulos 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo. 

Abundando en lo anterior, el patrón tlene el derecho aCtn en con-

tra de lo dispuesto en el artículo 347 a poder contratar con la obllgaci6n 

de parte del trabajador de no recibir propinas porque ast convenga al fu!! 

dona miento del nf?goclo o simplemente porque crea que !sto constituye ·~ 

atractivo en beneflclo del llxito de su empresa, sin que el trabajador PU!::_ 

da exigir que el patrón le permita obtener propinas, lo que demuestra -

nuestro criterio reafirmandolo. pues si la propina integrara el sal11rlo, ..:. 
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@Jsta necesariamente tend:rfo el car6cter obligatorio, lo que no ocurre, -

por el contrario.la propina obligatoria ha sido red111zada aún por las org_! 

nizaciones obreras hasta la fecha, y los rumores de legislar al respecto, 

estableciendo corno obligatoria la propina, simplemente constlmye un pro-

yecto que hasta que no tenga realidad no pcxlrli integrar el salarlo, sin -

embargo, afirmarnos que aCm en esa hip6tests, tendrá que adicionarse -

mediante la reforma respectiva, el artfculo 84 de la Ley Federal del Tr!!_ 

bajo, y reformar el 11rtículo 82 en el sentido de dar una definlcit'>n rtúis -

amplia de salarlo, como lo es el de la Ley Espaflola que deflne al salarlo 

como la ºtotalidad de los benertclos que obtenga el traoojador por sus -

obras y servicios" (132). 

He dejado para comentar en Ciltlmo término la hlp6tesls que con-· 

signa el artkulo 347 en culinto que se establezca un porcentaje sobre las 

consumlclones, que se cargue a la cuenta, que sería el caso de ta propi

na obligatoria, o oojo la hipótesis actual de la Ley que pacronesy tra~- . 

jadores se pusiesen de acuerdo en cargarlo, en este caso, nos tnclina-

mos a creer que sr integrada el salario po~que sería cobrado en la cue!l 

ta y reintegrado al trabajador por el patrón, juncamenre con su salarlo.-

formando parte de él, sobre todo porque en el cattrato.se estlpu111rfa la 

cantidad que se cargará a las consumiciones y ésto le darfa necesaria .. -

(132) Ob. cit. De Ferrari, Francisco. Derecho del Traoojo. \'ol. U. 
p. 229. 
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mente el car§cter de una·presrnctón a cargo del patr6n quien tendríi.i la -

obligación de cobrar el porcentaje en sus cuentas par;a entregar la e.anti -

dad que resulte al trabajador en forma permanente, 

No obstante lo cual, seguimos Insistiendo en que en ese caso, te'!. 

dría que equipararse a una comls16n que rcc..ibe el trabajador sobre las • 

ventas que realiza el establecimiento del patr6n.para poder encajar den-

tro de la hipótesis del nrtkulo 84 de la Le~· Federal del Trabajo, por lo· 

que conclufmos que tendrían que cfarse las dos hlpfnests mencionadas, -

que se estableciera en el contrato de trabajo y que tenga el carácter de -

· comisión, porque de otras suertes, mientras no se reforme el precepto 

mencionado, no habrfn la posibilidad jurídica de considerar la propina CE 

mo lntcgrante del salario. 

Es evidente, que la propia Ley Federal del Trate jo, niega a la ~ 

partlcipaci6n de utilidades, que el patrón está obllgado a cubrir a sus tr!. 

oojadores (arrfculo 129), el carácter ele prestaci6n que Integre el salarl~ 

·para el caso de las Indemnizaciones, por lo que estimamos que si tal es 

el sentido de la Ley, con cuanta mayor razón, se opera tratAndose de l~ 

propina que proviene de un tercero. 

X; ~FIJACION DEL SALARIO. 

El arrfculo 83 de la Ley accua~ establece que el salario puede fi

jarse por: A) por unidad de tiempo: B) por unidtad de obra; C) por e~ 

rntsión: D) a precio alzado: E) de cualquier otra manera. 



161 

A). -SALARtO POR UNIDAD DE TIEMPO. 

Salario por unid111d de tiempo, es In retrlbuclbn que paga el patr6n 

al traoojador, en runcil'>n del número de horas que estA a su disposlci6n -

para la rcalizaclt'.m de un trabajo. 

De Limla, lo define como "la remuneraci6n que se fila únicamen

te en raz(m de tiempo en que el trabajador presta el trabajo". (133) 

Calculando este cipo de salario, por unidad de tiempo, es decir, " 

jornada diaria. semana, mes, Independientemente deJ resultado del tra· 

· bajo, es decir, sln que el salarlo aumente o disminuya segrtn la produc-~ 

d6n, Onlcamente se toma en cuenta la cantidad y calidad del traoojo, re

laciónlndolo con lo establecido en los artículos 25 Fracclém Ul y 27 de 

la Ley Federal del Trahljo. 

B). ·SALARIO OOR UNIDAD DE OORA. 

El salarlo por unidad de obra 1 mejor conocido como salario a de_! 

tajo, según lo derine De Lltala "se tiene cmrndo la remuneración se fija ~ 
• 

no en relacibn al tiempo, sino en proporcl6n a la cantidad de produccl6n 

·obtenida". (134). 

(133) De Litala, Luigl. Contrato de Trabajo. p.-130. 
(134) IDEM 
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Fijado el salarlo por unidad de obra, tienen fundamental importa!!_ 

eta tos resultados del mismo. 

Como hemos visto, el salario o destajo es aqu()l que se paga por -

unidad de pieza, por tarea, que es variable y su cunntfa se establece por 

el rendimiento, naturalmente, a mayor productividad del trabajador, m!_ 

yor Ingreso, pero desde luego, registra el Inconveniente del esfuerzo que 

realiza el trabajador algunas vcceR contrario a su salud, por lo que es - . 

condenable, si no se toman en cuentn su equlparnci6n en cuanto a horario 

y productividad o rendimlcmo en favor de lB retribución del trabajador, -

que le garantice superar el mínimo lc.>gal sin perjuicio de su salud. 

Sobre el salario por unidad de obra, se han suscitado diferentes .-· 

comentarlos unos en pro y otros en contra, pudiendo señalar dentro del 

primer grupo a Mauricc Dobb ( l35) •• quien oPlna c¡ue este tipo de sala - -

rto presenta diversas ventajas ya que fijada la tarifa por unldad de obra, 

variaría segrm el nCimero de piezas producido en una determinada unidad 

de tiempo. como por ejemplo, si el trabajador produce dtaz unidades en 

una hora obtend¡·á un salarlo de diez, perosi produce doce obtendrli un -

salarlo de doce. 

Dentro del segundo grupo, podemos citar a Adam Smith quten oe,! 

(135) Citado por De la Cueva. Mario. Ob. cit. Derecho Mexicano del~ 
Tral»jo. p. 644. 



183 

naba que ese tipo de salarlo ora agotador y perturbaba seriamente la sa ~ 

lud. y a Carlos Marx quien opinaba. que este sistema fuvorccfa la expfo-

taci6n del trabajador. 

En nuestro Derecho, solamente puede establecerse el salarlo a ~ 

destajo. cu::ndo ello Implique un ingreso que mejore al trabajndor por e!! 

cima del mfnlmo legal, seg(m lo establecido en el pArrato segundo de1 ª!. 

tículo 85 de ln Ley Federal del Trabajo, seg(m su sentido proteccionista. 

La doctrina rombi!:n establece que cuando el trabajo sea retribuf .. 

do a destajo, estas retrllx1clones deben determinarse de modo que al ope 
" -

rarlo o trabajador le sea permitido alcanzar una ganancia mfnima supe

rior al mínimo legal. 

C) • ..SALARIO POR COMISION. 

El salario por comisl6n, ea aqu(it en que la retrlbuclón se mide : 

en función de los productos o servicios vendidos o colocados por el tra1!, 

jador, es decir, que la comisl6n consiste en ei porcenmje que recibe el 

trabajador aobre cada una de las operaciones que realiza paro la empre~ 

'sa a la que presta sus servidos. (136) 

Conforme a nuestro Derecho Positivo, el salarlo puede pagarse -

conforme a comisiones que se estipulan entre el patrón y et trabajador, -

(136) Ob. cit. De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
p. 646. 
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a).· Los productos que vende el trabajador y sobre los que per<:,! 

be una comisión, tienen un mercado fijo que permite ingresas importan -

tes y muy superiores al salarlo mínimo, lo que implica que el trabaja - -

doi· tiene asegurado un Ingreso superior a los salarlos de Ingresos impo.! 

t.antcs o considerados como importantes. 

b). ·· Aquellas comisiones que aunque puedan ser superiores en -

ttlrminos generales al Ingreso del salarlo mfnlmo por temporadas, por -

épocas del ano o por ci1·cunstancias especiales. disminuyen las ventas a 

grado tal, que no puedan percibirse ingresos que prod~can el salarlo -
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mínimo. 

La hipf>tesls del inciso a). carece de Importancia comentarlo, pe

ro trotándose de la hipótesis en el Inciso b), obviamonre, el patr6n tiene 

que responder del salario mínimo, se estipule,o no en el contrato, por-

que nadie puede eludir el pago del salario mínimo que constituye, una -

garantía en beneficio del trabajador, una garnntfa "íorfa lt'' de la que ha -

bla Ferrar!. (137). 

Podrfamos considerar que el trabajador, pudiera no tener ventas y 

en consecuencia, no percibir comisiones por causas imputables a él, de 

donde surge el planten~ si bn}o este supuesto, e! patr6n tendría que pagar 

el salario mfnlmo1 concluyendo aflrmatlvarneme,lndependlentemente del 

derecho a rescindir sin responsabilidad, el contrato de trabajo, lo que -

· cmstltuye un problema distinto, pues et objeto de estos comentarlos es -

·dejar establecido que tratAndose del salario por comlslón, l!sce no puede 

ser inferior al rnfnimo1 como no puede serlo el salario que se paga a de~ . 

tajo y aÍln cuando la Ley Federal del Trabajo, no tiene dlsposlclótt expr~ 

sa al res¡>ecto, es aplicable el artkulo 85 segundo plirrafo, que se refic:_ 

re al destajo y que es aplicable al salario por comisión por analogía. 

El artkulo 286 de la Ley Federal del Traoojo, se refiere a este -

(137) De Ferrnrl, Francisco. Ob. cit. Derecho del Trabajo. Vol. u. 
p. 220. 
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tipo de salario diciendo, que puede comprender una prima sobre el. valor 

de la mercancía vendida, sobre el pago Inicial o sobre los pagos periódi

cos, o dos o las tres de dichas primas. Respecto a la forma de pago, a 

~sto se refieren los u rtículos 287 y 288 de la citada Ley, 

O). '."SALARIO A PRECIO ALZADO. 

El salario a precio alzado, "es aquél en el que la retrlbuci6n se "" 

mide en función de la obra que el patrono se propone ejecutar" (138). 

Es d~clr, se fija en aquéllas et rcunstanclas en que se utilizan los servi.;. 

clos de un trabajador para la ejecución de una obra, por la cual se paga 

una cantidad gloool, por el tiempo en que l!sta tarde en concluírse. 

Este salario, presenta caraccerfstlcas de los salarios que sepa-· 

gan por unidad de tiempo, y por unidad de obra, al primero, porque la -

presración del trabajo se cumple en jorn
1
adas de ocho horas, de tal suer

te que al concluir la obra, el salarlo debe equivaler al número de jorna-

das tramjadas tocando a cada una de ellas una retrlbucl6n que no sea m~ 

nor al mínimo, y a la segunda, porque la fljaci6n del salarlo se hace en 

razón de una obra a realizar. 

XI. -PAGO DEL SALA RtO. 

A). -FORMA DE PAGO. 

(138) De In Cueva, Mario. Nuevo Derecho del Trabajo. p. 383. 
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El pago del salarlo debe de ser directamente al trabajador, es d~ 

clr, se le pagar§ al tra ha jador persona! mente solo en aquellos ca· -

sos en que se encuentre lmposlbUitndo para recibir personalmente el P.! 

go, éste se podrá hacer a la persona que el trabajador designe como ap2. 

. derado mediante carta poder suscrita por dos testigos, porque de lo con

trario, hecho el pago en cualquier otra fornn, es decir, sin reunir el r~ 

quislto mencionado, no se llbernrá al patr6n de dicha obllgaclón. (Ver -

artículo 100 L. F. T.). 

El salarlo deberá pagarse en efectivo en moneda del curso legal, 

no sii?ndo valedero hacerlo mediante fichas o vales, o cualquier otro me· 

dio con que se pretenda sustltuír a hi rrnontida. (Ver ardculo 101 L. {1. T. 

y Prtic. X del apartado" A•· del art. 123.de la Constitucl6n). 

Cuando el salarlo sea en especie, es ros prestaciones· deberán ser 

aprq11adas para el uso personal del trabajador y de su familta (Ve:r art(

culo 102 L. P. T.). 

8). ,.LUGAR DE PAGO. 

El pago del salarlo, se efectuará en el lugar que presten sus set~ 

vicios tos trabajadores,el cual debed hacerse ndem§s, en dfa laoorn~ 

ble y durante las horas de trabajo o inmediatamente despu!s a la termP· 

nación de las labores (Ver artfculoR 108 y 109 L. I". T.). 

C). ~TIEMPO DE PAGO, 
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Los plazos para el pago de los salarlos, no podrán exceder de una 

semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de quin

ce días para los demás trabajadores (Ver artículo 88 L. F. T.). 

Como se puede desprender de la citada dlsposlcll'>n legal. que la -

Ley está refin~ndose en su primera parte a los obreros, ya que son a é!!_ 

tos, n los traoojadores que se le paga semanalmente llamándose a este!! 

pode retrlbuci6n en el lengua je com(m y corriente" raya" y en la segunda 

parte, se estli refiriendo a los empleados. 

Esta disposición es criticable porque no debería de establecer n!!! 

guna diferencia, ya que como hemos sostenido en el primer C!lpítulo de -

este estudio, que todo tipo de trabajo requiere de ambos esfuerlos, trsl-· 

co e Intelectual, pero es expllcable en virtud de las necesidades econt>

mlcas de cada tipo de trabajador. 

La doctrina concuerda a cate respecto, con la leglslacl6n, ya que 

tambi~n establece que la retrlbucl6n debe ser dada en ta medida, tiempo 

y lugar establecidos y que el pago generalmente se realiza a posterior!. 

Dentro de la Doctrina Italtana, De Litaln, opina "que a falta de -

pacto expreso, el empleado tiene derecho al pago de. la retribuci6n conv!: 

nlda dentro de los términos de uso en In loC!l lldnd en que tiene su sede el 

establecimiento". (1 :w1 

(139) Ob. clt. De Litala, Luigl. Contrato de Trabajo. p. 128. 
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Xll. -PRINCIPIO DE A SALA RlO IGUAL TRABAJO IGUAL. 

Encontramos la fundamentacl6n Jurídica de este principio, en la -

Fracci6n Vll del artkulo 123 Constitucional que establece: "para trabajo 

igual debe corresponder salarlo igual, sin tener en cuenta sexo, ni naci~ 

nalidad". 

La Ley anterior y ahora la actual, se refieren al principio, am-· 

has en el artículo 86, estableciendo que "a era bajo Igual desempeñado en 

puesto, jornada y condiciones de eficiencia tambl~n iguales, debe corre~ 

ponder un salarlo Igual". Unicamente que la anterior Ley, estableda -

que deberúm de tomarse en cuenta también, "la cantidad y c.alidad del -

trabajo". 

Los Trueba, en sus comentarlos a la Ley Federal delTrabajo, -

sostienen que" la presente ley establece normas particulares refeientes 

a trat>ajos especiales y que no obstante que se preste el mismo trabajo, -

no se considera vtolatorla del principio de igualdad de salarios la dispo

sición que estipula salarlos dlstlnms para traoojos lguales,en raz6n a las 

causas que dichos preceptos señalan". (l40) 

Segf.tn la Ley, no es violatoria del principio de Igualdad de sala- -

(140) Trueba Urblna, Alberto y Trueba Barrera, Jorge. Nueva Ley Fe 
deraldel Trabajo, Comentarios, jurisprudencia y Bibliograffa. -
P• 5i. 
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rlo la dlsposlci6n que estipule salarios distintos para trabajo igual: l. -

Si éste so presta en buques de diversa categoría; 2. - Sl éste se presta 

en aeronaves de diversa categoría o en diversas rutas y la que establez-

ca primas de antlguodad; 3. - Sl ~ste se presta en Líneas o servicios de 

dlversn categoría; 4. - Por raz6n de la categoría de los eventos o funcio

nes, de la de los equipos o de la de los jugadores; S. - Por razón de la 

categorfa de tas funciones, representaciones o acmaclones, o de la de -

los trnlnjadores actores y músicos. (Ver artículos 200, 234, 253, 257, 

2'fi y 307 de la Ley Federal del Trabajo). 

La Jurisprudencia de la u. Suprema Corte de Jusclcia de la Na- -

cl6n, se ha pronunciado al respecto en tres sentidos: 1. - En elsenttdo 

de que norma constltudonal y legal no pueden referirse a la denomina· -

cl6n que se dé al puesto; sino que" corresponde más directamente y ªº" 
bre todo, a la cantidad del traro jo desempeñado"; 2. - En o.tro sentido. 

se propuso precisar el concepto a cuyo efecto mencionó Igualdad de con<!_! 

clones, de cantidad, ca Udad y jornada; 3. - En este último sentldoi la 

Suprema Coree se refiere "a la reconocida Igualdad de condiciones de ef! 

cacia". (141 ). 

Este prlnclplo, ha querido determinar la prohlblcl6n de descrlmJ 

nación en In remuneración que redbe el trabajador por su trabajo, sin -

(141) Cfr. Ob. clt. De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho del Trabajo. 
p. 299. 
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distinción de sexo, edad 1 nacionalidad, creencia religiosa o pol[ttca, o -

por raza, etc. 

xm~ -NUESTRA OPJNION. 

El salario es la. contraprestacl6n que obliga a pagar al patrón la -

ley, o el contrato a una persona de quien utiliza su fuerza de trabajo en 

su beneficio y provecho, o la tenga a su dlsposkl6n por el tiempo de la -

jornada legal. El salarlo que es la retribución que paga el patr6n al tra

bajador por su trabajo cuya prcsraclón principal es una cantidad en efec

tivo.en ningún caso puede ser lníerior al mínimo conforme a nuestro De· 

recho Positivo, es un elemento esencial y c.1rncterístlco del contrato de-

trabajo que lo distingue de cualquier otro, diversificándolo y d!íerenclá!!_ 

dolo; en general, la doctrina lo considera como una contrapartida que el , 

• 
patr6n paga por el trabljo, como una re[ribuclón por el empleo deltrat'! 

jador que queda a disposición del empleador para el servicio convenl~o. 

El salarlo caracceriz1a nl contrato de traro jo, porque dada la mu.!, 

tiplicidad de las relaciones humanas que hacen compleja la conducta, -

equfvoca la apariencia y difícil de demostrar la intención, el salario In~ 

divlduallza el contrato determinando inequívocamente del acto jurídi·co ~ 

del que se trata, ello no quiere decir, que cuando se rea liza una activi

dad que por su objetivación oculte su verdadero propósito y se aproveche 

por quien resulte obligado a pagar el sa !ario para no hacerlo, pueda ne-

garse hasta Ja existencia del conrrato de tral-njo, porque como ya loexp!! 
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simos, con anterioridad al hablar de la relación de trabajo, de las situa

ciones de hecho puede derivarse la obllgacl6n de pagar, aunque el salarlo 

se haya pretendido eludir, lo qu_e establecemos con la afirmación de que 

es uno de los elementos fundamentales que caracterizan al contrato de • 

trabajo. es dejar asentado que el salarlo es el elemenco esencial a este -

contrato, como lo es el que la persona ponga a 1isposiclón del empleador 

o patr6n.su capacidad de servicio como energfa 1>ropla de la naturaleza !! 
s!ca o lntelecrual del Individuo, es entonces cuando la contraprestación • 

·que se opera trae como consecuencia el pago de dinero, nos encontramos 
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SALARIO MINIMO 

1 - OONCEPTO OOCTRlNARIO. 

A) Gulllermo Olbanellas. - SoJitlene que "se designa como sala

rio mthlmo, un lfmtte retrlbutlvo laooral que m cabe disminuir; la suma . 

menor oon la que puede remunerarse determinado trabajo en lugar y 

tiem¡x> flj ados " ( 142 ). 

B} f'ranllisro de Ferrar!. - Para este autor el t~mlno salarlo m1 
nimo es " un ooncepro puramente formal y jurtdii.'X> " que oo tiene origen -

ífntc:o ni responde a un roncepto determinado nl tiene concenldo propio y

puede definirse como " el más bajo que debe pagarse en un pars, en una-

regi<1n o en una industria segt1n los gremios, oficios, etc. ·• ( 143 ). Es --

( 142) Cabanellas,Gulllermo. (bmpendio de Derecho LahJral. Tomo l. 
p. 589. 

( 143) De Ferrari, Francisro. Oh. cit. Derecho del Trabajo. Vol. [[ p, 22:,, 
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. una retrlbuciún no fijada rx>r las partes pero obligatoria para ellos, que· 

rorresrx>nde normalmente a clerro promedio de bienestar material que el 

grurx> social puede asegurar a la mayorfa de sus miembros. 

C) Mario de la Cueva.· Para él, salario mínimo es la cantidad·· 

menor que pueda pagarse a un trabajador, pero no implica que esta 1nstlt!!, 

e.loo el pago de un salarlo mfnlmo compense la energfa de trabajo que • 

se desarrolle (144). "Para el los salarlos m1nlmos son la proreccidn • 

menor que la sociedad roncede a los millares de hombres que conducen • 

una existencia que en muchüs aspectos esta mas cerca del animal que de 

la humana " ( 145 ). 

U. - DISTINCION DE Cl)NCEPTOS. 

Se suele confundir muy frecuentemente y en ocasiones son usados 

romo sindnimos las deoomlnaciones de salarlo mtnimo, salarlo vital. S,!! 

larlo Mstro y salarlo justo. Es decir, equlparlfndolo en su roncepto, JX>r 

tanto,es necesario el estudio rorresJX>ndieme para ronclut'r que cada de· 

oomlnacl6n oorresrx>nde a un concepto dlsclnto, y que una no necesaria

mente implica a la otra. 

A ) • .SALARIO M IN lMO. 

1\quél que no res¡:onde aunque JX>drra res¡xrnder a las rondlciones 

( 144) De la Cueva,Marlo. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l. • 
p. 624 

( 145) De la Cue\•a,Marto, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
p. 306. 



197 

en que el trablljndor se desenvuch·e sino aquél que se fija JX)r un proceqi 

miento determinado y ¡x:ir el cual se establece un Umlre Inferior que pu~ 

de ser superado evid<mremcnte ¡nr las partes en el contrato de trabajo. 

( 146) 

B).·SALARJO VtTM. 

Se deromina tamblt!n salario suficiente y es " la surm de dinero ~ 

que necesita un trabajador para poder sub:llstlr y reproducirse·· ( 147). ~ 

Es el Indispensable parn suoolstlr en relación a lns necesidades proplas

det trabajaoor, únicamente desde un punto de vl•.m1 m.:itcrlal y bloldglco. 

Para Pla Rodrigu<."Z ( J.18), varía su roncepto al Incluir el mante!l,l . 

· mlenr.o de los miembros de su familia en cuyo caso ¡>u$a n ser un salario 

Se cree que fué prob..1blcmence la primera forma de salarlo mír:it

mo pero que ahora debido n la t'\'Olucldn, el roncepto ha sido superado y 

que en la a.crualidad subsiste oorno "pieLa de m~1soo ". 

C).-SALARlO BASIU). 

Es aqu~I romo su oornbre lo lndictí, sirve de base remuneratoria, 

( 146 ) Cabanellas, Guiltem10. C,,0ntra10 de Trabajo. Vol. 11 p. 375. 
C 147 ) De Ft:rrarl, Franciscu. Ob. cit. Dered10 del Trabajo, Vol. U 

p. 222. 
( 148) Clraoo p.1r Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. (bmpendlo de Der.s 

coo Latnral, Tomo. l. p. 587. 
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cabe dentro del salarlo bits leo la recrlbucldn mlblma mits algurm otra. 

"Esla retribución laroral que como cantidad mtnlma se fija en· 

los contratos colectivos de condiciones <le trabajo que supera la conqui!!, 

ta del mtnimo que cubre las necesidades del trabajador y su familia y del 

. pacto de los trabajacbres ron los empresarios y que desde luego, rebasa 

al mfnlmo " ( H9 ). 

DkSALARIO JUSTO. 

Este salario, es solo un concepto toorioo que nunca se ha llevado 

a la practica. 

" Es la remuneracidn que ademlfs de tener en cuenca los derechos 

deltrabajador, a una vida dlgna y derorosa, considera tambl6n los inte

reses del empleador slenoo justo p:>rque pretende representar un valor " 

equivalente atque recibe el empleador (X)r la presracldn del servicio" • 

(150). 

m.- FUNDAMENTO DEL SALARIO MINIMO. 

La lamentable situack1n en que se encutmrran la mayorta de los -· 

trabajaoores a quienes se les paga canüdades insuficientes para lo estr!f 

tamente necesario llevó a la lntervencl<1n del Estado a la necesidad de fi-

( 149) Olbanellas, Guillermo. Ob. cit. Compendio de Derecho Lalx>ral. 
Tomo L p. 589 • 

. ( 150) De Ferrart, Francísoo. Ob. cic. DereclXJ del Trabajo, Tomo U. 
p. 225. 
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jar un mfolmo que asegurara la existencia decorosa de vida como perso-

na humana y el afito de terminar con el régimen de explotación del hom-

bre }))r el hombre. 

El primer pnts que elaoora oorrnas para el establecimiento de un 

salario mtnimo, fue Nueva Zelandta en 1894 siguiéndole el Estado Austr11 

llano de Virginia y JXlStcrlormcnte Inglaterra en 19C» ( 151 ). 

Pero es a Méxioo con In Constitución de 1917, en su art1culo 123-

Fracción VI a quien le oorresp::mde la prlmactn elevdndolo a un principio 

constitucional y ¡x>sterlormenre el Tratado de Paz de \'ersalles en el tng 

so tt..>rcero del arttculo 427. De la oomparacidn de dichos wxtos se des

prende la superioridad del arttculo 123 de la Cbnstltuclón de Méxlro de-

1917. 

ART. 123 

" Fl salarió mtnimo que deberd 1!.s 
frutar el traoojaoor sertt el que se
oonsidere suficiente, atendienoo a· 
las fDndtclones de cada regldn, para 
satisfacer las necesidades mrma
les de la \'ida del obrero, su educa· 
cldn y sus placeres honestos, con!i! 
der:tnchlo como .lefe de familia". 

rv. - FINALIDAD DEL SALARIO MINU-.1C. 

ART. 42i 

" El pago a los trabaja;Dres de un 
salario que les asegure un nivel -
de vida oonvenienre, tal oomo se 
oomprendá en su tiem¡x> y en su -
pats", 

El salario rntnimo es aqu~l cuya finalidad y pro~sltc, es resolver 

( 151) Cb. Cit. Cabanellas, Guillermo. Cbmpendio de Derecho Laooral. 
Tomo l p. 5QO, 
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las necesidades del rrabajador y su familia, con propósito no solo de prQ. 

teger su lngreso,tnino que permitan los ingresos provenlentes del salario 

n~alizarsc o.rn su familia en un medio normal a las necesidades de la el!_ 

se trabajc1<.bra, pues mln cuando pudiera haber diversas definiciones el -

prop6slto ::!el salarlo mtnlmo es resumir en él la capacidad ro solo vital 

o de supervivencia, sino de dignidad y bienestar social. Por lo menos,· -

tal es el propjsito del legislador obrero al garantizarlo en la Ley Fede-

ral del Trabajo, al dlsJ))ner en el Capttulo Sexto del Titulo Tercero "De 

las Olndiclones de Trabajo" que reglamenta la Ley de la materia en sus 

ardculos del 90 al 97 inclusive. 

De tooo lo anterior, resulta evidente el contenido ecooomloo del sa 
' -

larlo, el prop.jslto fundamental del salarlo mfnlmo es satlsfacerlas nec_! 

sldades de un jefe de familia en los drdenes de dlgnlfiéaci6n material, sg, 

clal y cultural, con la formación educativa de los hijos hasta donde la -

educación es obligatoria, que lo es al grado de la educación primaria, 

El salarlo ¡x>drtl llenar. ese conreniib econdmioo, esa funcidn. de -

aatlsfnccidn de las necesidades del trabajachr y su famllia, no tle.ne íJnl

c.amente el propl'>slto de satisfacer supervivencia Ingente, apremiante -

de las obligaciones de un jefe de famUla.slno en elorden materlal,soclal ·· 

y cultural de be ser au(iciente para tal objetivo. 

v.- FlJACION DE' LOS SALARIOS MINl.MOS. 

La íljactdn 1le los salarlos mtnlmos, oorresponde al Estad() a t:ra-



vés de organismos especiales o rornlstones con facultades ad !ne que 

sei'iala para el cumplimiento de tal mtsk1n. 

En Méxicu, de n.>nforrnldnd oon l.o establecido en tn Fraccldn VI

del artfculo 123 y los arttculos relativos de la Ley Federal del Trabajo, 

oorres(X>nde a las Chmlstonea Itcgionales y n la Chmlsidn Nacional de --

los salarlos Mtntmos, el cumpllmienro de dicha rarea. 

Las Cbmlsiones Regionales que estdn integradas por representa!! 

. tes de los trabajadores, de los patrones, y del broblerno, haran los estu

dios oorres(X>ndlentes presentando su proyecto para su aprobacidn, ratl-

!lcacldn o modificacldn 11 ta Cbmlslón Nacional de los Salarios Mlnlmos. 

que e!m1rd Integrad:> de la misma manera que la Regional. 

La fijación ;Je los salarios m1nlmos. debe hacerse por rama,s de

la industria o zonas eoooomicas, ya que resulta JX>OO práctlw la fljacldn 

de los salarlos mlnlmos para todo el pam en virtud de tas diferencias ·-

que existen de una región n otra. 

La fijación de loa salarlos mtnlmos. se han1 tomando en cuenta· 

el rosto de la vlda, los salarios o sueldos en ocupaciones análogas, las -

· . oondiciones googrdficas ·de In zona y las caracterfstlcas demograficas r · 
sociales de la ¡x>blacidn. 

La fijación se hace ¡x:ir medio de encuestas, utilizando datos est! 

dfsti\':.OS y haciendo 'fBrudiof:I soclo-ecooomioos y tomando en oonstdera- -
, if 
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ci6n que los salarlos mtnimos deben de ser suficientes para satisfacer -

las necesidades oormales de un jefe de familia eo el orden material, SQ. 

cial y cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. 

LJ.)s salarlos mtnlmos, se fljari:tn cada oos aros y oomenzarl'ln a "' 

regir el primero de enero de los aros pares. Exlsce el proyecto de que -

el salarlo mtnlmo sea revisad'.> cada afl'.l, que toda\'la ro se aprueba por -

el Congreso, pero que probablemente cntrarrt en vigor en mayo de 1975. 

Para la fijación :Je los salarios mlnimos ix>r las C.omislones Regg, 

nales, se observarán las nomn s siguientes : 

a). • los trabajatbres y los patrones, dentro de los diez 1.1ltimos 

dtas del mes de julio del aoo en que deba procedEtrse a la fijaddn de los -

salarlos mlnlmos, IXJdn1n presentar los estudios que juzguen ronvenien·· 

tes, acompaMnoolos Je las pruebas que los justifiquen. 

b ). - Para est u Ji ar los informes de .la Dlreccldn Técnica de la Q;> 

misión Nacional y Je los estudios presentados por los trabajadores y los 

patrones, la O>mísidn dlsp:>ndn1 de un término que \'encerd el 31 de octu· 

bre para efectuar directamente los estudios e investigaciones que juzgue 

ronv:enlemes y dictar resolución, fijanoo los salarlos mtnimos, JX>drá ·

también solicitar de la Olreccl6n Técnica las investigaciones y estudios· 

romplemenrarios. 

e). - tos Presidentes Je las ('.omisiones, después de ta fecha de~ 
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la resolución tendn1n clnco dias para ordenar la publlcacldn y remitir el 

expediente n la Chmisión Nacional. 

Las Cbmlsiones Regionales, deberán dar en sus resoluciones los 

fundnmenros que la justifiquen, tomando en consideración los informes, -

las Investigaciones y los c.,'Studios que hubiese efectund.l la Direccfdn T~ 

. nica, determinando la resolución el salario mtnimo general, el salarlo -

mtnlmo del cam¡xi y los salarlos mtnlmos profesionales. 

Para la fijación de los salarios mtnlmos ¡xir la Chmisidn Nacional, 

se observarán tas oormas siguientes : 

a). - Los trabajacbres ,, los parrones, podrdn hacer las oooerv.,! 

clone.a y presentar los estudios que juzguen ronvenlentes arompai'ittndolos 

de pruebas que !os justifiquen dentro de los diez dres siguientes a la fe-· 

cha en que se publique la resolución de cada Cbmisit1n Regional. 

b). - El ronsejo de representantes a Ja fecha en que reciba cada

expediente tendrt1 treinta dlas para su estudio y dictará resoluci<.Sn confU

m4ndolo o modlflc4ndolo, ¡xidr4 solicitar si lo considera necesario estu· 

dlos romplernentarios de la Dirección Técnica. 

e). - Si alguna de las Cbmlsioncs Regionales oo dictara resoh.1- .;. 

clón dentro del término estipulado, es decir el treinta y uno de octubre, • 

el Cbnsejo de Representantes, dictará la resolución corres¡xindtente d~ 

pues de estudiar el informe de la DlreccicSn Técnica y de los estudios pr~ 



204 

sentados }X>r los trabajaoores y patrones ante la Comlsl6n Regional pu-

jlenoo efectuar directamente las investigaciones y los estudios que oonsl 

dere necesario. 

d). • La Cbmlsidn Nacional, en sus resoluciones expresara los -

fundamentos que lo justlf lquen comando en ronsideraddn las lnvestlgaciQ. 

nes y las observaciones r estudios presentaoos JX>r los trabajaoores y P! 

trones ante la Comlsldn Regional. 

e). - Dictada la resolucidn, el Presidente de ta C.Omlsidn, ordeu.a 

d su publicacl6n en el Diario Oficial la que deberd hacerse antes del - • 

treinta y uoo de diciembre. 

Vt • CLASIFICACION DE LOS SALARIOS MINIMOS 

EN GENERALES Y PROFESIONALES. 

El artículo 91 de la Ley actual, establece que los salarios mtnlmos 

podr4n ser generales,para una o varias zonas eoondmicas las que JX>drtfn 

extenderse a una o má's Entidades Federativas, o profesionales para una -

rama determinada de la industria o del comercio o para profesiones, o.U 

clos o trabajos especiales, dentro de una o varias zonas econ6micas . 

. tos salarlos m'lnimos generales deberltn regir para todos los trE 

bajaoores de la zona considerada, independientemente de las ramas de -

la industria, del comercio, profesiones, oficios o trabajos especiales. • 

tos salarios mtnlmos profesionales reglntn para todos los trabajadores 
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de la rama de la industria o del oomerclo, de la profesldn, oflcto o trab.! 

jo oonsideraoo, dentro de una o varias zonas económicas. 

l..Ds salarios mtnimos generales JX)demos entenderlos como " la -

cantidad menor que pueda pagarse a un trabajador JX>r su [rabajo en una • 

jornada.son los que corresJX)nden a los mibajos mlls simples " ( 152 ), 

ws salarios mtnlmos profesionales son " la cantidad menor que

. puede pagarse JX)r un trabajo que requiere capacltacldn y destreza en una 

rama determinada de la Industria, del camJX> o del comercio, o en prof .!:. 

. siones, oficios o trabajos especiales; y cuya mls!dn es elevarse sobre .. 

los salarios mtnimos generales para mnstitutr el mtntmo remunerador -

de la profesión" ( 153 ). 

El ooncepro de los salarlos mtnlmos profesionales fue introduci

da a nuestra Legislacidn JX)r las reformas al articulo 123 Q:mstitucional 

y a la Ley Federal del Trabajo en el ai'b de 1962 oon el obleto de dar pi:g 

tecck1n a aquellos trabajaoores que )X>seen un grado de conocimientos -

t"l";nloos o especiallzact6n. 

La fijaci6n de es ros salarios mfnlmos profesionales se hace de la 

misma manera que la de los salarios mtnimos generales. La Ley actual 

mamuvo el mismo procedimiento para su fljacldn que el establecido ¡x>r 

( 152) Oh. cit. De la Cueva,Marlo. Nuevo Derecoo Mexlcaoo del Trab!!, 
jo. p. 312. 

(153) IDE:.~f p. 313. 
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la· reform$ de 1962. 

l.Ds salarlos mtnimos profesionales se fijaron ¡x>r primera vez P! 

ra el pal s en el blenlo 1966-1967 que oorrespondfan a doce oficios o tra

bajos especiales pnra 36 zonas eoonómlcas. En el bienio 1968-1969 se -

amplio a 25 oficlos,abarcando 47 wnas económlcas,posteriormente en el 

bienio correspondiente n 1970-1971 fueron ya 36 oficios o trabajos espe

ciales a los que se les flJd un salarlo mtnimo profesional y los cuales -

abarcaban 59 zonas econdmlcas. En el bienio 1972-1973 se aprobaron -

salarlos mlnimos profes tonales para 49 oficios que regltfnn en 87 zonas 

eoondrnlcas. En el bienio l 974-1975 son 65 oficios y 108 zonas. 

Como antecedentes a ta teforma del aíb de 1962 a la Constitúcidn 

en su articulo 123 y n las reformas a la Ley Federal del Trnbajo,)):lde-

. mos citar la Iniciativa sometida al Cbngreso de la Unldn por el Preside.!! 

te Adolfo L6pe-L Mateos,que en BU Considerando m expresd que: 

" ..• El desarrollo industrial ha daoo origen a la especlalfzacidn~. 

de la mano de obra, que requiere una mnsideracldn adecuada para esti

mularla, mediante la asignación de salarios mtnfmos profesionales que 

guarden relacl<'.fn con las capacidades y destn.'Za del trabajador y cuya -

funcidn primordial COlláistirlt en .elevarse sobre los salarlos rntntmos .~ 

gener1des o vitales, siendo susceptibles de mejorarse ¡x>r La contrata- -

cidn oolecrlva del trabajo. Ante esas realidades resulta no sdlo conve

niente, sioo mds bien necesario, fijar los salarlos rntnimos generales,-
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en función de zonas eoooom icas e lncorrx)rar a nuestra legislación el S! 

lar lo m1nlmo profesional". ( 154 ). 

Cbmo otm antecedente de los salarlos m1nimos profesionales en - . 

el tlmbito de la legislación lnternacionnl,podemos citar el cnnvE>nio relatl_ 

· vo a establecimiento de metodos para la fijación de salarios m1nimos.que 

quedl registrado con el mlmero 26 en la Conferencia General de la Crga

nizack1n Internacional del Trabajo aprobado el 16 de junio de 1928 (155 ) .. 

Ast fue mmo surgid la reforma de 1962 cuyos pro/ectos fueron -

enviaoos al Cbrtgreso de la Unlón,adjunrnndo estudios realizados por un -

gru¡:n de expertos encabezados p:>r el Lic. Salomón Gonzdlez Blancn en

tonces Secretarlo del Trabajo y Previsión &>clal,del cual traMcrlbimos

los puntos m<ts sobresallentes para el estudio que estamos realizando. 

" .•• [J)s sutarlos mtnlmos profesionales deben respetar por una -

parte los principios y la finalldad del salarlo mtnlmo general; su pro¡x5· 

· sito' es buscar oo solamente la s1.1tisfnccidn de las necesidades del traba

jador Y de su ramilla, sioo un salarlo equitativo. . . los salarios mtnlmos 

profesionales deberán regir en zonas emoc1mlcas ( J'X)r las mismas raz2 

( 154) Comisión Naclonal de los Salarios f\1tnimos. Memorias de los -

Trabajos de 1970-1971. lnvestígaclo11es y Estudios referentes a -

la fijación de los salarlos mtnlmos profesionales. p. 19. 

( 155) IDF.M p. 20. 
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nes que se expresan para los salarios mínimos generales). Te6ricameE 

te es posible pensar en un salario mínimo que pudiera extenderse a toda -

la República, pero ello supondría una cierta uniformidad en las condicio

nes sociales y econ6mkas del país, que aún estlí le\os de alcanzarse .• .'' 

( 156 ). 

·A). - DESCRIPCIONES GE OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES 

· A LOS QUE SE FIJO SALA RlO MlNIMO PROFESIONAL. 

A RCHlVISTA CLASIFICADOR EN OFIClNAS. Entendl~ndose co -

mo tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrlUI, -

realiza labores de clastflcaci6n y archivo s¡stemAtlco de todo tipo de do

cumentos propios de oficina. Para tal efecto, recibe, ctaslflca, glosa, -

cataloga, evalúa y depura la correspondencia: facturas, 1-eclbos, planos-

o fotografías: examina y valora el material según su valor permanente r~ 

comlenda que se despachen los documentos sin Importancia, analiza v re . -
da eta breves descripciones del cont en Ido de los documentos, para faclll * 

tar el sistema de fichero: protege y con13en•a los archivos. 

AUXILIAR EN LAUORATORIOS DE ANAUSlS CLINtCOS. Enten~ 

dténdose como tal al trabajador que en cumplimleruo de una orden verbal 

o escrita, realiza tareas de mantenimiento y auxilio en laboratorios de * 

an§llsís clfnicos. Para el efecto, lava v mantiene en buen estado los apa . . -
ratos o utensilios del laboratorio tales como las placas, pipetas, vasos, 

probeins, jeringas, agujas, buretas, balanzas r autoclaves: reporta de~ 

{ lh6) Comlsl5n Nacional de los Salarlos Mínimos. Investigaciones ves 
tudios referentes a la fljncl6n de los salarios mfnlmos Drofe~io1m 
I~s. p. 20 
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composturas de aparatos a sus superiores, mma notn de lecturas de di--

versos aparatos, de temperatura y de rcnttivos los cuales puede prepa-

rar y parn el efecto pesa, mide, mezcla y filtra las substancias. 

AUXILIAR PRACTICA CE ENFERMERlA. Se entiende como tal -

al tratnjador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita dispensa 

cuidados simples de asístencl11 n c11fcrmoí'I en hosptmlcs, clínicas, labo-' 

ratorlos y otros estábleclmlcntos de trninmlento mMlco. Desempefta sus 

labores bajo la vigilancia de un mMlco o enfermera titulada. Recibe pa

ctenres, hace y revisa expedientes dfnícos, toma signos vitales, toma • 

sangre y otrns muestras de los pacientes, hace sondas y ordena medica-

mentos. Realiza labores de aseo y nrrcglo de las camas de los pacientes, 

los asea y anmentn, se encarga de In ropa, nsea qulr6fanos y esterlf11.a

instrumentact6n mMlca. Puede admlnhnrar med!clnns y vigilar la perlo - ·. 

dlctdad en que deben aplica rae: hace curaciones menores, inyecta, aplica 

sueros y premedka a enfermos que van a ser operados; asiste en apera

ctones y partos, auxilia en cunas e incubadoras, lleva nlilos a su a limen· 

melón materna, los 001111 y les apllrn mcdlcamemos en su caso. Vigila • 

enfermos en convalecencia y hace los regi~tros de alta de tos pacientes. 

AYUDANTE úE CONTADOR. Se entiende como tal al trabaj¡idor 

que en cumplimiento de una oJden vertal o escrita efectua operaciones de 

contabilidad generalmente bat<) la supervls16n de un contador. Para el --

efecto, hace el registro de liH1transacciooes financieras de la empresa -

en los libroi; diario y mayor, clasifica y verifica comprobantes o docu-q 
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mentos relativos a pagos, cobrimzas, ventas, cheques, letras, pagarés, 

facturas, compras, depreciaciones, clilculode Impuestos, costos, n6m.!, 

nas y otros documentos contables: elabora p6lizas manusqitas o mecan2 

gniflcamente mediante tas cuales se efectúan los movimientos de las - -

cuentas de capital, activo, pasivo y resultados; ayuda al levantamienr1:> -

de los lnvenmrios y a la elaboraci6n de ta documentacl6n de la declara -

ci6n final. Puede ayudarse de mtiquinas electromecAnlcas tabuladoras o 

de con ta bllidad. 

CAJERO (A) DE MAQUINA REGISTRAUORA. Entendléndose co

mo tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, 

ejecuta labores de cobro y registro de ventas en estableclmientos.come! 

ciales con ayuda de caja o mllqulna reglatradora, Para el efecto, cobra 

direcmmente a los clientes las cantidades anotadas en las notas respec

tlVas o marcadas en la mercancía. si son varias las suma, para reca -

bar del cliente la cantidad toral, en su caso, separa originales de las c2 

pias de las notas poniéndoles las anoraclones de pag~ respectivas; regl~ 

tra las cantidades en la mlqulna regtstradora, recoge del cliente la ca!!. 

ddad que tengtt qut:! pagar, le da su cambio junto con la copla de la nota 

o con la tira de la registradora. Puede encargarse de envolver y entr! 

gar mercancfa. Al iniciar su labor recibe un fondo de moneda fracdo

naria para dar vueltos y al terminar hace el corte de caja y repone el -

equh•aleme al fondo que recibió. 
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CANTINERO PREPAR,\t::OR DE BEBUJAS. Se entiende como tal 

a 1 tra oo jador qu~ en cumpllmlenm do unn orden \·erro 1 o escrita, mezcla, 

preparn y sirve tcxlo tipo de bebidas akoh61lcas y de otras clases en ba

res, resmurantes, cantinas, hoteles, y otros establecimientos simila.- -

res. Para el erecto, atiende las perlciones de los meseros o directame.!! 

te de clientes en la oorra: mezcla adecuadamente los diversos lngredle!!. 

tes para preparar bebidas corrientes o especiales, sirve cocteles o be~ 

das sin mezcla. Solicita los elementos necesarios para mantener y lle

var al día el Inventarlo. En su caso lava y seca los vasos, copas y de-..; 

rn§s recipientes. 

CARPINTERO DE OORA NEGRA. Entendi!ndose como tal al tra 

li!jador que en cumpllmlento de una orden verool o escrita, hace o fabr.!_ 

ca con madera estructuras semlpermanemes tales como: tarimas, el'.!! 

bras, andamios y otras. Para el efecto encajona castillos, hace cajones 

para et colado de cimentaciones, dalas, traves, coloca puntales y re-~ 

fuerza de tal manera las estructuras c¡ue fabrica que resisten el peso de 

presiones del concreto durante su fraguado. Puede tambll!n en el desa-

rrolto de su trabajo usar otro cipo de materiales tales como: c:art6n COf!! 

primldo, Uimlna. formas de plllstlco, telas y otros. 

COCINERA (0) (MAYORA) EN RESTAURANTES, FONDAS Y úi¿ 

MAS ESTABLECIMIENTOS DE PREPA'RACION Y VENTA !JE ALIMEN • -

TOS. Se entiende como tal al trabajador que en cumpilmiemo de una -

orden verbal o escrita. prepara, cocina y condimenta alimentos en est!. 
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bleclmientos de prcpa rae ton y expendio de alimentos. Para el efecto,º!. 

dena los alimr::ntos a los atasteccdoref> o los toma de la provtsl6n exls-

tentc. Prepara, sazono y cocina sopas, carnes y verduras, postres y • 

orros alimentos: fríe, hierve, asa a la parrilla o de otra manera o cuece 

al vapor, verduras, ca mes, pescado y otros alimentos a fin de preparar 

los platos que figuran en el menCI; prepara ensaladas,bocadillos, empar~. 

dados, tortas, jugos de fruta y otros allmentos frfos: vigila la Hmpieza ~ 

de vajilla y supervisa la labor de ayudantes sl los hubiera. Se puede a~ 

xlllar cm su t:rabajo de ollas cxpress, licuadoras, rebanadoras, batldo;.

ras, asadoras y otra utllerra de cocina. 

COSTURERO(A) EN CONFECCION CE ROPA EN TALLERESO;.. 

FABRICAS. Entendilmdose como rnl al trabajador que en cumplimiento 

de una orden vcrbll o escrlm, confecciona prendas o ejecuta procesos, 

con el material que se le entrega, utilizando la maquina ria proporciona -

da por el parr6n, en el mllcr o ft\brlca de ésce, bajo las 6rdenes y vigi

lancia directas del mismo o de su represenrant~~. llevando a cabo el era.., 

bajo conforme a los di versos procesos de con fecct6n en cada es pee la ll

dad. También confecciona prendas o ejecuta procesos a mano en talle- ·· 

res o fAbrlcas cuyos productos son confeccionados y terminados total o 

parcialmente a mano. Ajusta, lubrica y prepara en su caso, la maquin!_ 

ria y es responsable de la misma y de su operación. 

COSTURERO(A) EN CONFECClON DE ROPA EN TRABAJO A J.J.9 

MlClLIO. EntendléndoJ:<e como tal a quien se le entrega material hablll. 
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mdo para la costura que va a ejecutar: utiliza mAqulnns de coser (propl! 

dad del trabajador, del patrón o de tercero) de cualquier tipo, acciona

das por moolo de peda 1 o eltktrlcas: efectuando la costura sin la vigilan -

cla o d1reccl6n Inmediatas del patroo según la orden de trabajo respect.!. 

va: y hace entrega al patrón de las prendas confeccionadas. Como se -

tnna de traoojoa domicilio, que se remunera por unidad de obra, las t~ 

rifas serán tales que un trabajador normal, en condiciones de tral~jo -

mmblt;n normales, en 8 horas de labor crectivos obtenga por lo menos el 

salarlo mínimo profesional ames indicado, mis la porci6n correspondle!!. 

te al s!ptimo dfa. 

atOFER ACOMODADOR DE AUTOMOVILES EN ESTACIONA- -

. MlENTOS. Se entlerde como tal al trabljador que en cumplimiento de .. 

una orden verooLo escrita, realiza funciones de recepcl6n, acomodo y -

entrega de vehfcutos en un estnclonamlento público de autom6vlles, ya -

seu de rampa o abierto. Reclbe el auto del cliente a la entrada del es~ 

clonamlento. recaba la contraseña de la caseta de control con la hora r:. 

gistrada de entrada, o en su caso la marca él mismo, anota el n{'¡mero -

de plaa1.s y coloca una parte de la contrasena en el vehículo y la otra se 

lada al di.ente; conduce el auto hasta el lugar donde será estacionado y 

lo estaciona. Al retorno del cllenttl?, la caseta de control le ordena la e!!_ 

trega del automóvil, lo conduce hasta el cliente, compara tus dos partes 

de la contraseila y lo entrega. En su e.aso puede, mediante arreglo con 

el cliente y con autortzacioo de la jefatura del estacionamiento, lavar o 
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puU:r y encerar el nutom6vll. Nora. - Con licencia de automovilista. 

CHOFER OPERADOR DE VEHICULOS CON GRUA. Enrendl~ndo-

se como tal al trnbajnclor que en cumplfmlento de una ordc·n verbal o es

crita, maneja y opera grúas móviles, ca1nión grúa o grúa sobre orugas, 

para auxlllo de vehkulos o para tareas que requieran su intervención. -

. Para el efecto, cotoc.a el vehículo u objeto a levantar en In posición ade

cuada y valiéndose de grúa de operación manual o Impulsada por el mo-

cor de c.amlón e tnstalacla en el mlsmo, amarra o engancha la cadena de 

la grúa al vehículo en la forma que convenga, lo deja sobre sus propias 

ruedas o únicamente sobre dos de ellas, dejando suspendida la otra par-· 

te; y lo conduce al lugar donde deba, opera nueva mente la grúa en la for 

ma correspondiente, desengancha, quita las placas y otros materiales ... 

de amortiguamiento y los coloca en el camión, lo conduce al lugar de orl 

gen y hace el Informe correspandiente. 

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR EN BOTICAS, FARMACIAS Y -

DROOUERIAS. Entendiéndose c·omo tal al trabajador, que en cumpli-

mlento de una orden verbal o escrita, realiza labores de atencl6n al pú

bltcoy dispensa de medicamentos en farmacias, borlcas y droguerías. -
.~ "·-

Para et efecto surte recetas o las pasa al boticario para que las prepare, 

entrega medicínas de patente, productos higiénicos y de tocador y otros 

·artículos que se expenden en estos establecimientos, hace las notas, el 

descuento y a veces cobra, anota los faltantes, hace y recibe pedidos, ~ 

acomoda la mercancía en los estantes. Puede en su caso sugerir al .:.- · 
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público, si así lo piden y previa consulta al boticario o responsable o al 

manual de medica mantos h1slcos, el uso de medicinas de tipo popular

que no requieran receta m&llra, tales como: aspirinas, antigrlpales y· 

complementos alimenticios. 

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR EN FERRETERIAS Y TLAPALE 

RlAS. Se entiende como tal al trabajador que en cumpllmlento de unaº!. 

den verbal o escrlro, realiza labores de atención al p(Jblico y dispensa de 

. mercandas propias del ramo de ferreterfa y tlapalerfas en comercio al 

por menor. Para el efecto, se lníorma de la naturaleza de la mercancra 

que desea comprar el cliente, de acuerdo con su conocimiento de ca.tAI~ 

gos y espedflcacloneF, busca la mercancía sollcitada en los casilleros -

o lugar donde se encuentre y la lleva al mostrador para que la examine

el cliente, en caso de no ex Is ti r la mercancía solicitada,. sugiere alguna 

parecida ode otra marca, proporciona el precio de la mercancfo, hace 

el presupuesto, la nota de ventn y a veces la cobra, empaqueta o envue! 

ve el producto o lo hace despachar al cliente. Hace relaci6n de tált:antes 

de mercancl'as, acomoda en los casilleros ta mercancfa nueva que llega, 

consulta catálogos de precios y medidas, cuando es necesario, ayuda al 

levantamiento de inventarios. 

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR EN REFACCIONARIAS DE AU 

TOMOVU ... ES Y CAMIONES. Se entiende como tal al trabajador que en

cumplimiento de una orden verbal o escrita, realiza labores dearenclón 

al público y dispensa de panes y refacciones de automóviles y camiones 
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en refacclonarlas, talleres y distribuidoras. Para el efecto, atlende la -

petlcloo de la pieza localizando el nOmero en el cac~logo de partes y la -

mere.anda en los anaqueles, hace la nota, cobrando algunas veces; lleva 

el control de refacciones vendidas e lnforrna de las fahances, ayuda en -
' 

los inventarlos y a veces entrega las refacciones en los ta llares que las-

solicitan. 

ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN. Entendiéndose como 

tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, ctl_!! 

trola las encradas y sa lldas de materiales, productos, mercancras o - - · 

cualesquiera que sean los ardculos (;ue se manejen en la bodega o alma

c~n de la que es responsable. Pard el efecto, vigila el o.rden de lasme!:. 

cancfaa en los casilleros, hnce o vigila lns entregas de las mismas me

diante vales, requlslclones, pedidos u otros, regleitra o manda registrar 

las entregas de mercnncfas según lo requiera el sistema establecido, -· 

lleva registros, cardex, listas y archivo de los movimientos que hace -

dlarlamenm, hace reportes, Informes y listas de materiales fnltantes, -

puede formular pedidos y hacer facturas. 

ENFERMERA TITULADA (CON SECUNDA RIA COMPLETA). -

Se entiende C'Dmo rol al tral11jador que en cumplimiento de una orden v~ 

ool o escrita, dlspcnaa cuidados pi·ofeslonales a enfermos, supervisa-

persollf.il de enfermería y auxilia m~icos en hosplmles, clfnlcas, labo-

ratQrios u otros establecimientos de salud. Recibe pacientes, revisa y 

formula expedientes clfnlcos, hace l':>rdene¡,¡ médicas, administra medi~ 
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camemos, toma signos vitales, Inyecta, apllca oxígeno, prepara a pa- -

cientes paro operaciones, nyudn en el quir6fllno suministrando lnscru-· 

mental al cirujano y visita y at.lende pacientes en convalecencia. Asiste 

en partos, supervisa la cuna y vigila la correcta administración de medl, 

cinas y alimentos a los niílos. Supervtsa la sala y distribuye el traoojo

emre auxiliares de enfermería. Generalmente es jefa de enfermerasª.!! 

xlltares. 

FIERRERO EN CONSTRUCCION. Entendiéndose como rol al tra 

bajador que en cumplimlemo de una orden verbal o escrita, corta varl-

Uas de fierro parn construcci6n, alnmbrón y alambre, dobla y forma e~ 

·tos materiales según sea necesario, los amarra y coloca de acuerdo con 

los dibujos planos o indicaciones que reclbl de su jefe. Para el efecto

se vate de herramientas tales como dobladores, grifas, ganchos, pinzas. 

conadores y otras propias del oficio, usa el metro para tomar medlda.s, 

.y,,en ocasiones se vate de sopletes para cortar o doblar varillas muy --

gruesas. 

FOGONERO DE CALDERA DE VAPOR. Se entiende como tal al 

trahlJador que en cumplimiento de una orden verool o escrita, hace fun

cionar y mantiene una o varias calderas para et suministro de agua ca-

Heme, vapor o energía. Para el efecto, acciona las vtHvulas para mant!:. 

ner el agua en el correcto nivel, carga el comustible utilizando una pala 

o acclonamJo la alimentaci6n de gas, perrl>leo u otro combustible, encíe!!_ 

de la caldera, cuida que Ja presión'! temperatura del vapor sean las ad~ 
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cundas.y vigila su correct.o funcionnmlento. Purga la caldera cada vez -

que es necesario. 

LUBRICADOR DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y OTROS VEHlClJ 

LOS DE MOTOR. Entléndese como tal al trabajador que en cumpU- -

miento de una orden .verbal o escrita. ejecuta labores de lubrlcacl6n, -

limpieza y mantenlmlemo de las partes móviles de amos, camiones y -

otros vehkulos de motor. Para el efecto, coloca el vehículo en la fosa, 

rampa fija o hldrAultca, lava motor 'f chasrs con agua a presl6n; lubrica 

las partes móviles que carezcan de grasa (carrocerfas, chapas, bisa - -

gras y otros): revlsa los niveles del aceite del cárter, caja de velocida-

. des, diferencial y lfquldo de trenos, repone el faltante o lo cambia segCtn 

las Indicaciones que se le ordenan; lubrica con grasa especial las partes 

provistas de graseras (suspensl6n, soporte de muelles y otras), para el 

efecto utiliza compresora, pistola de engrase y herra m lenta manual. 

. MAESTRO EN ESCUELAS PRIMARIAS PARTICULARES. Enten

diéndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden ver

bal o escrita, imparte sus clases en alguna o varias lnstituclones priv~ 

das de enseñanza. Para el efecto asiste al lugar de su trabajo a un hOJ! 

rlo fijo, controla la asistencia de sus alumnos, lmparce sus clases (Pr!: 

viamente preparadas), hace pruebas y exfimenes perilldlcameme, lleva

control del adelanto de cada uno de sus alumnos por el resultado de las 

pruebas y exámenes, hace repones de los resultados ( callftcaciones) -

tanto para el plantel como para cada uno de sus alumnos, se encarga de 
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la disciplina de su sal6n de clases. Se ajusta, para dar sus clases, por· 

un programa ya sea de la S. E. P. o del plantel para el que presta sus se! 

vicios. 

MANEJADOR DE GALLINEROS DE TIPO MODERNO. Se entiende 

como tal al trabajador que en cumpl:imlento de una orden verbal o eecri· 

ta, ejecum labores de cría, cuidado y atención de aves en gallineros. ~ 

ra el efecto, alimenta a las aves, limpia las Jaulas, ga!Hneros e Incuba

doras si las hay; esparce desinfectantes en los gallineros, administra V!_ 

cunas, de manera de proteger a las aves contra enfermedades. Puede en 

ocasiones mantener registro de alimentación y producci6n. Puede t:am

bl6n en su caso, encargarse de operaciones de lncubacl6n de huevos f!r, 

tUes, claslficacl6n, empaque y despacho de huevos y aves. 

MECANOGRAFO(A). Entendiéndose como tal al trabajador que 

en cumplimiento de una orden verbal o escrita, mecanogratra con orto

grafía y limpieza textos procedentes de originales escritos, impresos, -

grabados o de otra fuente. Para el efecro, uunscrlbe a mAquina cartas, 

escritos, listas, presupuestos, contratos, oflc!os, memoranda, nóml-

nas, pedidos, facturas, solicitudes u otros documentos. Llena formas, 

tarjetas y machotes impresos: maneja su archivo, controla expedientes 

y lleva records en tarjetas. Puede realizar labores simples de oflclna 

y en ocasiones atiende la recepción y el rcléfono. Este~ratnjador de~ 

rA escribir a mAqulna 235 golpes por minutos. 
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OFICIAL ALBA~IL COLOCADOR DE MOSAICOS Y AZULEJOS. -

Entendi~ndose como tal al trall!Jador que en cumplimiento de una orden 

verbal o escrlro 1 construye e lns~nla entrepaños de mosaico, azulejo, l~ 

seta y otros materiales decorativos usados en la construcci6n y decora

cl6n de casas y edificios. Para el efecto, setf."cdonn. prepara, corta y

dll forma a los materiales que va a colocnr. Combina las piezas y las -

dispone según los diseños a lograr, prepara la superficie sobre la que -

va a colocar los materiales decorativos, usando argamasa, cemento, Y!:. 

so y otros y va engastando las piezas, usando para esto las herramien

tas propias del oficio, tales como cuchara, plomada. nivel, escuadra, -

regla, espátula y otras. Hace retoques, rellena juntas, limpia, puley 

acaba las superficies. 

OPlClAL CAJISTA DE IMPRENTA. Entendl~ndose como tal al '

traoojndor que en cumplimlemo de una orden verool o escrita, compone 

tipos a mano para la impresl6n tlpogrlifica de toda clase de textos, ilus

traciones y dibujos. Para el efecto, determina y hace la distribución de 

las líneas y el tipo que ha (1e emplearse, mide con el ctp6metro, coloca 

los tipos en el componedor y los ajusta línea por lf nea utlllizando ploma· 

das, interlfneas, cuadratines, placas y garnlturas; pasa las líneas a la 

volanta y las amarra con cordel y cinta para sacarprueoo. En su caso, 

hace las correcciones necesarias: tiene In responsabilidad directa de -

las herramientas que utiliza. 
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OPlClAL CA RPlNTERO EN FADRICACION Y RtPA RAClON LE -

MUEBLES. Entendiéndose rnmo wl al tmbajtHlor que en cumplimiento 

de una orden vcrool o escrita, f!lhrlca o en su caso repara nrtfculos de 

madera prínclpa lmcnrc en el m ller, rn les como muebles, puenas, clo-
• 

sets, canceles, pisos y otrol1: para el efecto elabora oc;rníonalmente pr~ 

supuestos. Puede determinar In cantidad y tipo de madera requerida: l!:l 

prepara, c.ksplnnta, rmi.a, m,1n.'.3, cm111 y labra hrn partes del artkulo 

que fabrique o repare, valll!ooo:;e de la herramienta manual o maquina -

da de que diSPonga el csm bk:cl miento, despu6s 11 rm.1 y pega 1us piezas· 

y le da el acat.ndo que especifica la orden de trnhajo: puede en su raso, -

monmr piezas con partes prcíabrtcadu, Instalar los muebles y los he--

rrajes requeridos, así c,omo recubrir los artículos ya armados. Puede -• 
reparar e lnsullar muebles y equipo de madero en comercio o industrias. 

En ocasiones para ejecutn r un tfílllljo se vale de planos o croquis y dls~ 

nos. 

OFlC1AL DE Al.BAf.ll LEIUA . Entendltlndose como tal al tratll-

jador que en cumpltmlenm de una orden vcrt»I o escrita, realiza lato -

. res de construcción )' reparación de cimientos, muros y obras comple· 

taB con ladrHlo, cemento, pitdras y m1uer!alcs similares, reviste mu

ros. paredes, cechos y i;¡uelos en las cdlficnciones con ladrillo y piezas 

de mosaico. Para el efecto, hace la mezcla de cemento, hace cimientos, 

forma. muros pegando tabiques, hace amarres y castillos, arma varillas 

para trabes, hace dmbnis y cuela concreto: hace andamios, coloca tu-
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bos de albai'tal, hace aplanados, recubre pisos y paredes, pone azulejos y 

mosaicos y otras labores de albañilería. 

OFICIAL DE HERRERlA EN LA FABRICACION Y REPARACION -

DE PUERTAS, VENTANAS, CAtiCELES, BARANDALES Y ESCALERAS. 

Entendiéndose como tal al traba.lador que en cumplimiento de una orden 

. verbal o escrita, forja, fabrlca,o repara de acuerdo con las especlflcacl2_ 

nes de planos, dibujos y dlsel'ios, piezas de hierro y acero tales como ~

puertas, ventanas, canceles, barandales, escaleras y otros artículos u~ 

!Izados en la construccl6n. Para el efecto, elige el material adecuado, -

toma las medidas necesarias, corta en frfo con sierra o segueta mecinl

ca o ro.anua 1, o bien ca lienta el rnetal en la fragua. cortAndolo con tajad:_ 

ra, y le da la forma deseada a. base de martilleo. Taladra, une partes con 

soldadura, coloca herrería, pule a base de esmeril y pinta con antlcorr<!_ 

sivo. 

OFICIAL r.:E NtQUELAIXJ, CROMADO Y OTROS RECUBRIMIEN

TOS METALICOS. Entend!6nctose como tal al trabajador que en cumpll

miemo de una orden verbal o escrita, realiza labores de recubrimiento -

por electrblisls de artículos y piezas cte metal, con una capa de nrquel y -

cromo para proteger o decorar las superficies de las piezas. Para el -

efecto, limpia artfculos V¡ mano o por medio de una pulidora me~nlca, y 

los sumerge en una soluc16n de productos qulmlcos y de agua colgAndolos 

del e.A todo (polo negativo ) y del 6ncxlo (polo positivo ): lnmerge y cuelga 

el pedazo de metal de revestimiento; calcula la cantidad de corriente -- -
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cl~ctrlca necesaria y el tiempo reqm~rido para revestir el objeto, tenie!!_ 

do en cuenta su tamaño, la namrulcza de la solución electrolftlca y el e~ 

pesor de la capa deseada: esto último lo hace por la observación, con un -

mlcr6rnetro o bien con t-allbradores. Por último, enjuaga en agua el o~ 

jeto revestido y Jo seca con un pedazo de tela o con aire comprimido en un 

cH~ndro que gira mec:Anicamcme y contlene aserrfo, o en un secador cen-

. trífugo. 

OFlCIAl. CE SASTRE RIA EN TRABAJO A DOMICILIO. Enten- -

di!ndose como tal, al trabajador que reclbe los materiales necesarios PI!_ 

ra la confección o reparación de prendas de vestir del ramo de Ja sasne

rta. Para tal efecto cona la tela o recibe los materiales hnbtlhados de 

acuerdo a los moldes, u limenes de traoojo recibidas: y procede a coser 

lils a mano o a máquina accionada por pedal o elt;ctrlca (propiedad del t!_a 

bajador. del patr6n o de tercero): puede ejecutar otras labores tales co

mo hilvanar y pegar botones, todo ello sin la vigilancia o dlreccl6n lnme· 

diata del patr6n. 

Como se trata de rrall:ljo a domlcllo que se remunera por unidad 

de obra, las tarifas serlin tales que un traoojador normal en condiciones 

de tralxljo tambll!n normales, en 8 horas de labores erectivas, obtenga -

por to menos el salarlo mínimo profesional antes indicado. mlis la prop2.r 

ci6n corresponcllence al s~prlmo dfa. 

OFICIAL EBANISTA EN FABRICACION Y REPARACION OE MtJE 



BLES. Enrendi~ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una 

orden verbal o escrita, fabrica y repara muebles (generalmente de buena 

calidad) normnlrneme en íAbricas o rnlleres y ocasionalmente en el lugar 

de su Instalación, tales como comedores, salas, recámaras v otros. Pa . -
ra el efecto le proporcionan los materialcsnecesarlos y la madera, en -

la cual coma las medidas requeridas va li~ndose de metro, escuadra, re

gla y demlis lnscrumentos: efectúa los eones requeridos y labra la made-

ra, una vez terminada dicha opcraci6n realiza el acab.1do final, arma, -

encola, lnrnlzn o pinta y coloca herrajes a la pieza de que se trate; en su 

caso, puede hacer el recubrimiento del mueble. Puede interpretar dl-

bUjos y especificaciones. En su trabajo se auxilia de maquinaria impul-. 

sada por energfa el~ctrlca como sierra circular. sierra cinta, trompo. -

cepillo y otras herramientas el~ctricas y manuales. 

OPICIAL ELECfRICTSTA EN REPARACION Oc INSTALACIONES~ 

ELECTRICAS EN CASAS HABITACION Y EDIFICIOS EN GENERAL. En- . 

tendt~ndose como ral al trabajador que en cumplimiento de una orden ve!. 

balo escrita, repara o hace modificaciones a insmlaclones eléctricas en 

e.asas hab!cación y edificios, establecimientos comerciales, hospitales y 

oficinas. Reemplaza elementos ele protecci6n (ca ;as ele fusibles ) a In-

terruptores monofásicos y trifásicos, sustituye cables y alambres de la -

tnstalaci6n, conecta o sustituye, según el caso, tableros ele distribución • 

de cargas o sus elementos si están dañados, puede emplear aparatos i.ie 

control para localizar las rallas. Ranura muros v entuba. dlstrlbuve sa 
' - - -.. _ --
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lidas de centros, apagadores, contactos y otras en los hugares que se le 

indican o de acuerdo con planos para obten1i!r la colocación y combtnact2 

nes deseadas. Sustirnye e Insta la comactos, apagadores sencillos y de • 

escalera. IAmparas y artefactos de equipo de ventilación, calefacci6n y • 

otros. 

OFICIA!,. ELECTRICISTA REPARAf~OR DE MOTORES Y GENERA 

DORES EN TALLERES DE SERVICIO AL Pl!Bl ... lCO. Entendl~ncJose co

mo tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita -

repara motores y generadores, generalmente en uri. taller y ocasionalme! 

te en el lugar de la falla del motor. Esta reparación puede consistir en 

el cambio de conexiones, l:Dleros, chumaceras, segtin el caso, o la repE!._ 

ract6n completa incluyendo el reemboblnado. Para el efecto retira las -

bobinas, daftadas, verlflc.a el número de vueltas y calibre del alambre, -

limpia las ranuras de esmtor o rotor y vertnca su buen esmdo: en otros 

casos procede a rectificar en torno las partes dañadas ( flechas, conm'!_ 

r.adores, anillos rozantes, rotor y estator ). Coloca aislamientos, bob!._ 

nas, forros y realiza las conexiones, ajusta, oornlza, lija y limpia el e!!_ 

mtor, rotor y ranuras del conmutador: ajusta carbones, porta carbones -

o anillos rozamen. Verlflca que las cone¡clones estén bien realizadas y 

que la parre móvil no perjudique los devanados, hace pruebas de fundo

namlenm y corrige fallas, Puede ayudarse con equipo detector y es res· 

ponsable del mismo y de las eternas herramtenros a su cargo. En su -

caso, supel'Visa las labores del ayUdante. 
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OFICIAL ELECTRIClSTA EN LA REPARACION DE AUTOMOVI -

LES Y CAMIONES. Entendl~ndose como tal nl trarojador que en cumpll_ 

miento de una orden verro l o escrita, localiza y corrige fallas del siste

ma elt:ctrlco de un autom6vil o cami6n, con o sin ayllda de equipo de pru;: 

ba. Monta, repara o sustlmye: conductores del sistema el6ctrlco, acu

mulador, slstema de arranque (marcha ) generador o alternador, reele

vador de corriente ( regulador), bobina de ignlc!6n, dlstrlbuldor, siste

ma de luces, bocina, Interruptores de encendido, Revtsn, limpia y ca;i: 

ga baterías, agregando electr6lito y/ o agua. Utlllza en su trabljo equ!.. 

· po y herramienta como: voltímetro, volromperfmetros, 6hmetros, car

gadores de ootcrfns. Juegos de ltaves, pinzas, desarmadores y otros ln"!_ 

trumentos de los cuales es responsable. En su caso s~pervlsa laá. lah2. 

res del ayudante. 

OFICIAL EN PABRICACION Y REPARACION DE COLCHONES. En 

tendl~n:dose como tnl al trabajador que en cumplimiento de una orden vei:_ 

ool o escrita. confecciona o repara colchones a mano o a m4qulna en ta w~ 

Ueres de reparación y manufactura de colchones, colchonetas y cojines -

rellenos. Para el efecto, coloca y adapta resortes al armaz6n, llena la 

fur.da de espuma de látex, lana, borra, algodón y otras materias, cierra 

la. abertura cosil!ndola , distribuye. el ma ter la 1 ·de relleno golpeándolo y· • • 

alls4ndolo con la mano, marca los pumos para pegar botones opuestos, • 

rl~tea el colch6n y le da forma. En su trabajo se auxilia de m§qulnas 

e16ctrlcas de coser especiales y herramientas manuales como tijeras, º!! 
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chlllas, marttllo, engrnpndoras, desatmndor<:s, aguja de bastear hilo y~ 

otras similares. 

OFICIAL GASOLINERO. Entendiéndose como tal al trabajador • 

que en cumplimiento de unn ornen verba 1 o escrita, atiende y da servicio 

alpúbllcoen una gnsollnerra, suministrando n los clientes, gasolina de~ 

varias clasea, aceites, aditivos, electrollcos y otros artículos necesarios 

para sus vehículos. Para el efecto ni iniciar su turno recibe por inventa_ 

rlos las ex:lstencins de combustibles, aceites, aditivos y otras mercan-

das, revisando los medidores ele las bomb..1s. Durante su jornada des~ 

pacha gasollna y combustible, cobrando nt cliente su importe, al terml-

nar su turno entrega por Inventarlos los combustibles y dem4s artkulos, 

así como el dinero proveniente de las venms., 

OFICl.AL HOJALATERO EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES 

Y CAMIONES. Ent~ndi~ndose como tal al trabajador que en cumpltmle!!. 

to de una orden verbal o escrita, repara o mano o reemplaza ple1,as de -

carrocer(a de autom6vlles, camiones u otros vehfculos. Para el efecto, 

da forma al metal martillando y doblllndolo en frío o previo calentamten· 

to; troquela o tri ladra agujeros para los remaches o pernos.; junta !as pli:_ 

zas valil':ndose de los diversos tipos de soldadura. Utlli7.a apanuos de 

soldadura autógena o eléctrica y herramienta manual como marttllos, -· 

asentadores, desarmadores, gatos y otros. Supervisa en su caso, las .. 

labores del ayudante si lo hubiera. 
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OFICIAL JOYERO ~PLATERO. Emendl(!ndose como tal al tralll -

jador que en cumplimiento de unn onten vertnl o escrita, fabrica y repara 

joyas y artículos de memles preclosos,tales como anlllos, prendedores, -

pulseras, medallones y todo tipo de sortijas. Para el efecto, se!,¡?cclona, 

limpia y engasm plednu~ preciosas y decorativas seglin el diseno o espec.!, 

fkaciones que se le proporcionen; prepara el molde, funde el metal pre-

closo o aleaci6n y lo vierte en el molde, da forma y acaba esms piezas; -

en su caso graln lnsrrlpctoncs y motivos decorativos. En la ejecuci6n 

de su labor utlllza pequei'los aparatos mecAnlcos para laminar, cortar, -

tornear, doblar o soldar la materia prima, y herramientas manuales ta

les como pinzas, martlllos, punzones y otras, de las cuales es respons~ 

ble. 

OFICIAL JOYERO - PLATERO EN TRABAJO A DOMICILIO. En

tendiéndose comot:al al trabajador a qulen se le entregan los materiales 

necesarios para manufacturar o reparar artfculos de metales preciosos, 

cales como anillos, prendedores, pulseras, medallas, sortijas, seleccl~ 

na, limpia y engasta piedras preclosas o decorativas. En la ejccuci6n 

de su labor utiliza pequeños aparatos mecánicos para laminar, cortar, -

tornear doblar o soldar la materia prima, y herramientas manuales ta

les como pinzas. martillos, punwnes y otras (propiedad del tratnjador, 

del patr6n o de tercero). Como se trata de trabajo a domicilio, que se 

remunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador -l 

11ormal en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas de l~ 
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bor efectiva obtenga por lo menos el salarlo mfnlmo profesional antes '..!! 

dicado mls la proporci6n correspondiente al s~ptlmo dfa. 

OFICIAL LINOTIPISTA EN PERIODICOS H IMPRENTAS. Enten-

dléndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal 

o escrita. maneja, prepara y opera un linotipo. Para el efecto, recibe -

el o los originales de los artículos, escritos. anuncios o textos a copiar 

asr mismo las instrucciones en las que He le dan las condiciones en que 

debe copiar, tales como tamaflo, tipo, espacio y otras; prepara su linot.!,. 

po, hace el cq>lado trnea por lfnea, saca las matrices, después de fundl 

das y formadas se sacan las prueoos, y si hay errores, los corrige. 

OFICIAL MECANIOO EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y 

CAMIONES. Se entiende como tal al trabajador que en cumplimiento de 

una orden verbll o escr.lt.a, repara y mantiene la parte mecAnlca de au

rom6vties, camiones u otros vehfculos de motor. Para el efecto, examj 

na dichos vehfculos para reconocer la naturaleza y ubicaci6n de los de

fectos: hace ajustes de motor, afinaciones, revisa y repara el slsterna

de transmlsi6n, la caja de velocidades, el embrague, los frenos, la -

suspensl6n, Ja direcci6n o cualquier otra parce del mecanismo. En su

caso, supervisa el trabajo de los ayudantes si los hubiera. Verifica el 

resultado final de las reparaciones. E& responsable de la conservaci6n 

y cuidado de equipos y herramienta, tales como stnc6grafos, oscllos<;!? 

pios, tac6metros, juegos de llaves y desarmadores, pinzas y demls lnJ! 

trumcotos y equipo que utiliza. 
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OFICIAL OPERADOR DE MAQUINAS PARA MADERA EN GENE· 

RA L. Se entiende como mi al operarlo que en cump llmlento de una or-
: 

den vertnl o escrita. hace funcionar m4quinas para trabajar la madera. 

tales como: sierra circular, sierra ctnca, cepmo, torno, rauter, esco-

pleadora, machlmbradora, trompo, canteadora, perforadora y pulldorn. 

Instala los accesorios de seguridad necesarios en ende. operact6n, ajus

ta lo mAqulna paro convertir las maderas en tablas de menor espesor y 

la pone en . marcha, coloca la madera el\ forma adecuada y procede a su 

correcto labrado o coree, escuadra las orlllns, saca la madera labrada 

y vigila que la mAqulna marche normalmente. Estos operarlos ¡>ueden, · 

según el caso, obtener chapa fina de las roblas precortadas. En su ca

so, puede encargarse de limpiar, lubricar la rr.Aqulna, afllar las sierras 

y ejecutar reparaciones simples. 

OFICIAL PINTOR DE CASAS Y EDIFICIOS. Entendl~ndose co--

mo tal al trabajador que en cumplimlenro de una orden verbll o escrita, 

prepara superficies y aplica capas de pintura, barniz, laca o productos

stmltares en Interiores y exret"lores de todo tipo de constmcciones: Pa

ra el efecto, acondiciona la superficie que va a plmar, lljdndola. resa-

niJndola, aplicando sellado o plaste. Prepara la pintura agregAndqle so.!. 

vente o agua, iguala tonos y pinta la superficie: rer:;ltlendo la operad6n 

Jas veces necesarias para que la apllcaci6n se uniforme. Utiliza bro - -

chas, pistola de aire, rodlllo, cubetas, andamios y escalerus. 
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OFICIAL PINTOR EN LA REPA RAClON DE AUTOMOVILES Y CA 

MIONES. Entendil!!ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de

una orden verl:al o escrita, realiza labores de pintura y acalX!do, rotal o 

parcial, de autom6viles, camiones u otros vehículos, con ayuda de una -

pistola de aire comptimldo. Para el efecto, prepara de antemano la su

perffcle: lija, apllca abrasivos o disolventes qufmlcos, empapela y cubre 

las molduras. prepara o mezcla el material de pintura si asr es necesa

rio, para lograr el tono deseado: controla la compresora y procede a la 

aplicacl6n de la pintura: supervisa a los ayUdílntes en las labores e.le pu!,! 

do y encerado. Es responsable diro:to del equipo y herramientas que

utlliza en su labor. 

OFICIAL PLOMERO b"'N LA REPA RACION DE INSTALAClONES

SANITARIAS EN EDIFlCIQS Y CASAS HABlTAClON. Entendl~ndose co

mo tal al trobajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, 

repara tOda clase de ruoorl'as para servlclos de agua, drenaje y gas. Pa -

ra t.al efecto sondea, destapa, corta, dobla, ta rra ja, une y conecta tOda -

clase de tubos, pone juntas, suelda tinacos y toda clase de utenslllos re· 

lacionados con las instalaciones sanitariaE;. Hace cambios de partes que 

se requieran, utlll:zando para tal efecto los materiales necesarios y he-

rramientas de banco y de mano, rotes como soldadura, tornillos y mord_! 

zas de banco, dobladores de tuoo, llaves p11.ra tubo, lámparas, sopletes, -

cautlnes, cortadores para tubo, seguetas, limas, cinceles y tartajas. 
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OFICtAL .PRENSISTA EN lMPRENTA. Encendt<!ndose romo tal

a! trabajaoor que en cumpllmiento de una orden verbal o escrita, prep! 

ra y opera diferentes clases de prensas para Imprimir teJÚos. Husera-

clones, dibujos o colores sobre papel y otros materiales. Para el efe.E 

ro, ajusta su prensa, recibe las cajas, enrama, arregla y prepnra la -

máquina oon tinrn y papel, la }Xlne a funcionar y toma pruebas: ya que • 

salen bien, hace el tiro, vlglla el oorrecto funcionamiento de la m4qulna, 

ast oomo la lubricncldn y mantenlmlemo. 

OFICIAL RADIO TECNIOO REPARAOOR DE TOCADISOOS, RA· 

DIO RECEPTORES, GRABADORAS Y REPRODUCTORAS DE CINTA··• 

MAONETOFONICA Y TELEVISORES. Entendtenchse oomo tal al trab! 

jador que en cumpHmient.o de una orden verbal o escrita, localiza 'r 

repara ron o sin ayuda de equlrxi de control las fallns en tocadlsoos, r_!. 

dio rec.eprores, grabaooras y reproductoras de cinta magnerofdnica o t.!! 

levisores ya sea en un taller o en et lugar de su utllizaci6n. Desmonta, 

repara o sustituye las piezas dni'\adas o defectoosas y hace pruebas

para verificar su rorrecto funcionamiento. En caso necesario, hace In.§ 

talaciones y reparaciones de antenas de radki recepcores y televisores. 

Utlllza en su trabajo equlrxi y herramientas tales romo: volrrmetro, º! 

ctlosooplo, eliminador de baterlns, probador de buloos, generadores de 

sefulles, cauttn, pinzas, desarmndores y otros: sienoo responsable del· 

equiJD y herramienta que utiliza y supen·lsa en su caso, 1as labores -

del ayudante. 
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OFtClAL REPARAOCR DE AP1\R1\TOS ELFC1'lU(X;S l>ARA E'L 

HCGAR. FntemUéndosc n:n.o cal nl trábajador que en cumplimiento ::le 

una orden verb:ll o escrita, procede a localizar los jefectos de la unl::lad, 

ya sea con o sin ayuda :Je equifl) de prueba; en su c.;1so, <lesmonrn par-

claJ o tornlmente los aparatos, repara o sustituye si es necesario las p~ 

zas :Jefect~1sns. gastadns o rnrns; armn el aparato y oornprueoo su ro-

rrecto funcionamic11to. Fa n~spc.msnble del cqul~ y herramientas rales 

romo: volttmetro, maoomeu-u, tenndmetro, taladro, esmeril y otros. 

En su caso,· supervisa tas talx>res del ayudante. 

OFlClALTALABARTcRO EN LA MANUFACTURA Y REPARA-· 

CICN OE ART1Cl1fl'!S DE PIEl- f:'nrenfü~noose romo cal al trabajador 

·que en cumpHmlento de una orJen verbal o eSCrita, fabrica o repara to

tal o pardalmente, a maro y a maquina. nrttculo1> de piel y cuero, tales· 

romo cinturones, balones, oolsas, bllleteras, maletas, sillas Je montar. 

rollares, arneses y artlculos shnllarcs. Para el· efecto, escoge el cue· 

ro () piel, marca y a.1rrn las dlstlntas piezas: las arma y da la forma re-

. querida, remacha, ajusta, en~rapa, rose tas piezas, da al cuero el aca-

1:800 debltb, en su caso :Jirtge las 1111.Dres del ayudante s.1 lo hubiera. P! 

ra ejecutar su 1rahljo, se auxilia Je herramienta manual como cuchillos, 

punzones, sacatncados, reglas, leznas, tijeras, moldes, mllquinas de -

ooser, de ojHlar y otras, de las cuales es resp:msable. 

OFICIAL TAPICERC EN REPARACICN Df MUEBLES. Se entiende 
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como tal al trnbaja:.lor que en cumpl !miento de una orden verbal o escrl 

ta, repara, remienda o reemplaza ron diversos rip:¡s de material, los -

revestim lentos y rnpicerta de muebles de todo ti¡xl. Para el efecto, quita 

forros, repara enresortaoo, pone alambres, amarres, grapas, marcas o 

resortes nuevos, segtln el caso, ooloca rellenos de material aprovecha-

ble o lo reemplaza por nuevo, seglln se encuentre de da fiado, ooo huata, -

lnrra, fibra de curo, hui~ espuma: en e sce caso traza y corta sobre la 

misma pieza los materiales, los <.use y roloca: pone forros de procec- -

cldn en partes laterales y cojines; haceycoloca corchnes de vista o de r~ 

mate, IXHones y otros: en cieno tipo de reparaciones quita forros, Jos

Umpla, remienda y reoose. 

OFICIAL TAPICERO REPARALXlR DE VESTIDURAS DE Atrf0".'"' 

MOVTLES. Entendiéndose romo tal al trabajacbr que en cumplimiento 

de una orden verbal o escrita, repara, remienda o reemplaza con dlver 

sos tl¡x>s de material, los revestimientos Interiores de automóviles. P!, 

ra el eíecro, quirn forros, repara enresortado, pone alambres, amarres, 

grapas, marcas o resortes nuevos: seglln el caso, coloca relleoo de m!!, 

terlal aprovechable o lo reemplaza ¡x>r nuevo, segan se encuentre de d,!!. 

naoo, con liuata,. lnrra, fibra de roro y hule espuma: en este caso traza 

y cona sobre la mtsma pieza los materiales, los cose y roloca; pone fo .. 

rros de proteccl6n en partes laterales, puertas, plafones, cojines y de•

mlts panes: hace y coloca roroones Je vista o de remate, pasamanerta 

y lntones: en cierto tipo de reparaciones quita forros, los llmpla, re~ ~ 
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mienda y recose. 

OFICIAL ZAPATERO EN TALLERES DE REPARACION DE CA~ 

ZAOO. Se entiende romo rnl al trabajador que en cumplimiento de una

orden verbal o escrita, realiza lnoores de reparación, arondlcionumien

to y modificación de calzado. Parn el efecto, quita suelas y tncxmes, -

Hmpta las superflclca, esooge el mnterla l, sl no cstl1 o:>rtalh procede a 

efectuar el oorte n la mwida requerida: ¡x>ne pasrn en la suela y lo cla

va o oose a maoo o a ml.fqulna, monta el tnoon y lo fija; tl~e y lustra las 

nuevas superficies. Puede sustituir sólo una parte de la suela y del ta-

oSn. 

OPERAOOR DE CAMION í)E CARGA DE VOLTEO. Entcndléndg_ 

sJI? romo tal al trabajaoor que en cumplimiento de una orden verbal o e.! 

crita. maneja y opera un camidn de volteo acarreando materiales de ron! 

truccldn u otros materiales. Para el efecto recibe el camidn, checa la&! 

sollna, el aceite, la presl6n de las llantas y general todo lo necesario P.! 

ra el fundonamlentQ o:>rrecro del vehtculo: se dirige al lugar en que re

cibe ta carga que va a trans¡xmar y la lleva al lugar de destino, la der~ 

. carga utlllzanoo los controles del camldn de volteo y regresa al lugar de 

·origen para recibir nuevas drdenes. 

OPFRAOOR DE MAQUINARIA AGRICTJLA. Entenjléndose o:>mo -

tal al trabajad>r, que en cumplimiento lle una orden verbal o escrita, r.ea 

liza funciones de operación de una o varios tl¡Y.Js de mGquinas o lnstru· -



236 

mentas agrtoolas de moror como tractores, tritlaooras y cosechadoras -

combinadas. Revisa la mllqulna y om1prueba su correcto functonam ienro, 

selecciona y acundlclona a Ja rndquina los implementos que vaya a uUU-

zar de acueroo a Jos trabajos que se le hayan encomendam, pone en mi!! 

cha la ml.1qutna y en su caso la ronduce al lugar en que deba realizar el -

trabajo, el que puooe consistir en destroncar, chapear, rastrear, nivelar 

cerreoos, barbechar, sembrar, cosechar, empacar, trillar, embalar, r! 

oolectar y operaciones andlogas. En su caso se encarga del mantenlmien 

to de la maquinaria agrfoola y los implementos que ut!Uza, los limpia, • 

engrasa y les hace pequenas repa~aclones. Puede especializarse en el -

manejo de un determinad:> tiJX> de maquinaria. 

OPERAOOR DE PRENSA OFFSET MULTlOOtDR. Entendléncbse 

oorro tal al trabujaoor que en cumpllmlento de una orden verbal o eacrlta1 

opera una o varias prensas aut'Otnilcicas o semt~automactcas para impre

sfdn en offset multicolor de revistas, calendarios, folletos, cromos, e!! 

quetas, material de propaganda e impresos similares. Para el efecto, -

prepara la placa para la lmpresi6n, la monta y le apllca agua: carga de • 

tlnta los rodillos con una espatula, verifica la correcta presidn de los ml.~ 

mos, carga el papel, opera los l:ntones de arranque y tira pruebas: sila· 

lmpresidn es adecuada hace el tiro final supervisando el correcto funclQ. 

namtento dé la m4qulna. Cuando la Impresión es de mtis de un color, -

limpia la mt1quina después del primer paso, pone la siguiente placa, car

ga los rodillos con el nuevo color previamente mezclado para obtener el· 
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tono requerhh, ya seca la primera lmpresk1n carga de nuevo el papel, ~ 

hace el reglstro de las imprcslones, tira pruebas y hace la hnprestc1n n 
nal: repite ln opera1cit'.Sn seglln el m1mero de tintas del impreso. En su C!! 

so, supervisa !as lnoores de un ayudante. 

PEINAOOHA (A) Y MANICURIST A; Entendl~nd'.>se romo tal a la-

persona que en cumplimiento de una orden verbal o escrita realiza taro~ 

res de oorte, peinado y arreglo del cabello, de manlcure y pedlcure, ast 

romo otras tareas de cultura de belleza. Para el efecto, oorta, lava, ti-

ne y peina el c.abello, hace permanentes en cabello natural o en pelucas,, 

aplica tub:>s flja<bres, seca el pelo en secadora electrica fija o manual. 

Puede sugerir arreglos de moda: pone mascarillas, aplica mnqulllaJe y -

puede depilar las cejas. Limpia, recorta y pule las unas. Ayuda a man

tener asea1.b el establecimiento. 

PLANCHAOORA A MAQUINA EN TlNTORERIAS, LAVANDERIAS 

Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES. EntendlénooRe oomo tal al trab!. 

jador q\f:, en cumplimiento de una orden verbal o escrita, realiza tareas· 

de planchado a ml1qul.na y desmanchado de prendas de vestir, ropas y ter 

da clase de ~ejidos similares en rlntorertas, lavandertas y otros establecl 

mientos romo hoteles y hospitales. Para el efecto, plancha y da forma a 

la prenda utilizando una mltquina de planchar: coloca el articulo en la m~ 

sa acolchonada de la mdqulna, hace bajar la plancha, sobre el articulo;~ 

acciona los pedales para regular la presldn para que salga la plancha,di~-

JX>ne nuevamente el articulo y repile las operaciones el m1mero necesario 
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de veces. En su O!so. limpia y quita manchas a las prendas con utlliza--

ci6n de compuestos limpiadores y conforme a procedimientos establecl--, 

dos: asimismo puede lubricar la maqutnarla y prepararla para el cumo -

siguiente. 

RECAMARERA EN HOfELES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE"'" 

GORIA (l ). Entendt~ndose como tnl al trabaJador que en cumpllmlento

de una orden verool o escrita. realiza labores de Hmpleza y arreglo de

habitaciones o dormitorios en hoteles y otros establecimientos slmllares. 

Para el efecto, limpia, barre, sacude y asea la habltacl6n; hace las ca-• 

mas y cambia las s§oonas y fundas; asea el baño, pone las toallas, JabOn 

y papel sanitario, aplica desodonmte: retira la basura y la ropa sucia; -

· renueva las provisiones de hablract6n como papel para escribir. f6sforos, 

agua porable y bolsas para el servlclo de lavanderfa: recoge la ropa det

huésped para ser lavada o planchada y la entrega. Puede en su caso aten 

der peticiones de los huéspedes y llevar recados. 

RECEPClONlSTA EN GENERAL. Entendiéndose como tal al tra 

bajador que en cumpllmlemo de una orden verbal o escrita. recibe a las. 

personas que !legan a un establecimiento, saluda al vlj:¡ltance y averigua 

to que desea, le proporciona ln informacl6n requerida, lo anuncia y lo • 
. . . " 

conduce ante la perscna indicada, Atiende las llamadas relef-Onlcas, to

ma y pasa recados, lleva registro de visitantes, y normalmente riene -" 

asigm.tdas orras labores de oficina, tn les co1110 recibir la corresponden

cia, escribe a roaé¡ulna. recibir documentos a revtsl6n, llevar registros 



239 

y puede, en su caso, reali7;lf otras tareas de oficina simples. 

SOLDADOR CON SOPLETE O CON ARCO ELECTRICO. Bnten- -

diéndose como tal al trahajndor que en cumplimiento de una orden verlxll 

o escrica, suelda,, une, rellena o corta piezas de metal. Para el efecto -

hace uso de mliqulnas soldadoras eléctricas o de sopletes de oíacetileno, 

electrodos, barras de soldadura de varios tipos, segrin sea el metal a ~uJ. 

dar; tambl~n hace soldadura sin material de aporte, opera mdqulnas de -

soldar de arco sumergido, equipos dt~ soldadora de arg6n, helio, nitr6g:_ 

no o procesos similares. lisa para su protecct6n caretas de vidrio ose!:!_ 

ro, goontes, petos de cuero o asbesto, gafas de soldador y otros aprop~ 

doi:¡ del oficio. 

TABLAJERO Y-0 CARNICERO EN MOSTRADOR. Entendiéndose 

como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrl.:. 

ta, destaza. corta, prepara, limpia, pesa y vende a 1 público carne de • 

res, puerco y otros animales. en csr.ablecimientos dedicados a esta ác~ 

i;ldad. Para e! e!ecto ha re uso de. herramtentM rales como cuchlllos, ~

chairas, tajos, sierra manual'º el~ctrlca, machetes, molinos de carne, 

aplanadores de carne y otras propias del oflclo. Puede en algunos casa$ 

encargarse de hacer longaniza. 

TAQUIMECANOGRAFO(A) EN ESPAfilOL. Encendl~ndose como~ 

tal al tralxljador que en cumplimienco de una orden verbal o escrita, r~ 

liza funciones de rcproducci6n de textos orales, escritos o gmoodos, en 
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taqu!graffa y mecanografía, utilizando mAqulnas de escribir. Para el -

efecto. toma dictados orales o por otros medios, mano o en estenotipia, 

y los transcribe con ortografía y limpieza a m§.qulna; coloc.a el papel ca!. 

b6n y coplas en su caso., fija mdrgenes y espacios y procede a escribir; 

pica esténciles, revisa lo escrito y lo pasa a firma o hace las correccl~ 

l\es que se le Indiquen. Puede revisar correspondencia, manejar su ar

chivo y realizar otras labores de oficina. Este trabajador debed tomar 

en mqulgrafia un mínimo de 70 palabras por minuto. 

TRABAJADORA SOCIAL. Se entiende como cal a la persona que-· · 

en cumpllmlento de una orden verbal o escrita, reallza las labores enC!_ 

minadas a estudiar y solucionar problemas de orden social y famlllár. -

Ayuda a los individuos y a las famlllas a comprender y resolver sus dt~ 

culmdes. Para tal efecto, realiza encuestas socto-econ6mlcas para de

terminar problemas habltaclonales y de desarrollo de la comunidad, - -

orienta en problemas de nutrlct6n y de pedagogía infantil, así como de -

rendimiento escolar y según el caso supervisa escuelas prlmarlas. Pu~ 

de tambil!:n accoscjar sobre prevencl6n de accldenres y requerir servl-

clos m~dicos y hospitalizacll'>n cuando l'lstos ocurran; ortenm sobre ser

vicios de casas de cuna y estudia problemas sobre readaptaci6n Infantil

ª hogares sustitutos. 

VENDEDOR DE PISOS OE APARATOS DE USO DOMESTICO. En-

teodit!ndose como tal al trahajador qu~ en cumplimiento de una orden -

verbal o escrita, vende aparatos de uso dom()stlco tales como: refrige~ 
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dores, lavaduras, estufas, televisores y consolas de sonido, dentro de-

un establecimiento de comercio al por menor. Para el efecto, averigua 

la clase y calidad que el cliente desea, le ayuda a efectuar su elección -

proporciondndole datos sobre el mismo, haciendo, si esto le es solicita -

do, demostraciones del artfculo y recomendaciones sobre su uso. Prop.2 

ne al cliente, si éste no se decide, otros productos slmllares. ProPor-

ciona tambl6n datos sobre planes de venta a crédito. Hace los cálculos -

e informa sobre los intereses en ventas a plazos, Al reallzarse la venta 

se encarga de hacer los documentos necesarios, toma datos para el en-

vfo de la mercancta y hace y-o vigila que se hagan las remlsiones res- -

· · pectivas. 

YESERO EN CONSTRUCClON DE EDIFICIOS Y CASAS HABITA ...., 

CION. Entendiéndose como ta! al trabajador que en cumplimiento de -

ul'la orden verbal o escrita, hace el acabado de muros, techos, colum-

nas y otros, aplicando a ~seos una capa de yeso, recubre también del -~ 

mismo material, falsos plafones, divisiones y entrepaftos. Para el efe~ 

to, prepara el yeso mezclándolo con la cantidad de agua necesaria, lo • 

deja que fragOe un poco para que pueda ser aplicado, Limpia la superfl ~ 

ele en que va a aplicarlo, picando, raspando. nivelando y humedeciendo 

con agua, aplica el yeso utilizando una cuchara de albaftll o una llana. -

reglas de madera,cuñas, espátulas y otras. Puede construir para llevar 

a cabo su trabajo, andamtoa de n:adera, estructuras semlpermanentes de 
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·madera o de otros materiales. ( 156 bls) 

VII.-SALARIO MINIMO.DEL CAMPO. 

El artkulo 93 de la Nueva Ley Federal del Trabajo establece -

que" los trabajadores del campo dentro de los lineamientos señalados -

por el artículo 90, dlsfrutadn de un salarlo mínimo adecuado a sus ne

cesidades". 

El salarlo mínimo del campo será fijado siguiendo el mismo Pr!:?_ 

cedlmiento establecido pot' la Ley para la fijación de los salarlos mínl-

mos generales y profesionales. 

Debiendo entender por trabajador de campo los que " ejecuten -

los trabajos propios y habituales de la agricultura, de la gMiaderfa y fo

restales, al servicio de un patr6n" ( según lo establece el ardculo 279-

de la propia Ley del Capítulo VlU bajo el rubro " Trabajadores del Ca'!! 

po" ). 

Alberto Trueba Urblna y Jorge Trueba Barrera en sus comenta--

( 156 bis) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge. Nueva Ley 

Federal del Trabajo. Comentarlos, jurisprudencia Vigente, 

Bibliografía y prontuario. M~xlco 1974 23n. Edici6n. 

Editorial Porrua, p. 631 ~67:3. 



rlos a la Ley Federal del Trabajo proporclonnn una deflniclf>n, conside;.. 

rando trabajador de campo'' a quién presta servicios a un patroo, en la 

agricultura y la ganadería" ( 157 ). 

Vlll.-SALARIO MAXIMO. 

Cbmo ¡:olio opuesto al salarlo mCnimo (X>demos citar el caso del 

s:alario máximo c:ue se fijd en el siglo XlV en Franela e Inglaterra a OO.!! 

secuencia de la peste negra; que era Uil l(mfte sobre el cual no era post-

bleun pagosuperioraCln cual\00 el trabajador lo pidiera o lo pudiese ganar 

ya que de situarse dentro de esta hlpjtesls se hartan merece00res a la -

pena de muerte. .... 
El sistema desaparecl6 (X>r oompleto pero resurgid con JX>ste--

rloridad en Europa oon la intervención del Estado para detener la Infla· -

ck'Sn. ( 158 ). 

lX ... <DNCEPTO LEGAL. 

A) La Ley de 31 antes de la refOrma de 1962 establece en su

arttculo 99 que : 

( 157 ) Trueba Urblna.Alberto y Trueba Barrera1jorge. Nueva Ley ;... 

Federal del Trabajo. O:>mentarlos, Jurisprudencia Vigente, -

Blbllografra y l'rontunrlo, p. 133. 

( 158) Cfr. Ob. cit. Cabanellas Guillermo. O:>ntrato de Trabajo. ~

Vohlmen ([ p. 381. 
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" Salario mtnlmo es el que, atendidas las romlclones de cada _, 

reglón, sen suficiente para satisfacer las necesidades rormales de la vi

da del trabajador, 'su educacl6n y sus placeres honestos, consideratnoolo 

romo jefe de familia y teniendo en cuenta que debe disponer de los recur

sos necesarios para su subsistencia durante los días de descanso sema-

nal en los que oo perciba salarlo. 

Para Jos trabajadores del camJX>, el salarlo mfnlmo se fijard t~ 

nlendo en cuenta las facilidades que el patrdn pro{X>rclone a sustrabaj.@. 

dores en lo que se refiere a habltacl6n, cultivos, corte de lei'i.a y clrcun-ª 

tanelas anltlogas que disminuyan el costo de la vida '.'. 

Relacionando este arttculo con el 416 de la propia Ley que esca· 

ble:ce que: 

" Instaladas las C'..omlsiones y con sujeci<ln a las instrucciones· 

· recibidas de la Junta Central de Cbnclllncidn y Arbltrnje que correspon-

da, dentro de un plazo no mayor de treinta dfas, estudiartln ta situactdn -

· ecooomlca de la regld11 donde se trate de fijar el tf!XJ de salarlo mfnlmo -

y los diversos géneros de trabajo. Al efecco, recabarán toda ';:lase de M 

datos e informes, sobre : 

U . - El presupuesto indispensable para satisfacer las necesida

. des m!nimns del trabajador". 

Estudiados en conjunto estos dos textos de los arc(Cutos trans~-
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critos se puede notar la rontrndicck1n en que incurren ni hablar el aruc!!_ 

lo 99 de "necesidades normalt'S" y el 416 de " necesidades mmlmas" ~ 

cambiando }X>r oompleto el sentido y suscltifncbsc oon razón comentarlos 

en el sentido de que deberru entenderse de que el ortfculo 99 se refería a 

un salarlo vlt:al mediante el cual se fijar4n ttnicamente In cantidad necea_9 

rla para cubrir la.s necesidades materiales y de rcproduccldn para el tr!_ 

bajador. 

Dcspul!s de la reforma de 1962 el artículo 99 cambid su reda-

ccidn quedanoo de la forma que a oontlnuacldn transcribimos : 

"Salario mihlmo es la cantidad meoor que puede pagarse en-· 

. efectivo a un trabajador ¡x>r tos servlclos prestados en un jornada de tr!. 

bajo. 

El salario mtnltno deberll ser suficiente para satisfacer las ne· 

cesldades rormales de un Jefe de familia en el orden material, social y

cultural y para proveer a lo educacldn obligatorio de los hijos ". 

En e.are articulo ya se precisa que salario mínimo ea la cantl-

dad meoor que puede pagarse en efectivo a un trabajador. 

B) La Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 define al salarlo -

mínimo en el artículo 90 en los mismos ténnioos que el artículo 99 de la 

Ley de 31 despu6t de la reforma roo la tlnica diferencia de que la Ley de 

31 habla de que "puooe pagarse" y la de 70 de (!Uf.,' "debe recibir". 
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X. - NUESTRA OPINlON. 

Consideramos que el término salarlo mínimo es eminentemente 

jurídico y que es la cantidad menor que el derecho permite fijar paro r~ 

munerar la prestacl6n de un se1vlclo, es decir, no lo pactan llbremence · 

• las partes sino que es de c.arlicter obllgatorlo y lo definimos como la e.a!! 

tidad menor que deoo l·eclbir en efectivo un trabajador por la prestacl6n 

del servicio y durante el tiempo que est~ a dtsposlcl6n del patrón, sln -

exceder los máxlmos legales. 

De nuestra definici6n anterior se desprende que aceptamos la de 

• la Nueva Ley Federal del Trabaj0tsostentendo que el pago del salarlo -

mfnlmo es obligatorio a(in cuando no se estl!i a las 6rdenes del patr6n ,._ 

las .ocho horas que Integran la jornada de trabajo. 
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LA PROBLEMATlCA DEL SALARIO MINIMO 

t.· PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Salario Mfnlmo,mln CU!llndo es una medida tendiente a proteger 

a la clase lal:x>ranre de mas urgentes necesidades eoooomlcas~ JX>r los • 

complejos problemas sociales que oonducen a la ¡x>stergacidn de los tra· 

bajaoorcs menos preparados o sin ninguna especialidad asf como la pr!! 

si<Sn de los industriales de conseguir mano de obra barata, surgiendo In 

· necesidad de que el fstado garnnrlcE~ un pago mt'himo que haga factlble la 

supen•lvencia de este sector o del sector más modesto de la clase laro

rante, lo que en efecto es una conducta JX>sltiva, crea unn serie de intcrr.:g 

gantes cuya problemlftlca puede ser anunciada conforme a los problemas 

que suscita. 

En primer término, ante Ja aflicción del constante aumento de 111 

\'Ida, de los procesos lnflncionarlos, incontenibles, en el mundo y que s~ 
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glln opinión de expertos eronom lsrns no va a ser (X)S i ble detener ni con- -

trolar ¡nr muchos aros, ¡X>r lo que en citlculos at1n oonservadores atribE_ 

yen que ningt'.ln runtrol eficaz ¡xidrit haber en la pn5xlma década, surgle_E 

do un primer planteamiento, existiendo una relación constante entre sala 

rios y precios, el aumento de los salarlos mihimos en forma periódica -

afecta b.:1sicnmente a alimentar el proceso inflacionario. 

¿ &:ln suficientes los aumentos anuales que se proyectan conforme 

a la proxima reforma para dentro de esa periodicidad aumenrnr los sat!! 

rios ?. Cuan<h en los procesos inflacionarios actuales de los que es un

ejemplo bien mincldo el de Arge!!tlna, en que de un d!'n para otro, los -

aumentos son no solo inconcrolables, sloo que despro}X>rclonados a grado 

tal que no puede ni preverse ni tenerse asegurado que el salario mí'nimo

que hoy se estima como tal, al día siguiente satisfaga su sentid:> y su 

definición. 

¿ Es oonveniente el actual funcionamiento de los organismos bu· 

rocrátloos encargadbs de fijar el salario mrnímo, curo?. t:stuuios sún le.,!1 

tos en relación con el nlza Inmoderada de la vida?. ¿Mantener estaº!. 

ganizacfón o dept1rarl~ parn hacerloAgll o bien hace·r desaparecer esos º! 

ganismos sustituyéndose p:.lr otros que rengan mejor organización y for·

mas más expeditas para oonsiderar los aumentos a medida que las clr-

cunstancias lo vayan requiriendo? 

¿ Es el salarlo m(nimo con todos los problemas que encierra la-
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solución mtts adecuada de proteger a los uabajaoores que formlll'I la ma· 

yorra de la clase obrera? 

¿ Existe otra medida de protección o de tutela que pudiera ser -

cjerctu~da ron 1myor eficacia? 

¿ Se encuentra protegidl el salarlo en general y el salarlo mth_! 

mo general o profesional contrn los abusos de la clase patronal que pre· 

renden evadir su pago o parce de él ? 

¿ Es eficaz el artrculo 387 en su fraccldn XVII del C6dlgo Penal 

. Federal para proteger al salarlo? ¡ Se apllca en la prllctica o ronstltu· 

yeJetra muerta? l Se refiere el dlsJX>sltivo citado uLsalarlo en general 

o dnicameme al salarlo. mlhimo? l. Es necesaria la creación de otras -

disposiciones para proteger al salarlo ? 

¡,Se aplican las sanciones administrativas de la Ley Federal del

Trabajo a los patrones que oo pagan el ml'himo? ¿Cumplen con la tarea 

· · que se les ha enoomendaoo a los Inspectores del trabajo? ¿ Está el sal! 

rio mfnimo en sus oos aspectos profesional 'l general sujeto ha algan n!· 

gimen tributarlo? ¡ Es el salarlo mdvil una solución al problema de la -

carestía de la vida ? 

Todas estas interrogantes JX>r su oomplejldad y dificultades oo -

son. defllcll soluctdn, su planteamiento de suyo difícil es infloltamente -

mas fllcil que su solución no digamos toorica, sioo que desde el punto de 
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vista de la pn1cticn encuentra obsttfculos insuperables. al grado de que -

podemos afirmar que frente a algunos planteamientos que crea su probl~ 

mlttica no avizoramos solucidn. 

En este trabajo nos pro¡xmemos resolver la problemittlca plante! 

da respondiendo a laB preguntas anteriormente formuladas y proponiendo 

. la solucidn a los mismos . 

. U.~ CUANTlFICACION DEL SALARIO MlNIMO 

La cuantificacldn del salarlo mfnimo al igual que su fljack1n oo·

rresponde tanto a la Comlsl6n Nacional como a las Comtslones Re·· 

glonales de los salarlos mlnlmos que fueron creadas oon la reforma al -

ariirculo 123 Chnstlmcfonal y a las reformas y adiciones a la Ley Federal 

del Trabajo publtcadas en el Diario Oflclalde ta Federackfn el 2lde no-: 

vtembre y el 31 de diciembre de l962. 

· A). ~ANTECEDENTES 

La O:mstitucldn Polttica de 1917 fué la primera en consignar en el 

mundo garantías sociales r,reanclo JX>Stulados de retvlndicaclón social en 

su art(culo 123 entre otras romo lo es la. lnstitucl6n de salarlos mrhfmos; 

establece en sus fracciones VI y IX que el salarlo mibimo se fijaría por

Cbmisiones Especiales que se formarán en cada Municipio suoordinadas 

a la junta Central de C'.oncillación y Arbitraje de cada Estado. 

En el afb de 1929 para ser preciso el 31 de agosto.se reforma la 
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Constltuci6n en el artículo 73 fracción X desapareciendo la facultad que.: 

tenían los Estaoos de legislnr en maceria<lel trabajo quedando comoatrJ 

bucléín exclusiva del Congreso de la Unión la de expedir leyes sobre tra

bajo. 

El 18 de agosto de 1931. se promulgd la Ley Federal del Traba

jo estableciendo en élla que el salarlo mf'nimo se fljarra JX)r romisiones 

especiales en cada municipio supc.-dltttnoolas a las Juntas de Cbnciliaci6n 

y Arbitraje. 

En 1933 se reforma la fracclcfn IX del arrrculo 123 Constitucional. 

sutx>rdlnando las Cbmislones Especiales y Municipales a las juntas Cen· 

frales de O:>ncillacidn y Arbitraje. 

En diciembre de 1961 es enviada una iniciativa de reformas a las 

fracciones Vl y IX Je! :!:rcrculo 123 al Olngreso de ta Unidn.¡x>r el enron-

ces Presidente de la Repablica, Licenciado Ack>lfo Ldpez Matoos donde se 

oonsideraba que la fijacit1n de los salarios m(nhnos (Xlr Municiplos,era I!!_ 

suficiente y defecm:>sa (Xlrque la divtsldn de los Estados ue la Federa- -

· cldn en Municipios obedecen a razones ¡nldicnfl e históricas y es así ro· 

rno propuso que la fijación de los salarios mrnlmos generales se hiciera 

en funci6n de zonas eoondmicas y pro(Xlne incor¡:nrar a nuestra leglsla

cl6n los salarios míñlmos profesionales creando asr en la reforma de -

1962 a la fracción VI del artfculo 123 publicada el 21 de ooviembre del -

mismo aoo, nue\'os 6rganos encargllCbs de la fijacl6n de los salarlos nl.{ 
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nimos que son la Comlsldn Nacional de los Salarlos M thimos y las Comi

siones Regionales de los Salarlos MOlimos1 dando JX)r resultado conse

cuentemente la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Di! 

rlo Oficial de la Ft'deracldn el 31 de diciembre de 1962. 

B).- INTEGRACION DE LAS CDMISIONES 

Tanto la Comisldn Nacional romo las Regionales de los salarios

mC'nimos estaran integradas JX)r representantes de los trabajadores, de -

los patrones, y del Gobleroo, de conformidad con lo establecido en la -

fraccidn V[ del art(culo 123 de la Constlrncidn. 

C) ... COMISION NACIONAL. SU FUNCIONM~ IENTO. 
• j, 

La Comisidn Nacional de los Salarios Mfhlmos funclonard con un 

Presidente, un Consejo de Representantes y una Direccidn Tecntca. 

El Presidente de la Comlsl6n sertt nombrado Por el Presidente de 

ta Repdbllca y deberá satisfacer los requlsitos siguientes: 

1. - Ser mexicano, mayor de 35 albs y estar en pleoo ejercicio· 

de sus derechos : 

2.- Ser Llcenciaoo en Derecho o en Ecoromra: 

3. • Haberse dfstlngutdo en estudios de Derecho y del Traba.lo y • 

ecooomlcos; 
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4. - No pertenecer al Estado Eclcsh'lstlco: 

5. - No haber sido condenado rx>r delito intencional sancionado -

con pena corrx>ral. 

El Presidente de la Chmlsldn tlene los deberes y atribuciones sl-

gulentes: 

l.· &:>meter al Consejo de Representantes el plan anual de trab! 

jo etaoorado ¡x>r la Oireccidn T~cnica: 

2. • für lo me1YJs una vez al mes deberfl reunirse con el Director 

y los Asesores Técnloos : deberá vigilar el desarrollo del plan de trabajo 

y ordenar las lnvestlgaciones y estudios que juzgue convenientes; 

3. - Informar perlddlcamente al Secretario del Trabajo y Prevl-

skSn &>cial de tas actividades de ta C'..omisl6n; 

4. - Citar y presidir las sesiones de Consejo de Representantes: 

S. - Girar las instrucciones que juzgue convenientes para el me

jor funcionamiento de las Cbmisiones Regionales; y 

6. • Las demás que le oonfieran las leyes. 

El Consejo de F,epre.senrantes se integrara de la siguiente mane~ 

ra: 

l. - Con la representnclón del gobierno compuesta por el Pres L .. ~ 
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dente de la Q)misidn que serl1 también el Presidente del O.rnsejo y que~

tendr!I el voto del Gobieroo y de dos asesores, con voz lnformath·a des!.g 

nados p::>r el Secretarlo de Trabajo y Previstdn Social: 

2. - O:m un m1mero igual ro meoor de clnoo ni mayor de quince, -

de representantes secretarios y suplemes de los trabajadores sindlcallz~ 

dos y de los patrones, designados cada cuatro aros de oonfonnldad con -

la o::rnvocatoria que para et efecto expida In Secretarfa del Trabajo y Pr! 

vlsldn &letal. Si los trabajadores o los patrones oo hacen la deslgnnci6n 

de sus representantes, lo hard la misma Secretarfa; 

3. • El Q)nseJo de Representantes deberá quedar integrado a mas 

tardar el primero de julio del al'b que oorresp:rnd&. 

Los representantes asesores a los que hicimos reterencta ante· .. 

rlormeme marcado con el mlmero uoo, debertl. reunir los siguientes re

quisitos: Ser mexlcaoos, mayorc.'S de 30 aros en pleoo ejercicio de sus

derectl()s, ron tftulo de Licenciado en Derecho o en 'Eoooom(Q, oo perte .. 

necer al estado ecleshlsttoo y ro haber sido condenado (Xlr dellto inten· 

. clona! sancionado con pena oor{X>ral. 

Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán 

satisfacer los requiPilos slguienres : Ser mexicaoos, mayores de 25 - -

ai\)s, estar en pleoo ejercicio de sus derecoos, oo pertenecer al escado

eclesitlstlco y no haber sido condenados fXlr delito intencional sancionado 

con pena oorrora l. 
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El C..onsejo de Representantes tenúrll las atribuciones siguientes: 

1. - Determinar, en la primera sesibn su formo de trabajo y In

frecuencia de las sesiones; 

2. - Aprobard anunlmmtc el plan de trabnjo de la Dirección Técnl 

ca: 

3. - ('.ooocenl del dictamen forrnulack> JX)r ta Dlrecclbn Tl!cnlca y 

dlcrarl.t resolucl.dn determinanoo la división de la Repl1bllca.en zonas e~ 

oomlcas y el lugar de residencia de la Cbmtslón,en cada una de ellas pu 

bllcando su resolución en el Diario Oficial de la Federacldn; 

4. - Practicarl1 y reallzarl1 directamente las lnvestlgaclones y ~ 

tudfos que estime pertinentes ames de aprobar las resoluciones de las -

Cbmislones Regionales y p:>drit solicitar a la Dlreccldn Técnica que efef 

tl1e estudios romplementnrios: 

5. - Designará una o varias comisiones o técniros para que reaLJ 

cen estudios especiales ; 

6. • Revisar las resoluciones de las Comisiones Regionales, mo

diflcAndolas o aprob§ndolas segiln lo juzgue conveniente; 

7. - Fijar los snlnrios mn11mos generales y profosionales, en las 

zonas erondmlcas en que no hubiesen sido fijados ¡x>r las Comisiones R~ . 

glonales. 
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8. - Los demás que les oonfteran las leyes. 

La Dlreccidn Tt!!cnlca la integrad: Un Director, nombrado por -

la Secretarib del Trabajo y Previsldn Social, oon el m1mero de Asesores 

T~cnloos que oombre la misma Secretnrra y oon un m1mero igual de As~ 

sores Técnioos Auxlllares designados por los Representantes de los tr! 

bajadores y los patrones. 

La Olreccion Técnica tiene tas atribuciones siguientes: 

l. - Realizar los estudios tl\!cnloos necesarios y apropiados para" 

determinar la divisldn de la Rept1bltca en zonas económicas. formular el

dtctamen .rorres¡xmdlente y someterlo al Cbnsejo de Representantes. 

2. - Proponer ni Qrnsejo de Representantes, modlficacidn de las .. 

:r,onas económicas, siempre que existan circunstancias importantes que· 

ta justifiquen, 

3. - Prsalcar las investigaciones y realizar los estudios necesa

rios para las Cbmlslones Regionales y para el O.msejo de Represencan"

tes, para q~e puedan éstas fijar los salarlos m!'nlmos, debiendo determl 

nar ron loe estudios 1;.fec.,"tuados,las condiciones eroromlcas generales de 

la Repl1blic.a y de las zonas en que se hubiese dividido el territorio na

cional, clastficando también las actividades de cada zona eoordmica el -

costo de la vida p:>r familia, el presupuesto indispensable para la satis

facción y necesidades de cada famllla~oomo son las de orden mnterial H! 
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les como la hab1racl6n, menn,le de casa, allmenmci6n, \'estido '! transpo.! 

te, las de carlkter social y cultural, mies como espectáculos, prllctlca -

de de;;ortes, escuela, bibliotecas y otros centros de cuitura, estudtarll -

también las condiciones econ6micas de los mercados consumidores. 

Sollcltarli toda clase de Informes a ias Instituciones oficiales, r~ 

derales y estataleu que se ocupen de los problemas econ6micos tales co

mo los Institutos de investigaciones sociales y econ6mlcos. a las clima-

ras de comercio~, de industria, organizaciones sindicales, etc., recibi

r! también los estudios y estudlarli las sugerencias que le presenten los 

trabajadores y los patrones, preparando en esta forma un informe por ~ 

cada zona económica que contendrá el resumen de 1ns Investigaciones y 

los estudios que hubiese efectuado, sometí~ndolos u la conslderaci6n de 

de las Comislones Regionales. 

-4. - Sugerir la fljaci6n de los salarlos mínimos profesionales, y 

5. ~ Las demás que le confieren las leyes. 

D). - COMISIONES REGIONALES, SU PUNClONAMlENTO. 

Las Comisiones Regionales de los Salarlos Mínimos, f\lnciona-

r!in en aada una de las zonas ccon6micas en que se divida el territorio ~ 

nacional y sus resoluciones no son definitivas sino que serln revisadas

por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, In cual podd apro· 

barios o modificarlos en lo que estime con\'eniente. Las Comisiones R!:_ 

gionales se lmegrarán cada cuacro años, de ccnCormidnd con las disposl 

cíones siguientes : 

·1. - Por un Representante del Gobierno que funcionad como Pr!:. 
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sidente nombrado por ln Secrernrta del Trabajo y Previsión Social, pre

via consulta con los Gobernadores de las Entidades Federativas compren 

dldas en las zonas. El Presidente ser6 asistido por un Secrecarlo. 

2. ·Con un número Igual, no menor de dos ni mayor de cinco, de 

representantes propietarios y suplemes que los traoojadores slndicallza_ 

dos y de los patrones designados de conformidad con la convocatoria que 

al efecto expida ln Secreu1rfn del Trabajo y Prevls!6n Social, en caso de 

que no hagan los trabajadores y los patrones la deslgnact6n oportuna, la 

harA la misma Secretada. 

3. • En aquellas zonas en que no existan traoojadores slndlcaliz!_ 

dos, los representantes serAn designados por los mtbajadores libres. 

Las Comisiones Regionales se integrar4n al mismo tiempo que -

el Consejo de Representantes de la Comtsl6o Nacional y tendrán las atrl. . 

• buclones slguiemes : 

t. - Determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la -

frecuencia de las mismas. 

2. - Conocer el lnforme que someta a su conslderai:l6n la Direc

clónTét::nica de la Comisión Nacional. 

3. • Practicar y realizar direcramenre las ln\'cstlgaclones y es~ 

.dios que juzguen convenientes antes de dictar resolucl6n. 

4. - Fijar tos salarlos mrnlmos generales y proft•s!onales de la • 

zona y someter su resolucl6n ni Consejo de Representantes de la Coml

sl6n Nacional. 
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5. - Informar a las Comisiones 'l\acionales cada quince días del -

desarrollo de su tral)lljO. 

6. - Lns dem6s que lt)S confleran las leyes. 

Ul. - REGlMEN TRIBUTARIO. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta en el Título Tercero " Del -

Impuesto al Ingreso de las Personas Físicas,"Capftulo Primero Del lm-

puesto sobre los Productos del Trabajo" establece en el artkulo 48 que

dase de Ingresos son objero de impuesto y en el artículo 50 cuáles quedan 

exceptuados y para hacer el estudio correspondiente es necesario hacer 

la t1'1lnscripci6n de los mismos: 

A rtkulo 48. - Son objeto del Impuesto a que se refiere este .r:ap! 

culo, los ingresos en efectivo o en especie que se perciban corno r(:rnun~ 

ración del trabajo personal. 

Entre los ingresos mencionados en el p6rrafo anterior,' quedan • 

comprendidos las contrnprcstaclones, cualquiera que sea el nombre que 

se les designe, ya sean ordinarias o extraordinarias, ínclu1endo viAtlcos, 

gtJstos de representación,comlsiones a rmtnjadores, premios, gratifica-

. clones, pardclpaci6n de los trabajadores en las utllldad1~s. rendimientos, 

honorarios y otros conceptos. 

A nícuto 50. - Quedan exceptuados del Impuesto sobre prcxiuctos -

del tra oo jo : 

U. - Los ingrC'sos por concepto de: 

a) Salario mínimo general para una o varias zonas econ6mi-
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cas y las indemnizaciones por cese o separación sobre la base de dicho -

salario. 

El art(culo 123 consignó una protecct6n absoluta al salarlo míni-

mo estableciendo en la fraccidn Vlll que "el salario mfnimo quedard ex

ceptuado de embargo, rompemrncldn o descuento" criterio que afirmó -

la Ley Reglamentaria en el artículo 97 que a la letra dice: " Li>s sala

rlos mfnimos no podrlln ser objeto de oompensacidn, descuento o reduc- · 

clón. salvo en los sigulenres casos: 

l. - Pensiones alimenticias decretadas Po.r la autoridad competen.. 

te en favor de las personas mencionadas en el art(culo lJO, Fraccidn V. 

U. - Pago de rentas a que se refiere el artrculo 151. Este des-. • 

cuento oo pcdnt exceder del diez JX>r ciento del snlarlo. 

Ill. - Pago de a tonos para cubrir préstamos provenlentf!-s del. Fon· 

do Nacional de la Vivienda, destinados a la adquisicl6n, a:mstruccidn, -

reparación o mejoras de casas habitación o al pago de pas.F.vos adqtiiri·

dos JX>r estos conceptos. Estos descuentos deberan hab¡;.:X sido aceptados 

libremente JX>r el trabajador y no p::>dr<'ln exceder del Wtinte JX>r e.lento ~ 

, del salarlo. 

IV. - Pat,to de aoonos para cubrir créditos garantizados por el Fon

do a que se refiere el art(culo 103-bts de esta Ley, destinados a la ad-"' 

quisiclón de bienes de runsumo duradero o al pago de servlclos. Estos -

descuentos deberán haber sido aceo~ados libremente por el trabajador'! 
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no p:>ddn exceder Jet lo;:: del snlnrlo ''. 

Esrns cuatro excepciones para efectuar los descuentos a los sal,!! 

rios mthimos son justificables pero Inconstitucionales de oonfonnldad a -

lo establ~cido en la Fracción Vlll del artículo 123 antes citado, oomo se 

puede observar oo establece la Ley que el salarlo rnmlmo se le puedan -

hacer descuentos ron motivo de Impuesto. 

Relacionando los preceptos nnterlormentc cirndos con la Fraccidn 

. \ll del artfculo 123 Constitucional que establece "que tos salarios mthl-

mos que debentn disfrutar los trabajadores serl'ln generales y profes ion!_ . 

les" y el artículo 91 de la Ley Federal del Trabajo en vltpr, se roncluye 

que amoos son mthimos y que son nsr considerados p:>r la Ley fundamen-

tal y ix>r la Reglamentaria y que oo existe raron ldgica much.J mt:oos le* 

gal que la Ley del Impuesto Sobre la Rema excepulc de impuesto 1lnica

mente al salarlo mínimo general ya que dicha dls¡Xlslclón debería de ex

tenderse al salario mfnimo profesional que tambi~n es mfnlmo y que cual 

quier descuento que se efectúe en él, es Inconstitucional. 

De lo que se ooncluye que el salario ml'nimo general no est!I sujs 

to a nlngt1n régimen tributario y que el salarlo mlhlmo profesional debe

ría encontrarse en iguales cirr;unstancias ya que no existe nin((una razón 

de orden ldgiro o jurídico para que se efectúen los descuentos por causa 

del impuesto. 
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IV. - VIGILANCIA 

A). - NOCIONES GENERALES. 

La Inspeccl5n del Trabajo surge de las ncepclones que la palalJra 

inspecci6n entraña, como'' examen, observación de reconocimiento de al 

guten o algo, como núcleo o cuerpo que desenvuelve esa actividad en al

guna esfera y cual jurlsdiccl6n de los Inspectores y organlzaci6n de los -

mtsmos". (158) 

La lnspeccl~n del Trabajo, designada también por algunas legisl,!! 

clones con el nombre de Fiscnllzad6n del Trabajo, que sugiere Ja idea-

de vigilancia, revtst6n, etc.• es un servicio ofldal de car~cter admlni!!_ 

tr:atlvo cuyn funcl6n es vigilar el cumplimiento de las dlsposlctones lah2. 

rales como lo establece el artfculo 523 Fraccl6n VI de la Ley Federal -

del Trabajo. 

Los textos mb antiguos sobre Ja Inspección del trabajo corres-

panden a Espana, en t!poca de la Primera Rept'.lblica, la Ley de 1873 de -

24 de julio que encomendaba dkha tarea a los jurados mixtos, posterior. 

mente en Francia, la Ley de 19 de mayo de 1874, que constituye una ins

pección laoornl limitada a la vlgUancla del trabajo de las mujeres y de -

los menores. Posteriormente en Inglaterra en 1883 la Ley Altorp que or

ganiza en forma rudimentaria, el trabajo de la ftscalizad6n (159), poste-

( 158) Ob. dt. Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Labo-
ral. Tomo U p. 755. 

( 159 ) IDEM p. 756 - 758. 



riormente el Tratado de Pnz de Versallcs 1en elardculo 427 inciso 9, e~ 

lll ble ce que" deberi\ el se:::v ido de Inspección de Traba jo tener por ml • -

si6n especial, asegurar In npllcnclón de las leyes y reglamentos concer. 

nientes a las condiciones del trabajo y a la protección de los trabajadores 

en el ejercido de su profesión: duracl6n del trnhaJo y de los descansos, -

traoojos nocturnos, prohibición del empleo de ciertas pcr~onns en traba

jos peligrosos, Insalubres o siperlores a sus ruerzas: higiene y seguri

dad" ( 160 ), que fu~ adoprodo por la Conferencia Internacional del Trab!,. · 

JO de 1923; 

B) . ., LA lNSPECClON EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

La Inspeccl6n en nuestra Ley Federal del Trn bajo tiene las -

funciones siguientes: 

l. - Vigilar el cumpHmlento de las normas de trabajo. 

2. - Fncllltar informacl6n técnica y asesorar a los trabajado

res y alos patrones sobre la manera rnAs efectiva de cumplir las nor- ·· 

mas del trabajo. 

3. - Poner en conocimtento de la autoridad las diferencias y .. 

las viol;'lclones a las normas de trabajo que observe en la empresa y el -

establecimiento. 

4. - Realizar los estudios y acoplar los daros que soliciten --

tas. autoridades y los que juzgue convenientes para procurar la armonfa -

( 160) Cfr. Ob. cit. Cnbanellas, Guillermo, Compedio de Derecho La -
boral. p. 759. Tomo U. 

-------líllllllii•ll· 
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de las reladlones entre trabajadores y patrones. 

5. - Las dem4s que le oonfiere las ieyes. 

La Inspecció'n del Trabajo se integra ron un Director General y -

ron el mlmero de lnspecrores, hombres y mujeres, que se juzgue neces_! 

Tlo para el cumpltmienco de las funciones a que se hizo mencidn anterio.! 

mente. Sedn oomhrados ¡x>r la Secretarfa del Trabajo y Prevlsldn So

cial. y ¡x>r los Gobieroos de las Entidades Federales, debiendo reunir • 

las siguientes requisitos: ser mexicaoo, mayor de edad, en pleoo uso -· 

del ejercicio de sus derechos, habiendo terminado la educacldn primaria, 

no pertenecer a tas organizaciones de trabajadores o de patrones, dem~ 

trar tener suficientes OJnocimlentos de dereclX> del trabajo y de la segu· 

rldad social, debiendo tener la preparación técnica necesaria para el ej~ 

ciclo de sus funciones, oo pertenecer al estado eclesidstlro, no haber s_! 

do oondenado JX)r dellro intencional, saílclonado oon pena oor¡:oral. 

Los Inspectores del Trabajo tienen las siguientes atribuciones: 

l. - Vigtlar el cumplimiento de lns normas del trabajo espe

cialmente de las que establece los derecoos y obligaciones de trabajado· 

res y patrones, de las que reglamenta el trabajo de tas mujeres y de los 

menores y las que determinen las medidas preventivas de riesgos de tr! 

bajo, seguridad e higiene. 

2. - Vialcar h1s empresas y establecimienros durante las ho-· 
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ras de trabajo, diuroo y nocturrv previa identlficacldn. 

3. - Interrogar solos o once testigos, a los trabajacbres y pa-~ 

nones sobre cualquier asunto relacionado ron la apllcaciCln de las oo:rmas 

· de trabajo. 

4. - Exigir la prcsentacldn de llbros u otros cbcumentos a que 

obliguen las ·oormas·de trabajo. 

5. - Sugerir se corrijan las violaciones a las cnndlctones de -

trab.1jo. 

6. .. Sugerir se eliminen los efectos romprob.1oos en las lnst11. 

laciones y mbooos de trabajo, cuanoo oonsrltuyrm una violaclc.1n de las ..,.. 

oormas de trabajo y un peligro para la seguridad o salud de los· trabaja@ 

res y la noopcldn de las medidas en caso de peligro inminente. 

7. • Examinar la subatancla y materiales utilizados en la elll 

presa o en los establecimientos cuanoo se trate de trabajos peligrooos. 

8. - Y las demAs que le confleren las leyes. 

Los Inspectores de Trabajo como hemos dicho anterlo:rmente,

sof) autorldadefl Administrativas, Federales o Locales encargadas de vlg! 

lar el cumµUmtenro de las leves.de los cont:nnos colectivos v de los con .. ' ' ' ... ' ,", -
tratos Ley, pero desgraciada mente no cumplt:r. con sus funciones y con -

loe; debe~s que se.les han atribuído. 
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La Nueva Ley Federal del Trabajo, concede una imporranclo ~ 

especial n la lnspccci6o del Trabajo que consiste no solo en supervisar -

las re la clones obrero-patrona les sino que ademtis se les .encomienda la -

funcl6n de vigilar por medio de los Inspectores de trabljo el cumpllmie.!!. 

to del pago de los salarlos mínimos generales o profesionales. 

V.· SISTEMA DE EMERGENCIA. 

A).· LA HUELGA. -

En un estudio del salario como este traoo.jo pretende ser tau.!!. 

que en especial nos Interesan los problemas relativos al salarlo mfnimo, 

no puede dejarse sin estudiar, aunque sea mediante un anAUsts somero;;. 

una de las armas de lucha reconocida por la leglslacU1n latx>ral cómo un 

derecho del trarojador organizado para conservar las conquistas obteni

das a través de los ai'los de lucha, o mejorar las condiciones generales • 

del trabajo, ya para revisar un contrato existente, o bien para obtener • 

el contrato colectivo, o mejorar salarlos u obtener prestaciones que im· 

pllquen. una mejorfa colectiva. 

" La huelga es la wspensl6n temporal del traoojo llevado a -

cabo por una coalici6n ue trnbajadores';, Esta definlcioo se encuentra e~ 

signada en el artkulo 440 de lii Ley Federal del Trabajo, pero recoge la· 

concepción jurfdica de los elementos que constltuyen los elementos maite.: 

rlales objetivos del hecho, com() Jo es la suspensI6n del trabajo con carfis 

ter temporal llevado a cabo por trabajadores que se unen, asoclan o se -· 

agrupan para suspender las labores, es una definict6n objetiva que descrJ 

.-=---_-_·;.:-·_ 
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be el hecho, aun cuando para que esta s•1spcnslón alcance el contenido jn . . -
rfdico requiere cric traigll apare.indo el hecho mismo de la s11spensión, -

un objeto que conforme al artkulo 450 del propio Ordenamlemo Sustantl-

vo Laboral dl.~be perseguir, conseguir el eq111librlo entre los diversos -

factores de la prcxiucción, armonizando los derechos d~l trabajo con el -

capital; ol:(ener del patrbn la celctrrncloo del contrato colectivo de trah:!. 

jo y exigir su revlsloo al cermlnnr el pcrrodo de su vigencia: obtener de 

los patrones In celcbraclón del contrnto - ley y exigir su revlsioo al te_! 

mlnu el pertodo de su vigencia; exigir el curnpllmlento del contrato - -

colectivo de trabajo o del contrato - ley ,l!n las empresas o estsbleclmie!!_ 

tos en que h11blcse sido violado: exigir el c1mpltmlento de las disposlcio_ 

nes legales sobre participación de utilidades y apoyar una h11elga que ten

ga por objeto alguno de los cmunerados en las fracciones anteriores. 

De la anterior exposlci6n tendremos que concl11rr que la h11e!_ 

gapara estar considerada como tal, conforme a nuestro derecho, es indl!, 

pensable que al hecho ir.aterlal de la s11spensl6n del traoojo por traoojad2 

res agrupados con una actlmd <."Omím, la de la suspensi6n de las labores, 

requiere que se persiga un objetivo o finalidad consistente en la obten--

ci6n de los que la ley permite conseguir a los cralxljadores agrupados en 

sindicatos o asociaciones profesionales o la coallcit'>n de ~sros para rea!_! 

zar o lograr el fin común permitido por la Ley en beneficio de los tfaoo -

jadores, alentando así el q11e los trabajadores se agri1pen en organizad~ 

nes profesionales, sindicatos o coaliciones que les permitan logros dt! -
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beneficios colectivos, que le dan mh consistencia y fuerza a ta defensa • 

de los derechos e 1 ntereses de la clase tra oo ja dora. 

La huelga, ha co11stltufdo y consti.tuye una arma de lucha y -

una tnrrera defensiva para el mantenimiento de las conquistas de los tr! 

bajadores, pero no siempre ha constltufdo un derecho del trabajador, por 

· el contrario ful! considerada como un neto antijurídico y castigado como

dellt.o. La etimología de la palabra" huP.lga" nos lleva al conocimiento

de la antlgíledad de su origen, proviene del Idioma franc~s y su antece-

dente hlst6rlco se remonm desde In lejana apoca en que los obreros sin 

trabajo acudfan a la plaza del Ayuntamiento de París denominada'' Plaza 

de Greve" o" Plaza de Huelga", que era un terreno baldfo sobre el cual 

el Sena habfa acumulado arena y pequenas pledras, de aht su nombre. -

(porque Greve, es la denominación que se da a una playa cuya superficie 

est4 formada por guijarros), antes de que se construyeran los muelles -

para encauzar el lecho de este río, a ese Jugar ncudran los obreros en -

busca de trabajo y los patrones a contratarlos, pero sucedía que no slef!! 

pre s6lo fueron a esa plaza obreros sin traro jo sino los que teniéndolo, -

cuando querfan manifestar su Inconformidad con las condiciones de trnb!. 

jo se colocaoon en huelga. ( greve) lo que _signiftc.a, en la Plaza de Gre

ve, queriendo manifestar que estaoon en espera de mejores propuestas.

de trabajo. Esta actitud de protesra, esta forma de suspensl6n del era~ 

jo para acudir a pararse a la Plaza de Greve es elortgen de su nombre-
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y el antecedente histórico de la etimología. { lól) 

En nuestro !d!omn la palabra "huelga" viene de huelgo, que • 

significa: p~queño descanso durante el tralxljo, n su vez huelgo se orlgl -

na en"holgar con raíz latina en follicarc, respirar y flgurndamente ro-

mar aliento o descanso tras esfuerzo, fatiga o la suma de ambos". ( 162) 

El concepto actual de la huelga, según Guillermo Cabanellas

en el Diccionario de Derecho Usual es: " Lapso en que no se trabaja.· "' 

Cesaci6n colectiva y concertada del trallljo por ¡>arte de los traoojadores, 

· con el objeto de obtener determinadas condlclones de sus patronos o eje!., 

cer presi6n sobre los mismos. Se producen también con carncter polftl· 

co contra el poder pCiblico. Por el contrario el ·· lock out" es la cesa~ • 

c16n del traoojo por imposict6n de los dueilos de la Industria o comer-

clo. 1
'. La huelga no es un conflicto de trabljo, sino un hecho que apare

ce como consecuencia de un confllcto de intereses y que tlendé precisa - M 

mente a infiufT sobre el conflicto mismo. La prueoo de que In huelga y -

el cooflicto colectivo son cosas distintas "·aunque generalmente vayan un.!_ 

dos - está en el hecho muy visible de que existen conflictos que se vent.!_ 

lan y solucionan sin que los traoojadores recurran a la huelga; y también 

existen huelgas que no tienen por origen una controversia econ5mica o de 

( 161 ) Alcalli Zamora y Castilto,Luls y Caoonetlas de Torres, Guille! 

mo. Tratado de Polfrica Laboral y Social. Tomo 11 p. 6i9 y sfg. 

( 162 l IDEM. 6P2. 
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lntereses. El conflicto precede a la huelga y es el origen de ~sta". (163) 

La huelga. es un arma de lucha de los trabajndores para defen-

der los intereses de su clase, buscando mejor fas ccon6mtcas y presta -

c1ones sociales. pero como arma de lucha, tlene tambt(ln un sentldo P2, 

lítico, que en sentido estricto puede emplearse para obllgar a un Gobler, 

no a hacer concesiones de carácter econ6mico-social que conduzcan a -

que el Gobierno encuentre soluciones de política económica que de otro

modo constituyen para tH problema de dlfkll solucl6n, tal es el caso de 

los emplazamientos n huelga en los meses de septiembre del año ante-

rlor y del actual en que las huelgas planteadas, por medio de emplaza~

mlentoo generales, sirvieron paria propiciar los aumentos a los sola - • 

rlos, que si bten es cierto estaban justtflcados, habfa un trasfondo po[ 

tlco para que el Gobierno pudiera dar paso al proceso lnflaclonario cuya 

existencia se pretendfa negar. sin que se provocara un enfrentaml.ento -

de intereses sin aparente justificación, por lo que era proplclo los pla!!, 

reamtentos de alza de salarlos, para que el Gobierno pudiera' sin susci

tar controversias directas entre el sector público y el industrial, en las 

que hubiera una causa que lo explicara, porque con independencia a que 

los salarlos tenían que ser aumentados por los altos costos de la vida, -

el proceso inflacionario retenido flcticiamcnte y de no haberse hecho .el 

planteamiento polftlco-econ()mlco de los emplnzamlentos a huelga,el a!_ 

( 163) Cabanellas, Gulllcrmo. Die clonarlo de Derecho Usual. Tomo 
11 p. 326-327. 
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za de los precios ern Inaplazable y aunque hubo declaraciones de que el -

alza de los salarlos no afecrarfa los costos. como rol sittmclón es conse

cuencta necesaria, los emplazamientos para el aumento de los salarios -

vinieron a constitufr una soluclt'>n que evitaba un abierto enfrentamiento -

que hubiera sido mb negativo. 

La breve cxposlcl6n que hemos hecho respecto a la huelga -

por lo que ve a este ~rebajo, solamente Interesa en cuanto a In F'raccl6n 

I del artfculo 450 de In Ley Federal del Trabajo, qu~ es la huelga para -

conseguir el equllibrlo entre los diversos sectores de la producci6n, Pº! 

que en ella encaja perfectamente bien el aumento de los salarlos, aun -

cuando en esta hlpfüesls obviamente deberá estar comprendido el salario 

mrrdmo, de ncuerdoioon la orgnnizacl6n que tiene la fljacl6n de éstos, d_!. 

tTcHmente puede servir la huelga para conseguir el aumento o mejora- -

miento del salarlo mínimo, en primer t~rmino, porque ~ste lo fija el E!!_ 

tado, a través de tos organismos creados pnra eee objmo, con una per~ 

dtctdad de dos anos y que en las reformas que eatlin por producirere·tn

cluye.'l los aumentos en forma usual. pero evidentemente en una forma -

directa y como huelga con un sentido pol!ttco su planteamiento produce 

et efecto a que condujeron las huelgas de septiembre del año pasado, y 

del actual en las que se conslgul6 el aumento de los salarios mínimos, -

pero no fu~ en una forma directa, por lo que debemos concturr que para 

resolver el mlis Ingente y el mlis apremiante de los problemas del meJ!?. 

ramiento o aumento del salario mínimo corno una forma de equlllbrio de 

los diversos sectores de In produccl6n. armonizando los derechos del-
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trabajo con los del c'9pltnl, no es hoy por hoy ld6nea la huelga, ni slqui!: 

ra procedente en forma dtrecta con un planteamiento concreco y refere!!_ 

te al salarlo mínimo exclush'amenre, por lo que a ese respecto conven-

dría ampliar el derecho de huelga, aunque tuviera que modificarse suº!. 

gantzación actual de funcionamiento de las comisiones y los organismos 

encargados de fijarlo. 

B ). ·MOVILIDAD DEL SALARIO MlNlMO. 

Para poder hacer el estudio correspondiente y para que se -

entiendan nuestros puntos de vista, es. necesario conocer, qu! se entie!!.. 

de por salarlo mfnlmo y para ~so consultamos el Diccionario deDere-

d10 Usual que lo define como: " el que por Ley o pacto est! sujeto a at 
teraclones paralelas al nivel de vida" ( 164) 

Todo lo anteriormente expuesto, nos conduce a meditar, si -

el salarlo mfnlmo que cada dos aiios se renueva y que ahora se renovarli 

cada año de acuerdo con las Reformas Legislativas que pronto entrarán 

· e11 vigor, podrfo modificarse el salario mínimo como si se tratase de un 

~alarlo m6vll conforme a las necesidades del aumento de la vida, que~. 

se determinan"por crisis súbitas como acaoo de ocurrir con el alza de -

los cnerg~tkos. La Ley no establece la movilidad del salarlo mínimo • 

en forma expresa, pero estimamos que dada la naturaleza económica y 

( 164 ) Ob. clt. Cabanellas, Gulllermo. Diccionario del Derecho - • 
Usual. Tomo IV. p. 11. 
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et propbstto del salarlo mínimo nl disponer que deberli ser suficiente p~ 

ra satisfacer !lls necesidades norma les de un jefe de familia en el orden 

material, social, ..::ulturnl y educativo de su prole, evldentemcnre com-

prende la necesidad de movilidad del salarlo, aun cuando no haya trans

currido el lapso de dos afios para que sen aprobado el Stllario. 

Los emplazamientos a huelga, que realtzaron las centrales -

obreras en septiembre del nño pasado, sin desconocer que tuvieran en su 

realización mb sentido político en cuanto a la forma que se llevaron a -

cabo, creemos que el fundamento esdi lmbfutdo en el artkulo 90 de la -

Ley Federal del Trnbajo,al ajustar el salarlo mínimo a las necesidades

normales del jefe de familia como tal,· pues de otro modo, su contenldo

cconbmlco no responderla al proposlto jurídico que es de orden y carác

ter público. Lo mismo ocurrlb c11 septiembre del año en curso', en que

se mantuvo el ejecutivo en la misma polftlca que el año anterior para el~ 

var los salarios de los trabajadores, en el mismo criterio en cuanto a -

actitud y prop6slto, sostuvieron los Centrales Obreras, lamentablemen

te mientras los salarios de trabajadores que no perciben el mlnlmo to -· 

emp<."Zaron a cobrar desde el primero de ~~ate año, a pesar de que sus n~ 

cesldades economtcas no están tan constrelHdas como las del salario mf 

ntmo. los trabajadores que lo devengan dejaron de percibir un mes ocho 

dfas de ingresos por lo que sin ninguna explicación ractonal, política o -

jurídica justifique que la Comisión Nacional del Salario Mínimo no le hu

biere dado efecto retroactivo al pago de t?ste ordenando se p~gase desde-
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el primero de septiembre del año en curso, que tanto hubiese servido a "' 

la clase más desvalida del pafs. 

Vl. -DATOS ESTADlSTICOS: 

" Durango. Dgo. - Salarlos Mínimos - El ingreso que tenla el jefe 

de Ja familia antes del actual, ascendfa a $20. 00 diarios: superior al pr~ 

sente, debido a que tenla un puesto de frutas en el mercado. pero se le .~ 

enferm6 un nli'io y se vi6 precisado a empellar el esrableclmiento, que no 
pudo recuperar. El salario que actualmente tiene. solo lo ha percibido .. 

durante nueve meses antes de la fecha de la conversaci6n que se tuvo --

coo ~l. 

''Un pe6o de campo en la localidad de Ourango, ttene un salario

de $15.50 diarios en la zona 35: un pe6n den1oo1Hl gana $19.SU dlarios;

loS traoojadores calificados con salarlos mlls altos son los mecánicos y 

los choferes que reciben un promedio de $35. 00 diarios. 

" El trabajador conoce los derechos fundamentales que le otorfta 

w Ley Federal del Trabajo, como son; la jornada de trabajo, descanses 

obligatorios, derecho a vacaciones, etc. Sin embargo, ~¡ no goza de - • 

esos beneficios y no los reclama por temor a ser despedido. 

" Asimismo ha participado en manifestaciones, no de caracter • 

sindical sino en movimiento de protesta contra el Gobierno del Estado, -

en la que participó tcxla la poblaclbn econtimic.amente activa de Durango, 
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apoyando a los esr.udlantes en 1965, cuando tomaron el Cerro del Merca 

do. 

"No pudo opinar sobre los lfderes sindicales porque no estti sln

dlcaUzado: antes era trabajador no asalariado; su oplnl6n sobre el patrón 

actual es wena: al Igual que sobre los otros patrones anteriores que r.uvo. 

"Incumpllmlemo de los salarlos mlnlmos. - Se estima que los -

trabajadores de la ciudad de Durango que reciben menos del salarlo mln! 

mo general re¡,reseman el S(}Jr¡ y de ellos gran parte pertenece a las ra· 

mas de comercio y servicios. Ese 5CJ{o recibe en promedio $3. 50 menos 

del salario mínimo legal. 

•.•Por otra parte, la proporct6n de traoojadores del campo que se 

estima reciben menos del salarlo mínimo legal es de 3tl)b pero tinlcamen 
. -

te perciben 50 centavos menos del monto legal establecido. 

" Las causas o motivos a que ae atribuye el lncumpl !miento del .. 

saiario mfotmo general son: St"f.¡ por exi;;eRo de mano de obra; 30;1{¡ por -

falta de organlzacton de los trabajadores y 207:, porque los patrones tie.,-

nen la costumbre de no pagarlo. 

" Las caus11s o motivos de íncumpllmienro del satarto mínimo --

del campo, son: en 5t~)i, porque los patrones tienen la costumbre de no-. 

pagarlo sobre todo cuando no es tiempo de cosechas; 3Gfo por falta de o~ 

ganizaclón de los trabajadores y el 20% restante por exceso de manode

obra. 
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11 Tuxrepec, Oax. - Salarlo Mfnlmo. - Respecto a los salarlos mf. 

nlmos legales, afirmo que un peón de campo gana $12.00 diarios, en ta!!_ 

to un pe:l'>n de allxlñlt percibe $20. 00 en el mismo lapso; y los trabajado

res calificados mejor pagados son los obreros que laboran en la fábri

ca de papel de Tuxtepec, los cuales ganan $45. 00 diarios. 

" lncunipllmlento de los aalarlos mfnimos. - El tral'.ajador esdl 

enterado del monto a que asciende el salario mínimo legal en la zona, y 

opina que el~ de los trabajadores de )ti localidad obtlenen $5.UO me -

nos del salario mfnimo general vigente, consldernndo que en un 153 el -

motivo de este incumplhntento se debe a que loa patrones tienen costum

bre de no pagarlo, un 353 porque los trabajadores, por diferentes cau-

sas no exigen su cumplimiento y en un 503 por falta de vtgUancia de las 

autoridades. 

0 De igual manera estima que el 70'.fo de Jos trabajadores dedlca

dos a las labores del campo, reclben un salal"lo rnenor de $7 ~00 al mío.!_ 

mo legal y atrlbuye este lncumpl!mlento. en un 15% a que los patrones -

tienen por costumbre no pagarlo: un 5~ debido a que los trabajadores -

desconocen el monto del salarlo minlmo legal y en un 3:l3 a que los tra • 

bajadorea no exigen el cumplimiento del salarlo mínimo. 

º El traoojador desconoce por completo los derechos que le oto! 

ga la Ley Federal del Trah.1jo, aun cuando ha participado en huelgas sl!!. 

dlcales. En la última que to hizo es la efectuada el año pasado en el In-
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genio donde labora, y tanto n sus líderes sindicales, como a sus patrones 

los tiene bajo mu~' buen concepto. 

"Hermoslllo, Son. - Salarios ~Unimos. - El trabajador mantfle:!. 

ta que conoce el importe de los salarios mfnlmos legales, además de - -

otros como, el de peón de campo, el de albañil, el mtis calificado es el -

de mecánico, los cuales son de S24. 75, 526. 25 y SiO. 00 pesos diarios -

respectivamente. Sabe cuales son los derechos fundamentales que le -

otorga la Ley Federal del Trabajo. No ha participado en huelgas: tiene

una ~inlón regular de sus Udercs sindicales y una mejor de sus patro .. 

nes, tanto de los anteriores como del actual. 

" Incumplimiento de los salarlos mínimos. - La persona invcstJ. 

gada esthnn, que los trabajadores del campo y tfo la ciudad reciben me

nos del salarlo mínimo legal en una proporclon de 3CJ./f y 20% respectiV!!_ 

mente, o sea, que este porcentaje equivale a $4. 75 y $6. 25 en ese or-

den: las causas principales de ello, son que los trabajadores no exigen • 

el cumplimiento y que no exlste \'l9;llancla suficlence de las autortdades

de trabajo". (165) 

( 165 ) Estos datos estad(sticos fueron escogidos al azar para dar una -

idea de las condiciones en que se encuentran los Estados de la -

República r que no obstante ser del conocimiento de las autorid~ 

des el no pago del salarlo mínimo, no han hecho nada para evi-~ 

tarlo. Comisión ~aclonal de los Salarios Mínimos. Familias • 

consalarlomfnlmo. M~xlco, D.F. 1Q71. 
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vn. - s A N e 1 o N E s . 

En este apartado haremos un an5llsls de las sanciones estable.;

ctdas en la Ley Federal del Trabajo referentes al no págo del salarlo mJ. 

nlmo y el artfculo 387 Ptaccl6n XVII del Código Penal Federal que tlpl • 

fica el fraude al salarlo. 

A ). - SANCIONES EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La Ley Federal del Trabajo en el Título XVI que se refiere a :

las " Responsa bllidades y Sanciones" 1 establece que las viola clones a -

las normas de trabajo se sancionado de conformidad a lo esmblecldo en 

este tftulo y asr establece en el artfculo 878 que se lmpondd una multa -

de $500.00 a $10,000.00 nl patr6n que no pague el salario mfnlmo a sus 

trabo ja dores. 

Debemos dejar establecido que ya existen una serle de dlsposl ~ 

clones de carActer jurfdico-penal·laboral·admlnistratlvo, como tas que 

. establece en este Cdpftulo de sanciones la Ley Federal del Trab11jo. en -

tre las que se encuentran la anteriormente citada que interesa a nuestro 

estudio en forma particular. Pero-no existen delitos especiales, que -

por la tremenda Influencia de proteger al trabajador de loo abusos que • 

con respecto a su necea idad econt'.lmlcn se cometen. otros que explotan

do su Ignorancia y sus apremiantes afllcctones, lo que ocurre con mucha 



28l 

frecuencia, permlten que se les explote o son objeto de injusticia que no · 

obstante lo avanzado de nuestra legislaci6n desde su aspecto te6rlco, en 

la l;>rfi et lea no han podido ser eficaces. 

B ). - FRAUDE AL SALA RlO. 

a ) MOTIVO DE ESTE ESTUDIO. 

En este capítulo nos proponemos tratar someramente una de las 

formas del delito de fraude que etC&llgo Penal tipifica especffkarnente

en el articulo 387 Fracd6n XVll, consecuentemente tendremos que est!!_ 

diar el delito, sus elementos y sus formas de comlst6n. pues precisa-

mente este delito de carácter patrimonial hasta la fecha se ha entendido 

linlcamente referido al salario mfnlmo aunque innegablemente la tutela -

penal debe extend;::rse a todos aquellos casos en que no se paguen las ca!! 

tidades estipuladas en el contrato o las que corresponden al salario re-

mune.rador o cuando no se pague salarlo alguno, pues el delito de fraude 

se Integra en todas y cada una de esas hip6tesls sin que sea explicable -

el porqué delos escasfsimos antecedentes que de este delito existen en

los Tribunales. 

Afirmo a priori que el tipo del dellto y sus elementos no solo -

aoorcan la tutela del salarlo mfnhno, sino del salarlo mismo, no tiene -

otro prop6stto que el de hacer resaltar lo que creemos constituye un gr!!_ 
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ve error, pues los elementos del tipo encajan perfectamente bien en cua.!. 

quiera hlp6tes!s en que en perjuicio del traoojador no se le cubra el sal:!_ 

rlo que legalmente le corresponda. 

b). QUE ES EL DELITO. 

El delito, es toda nccl6n u omisl6n que sanciona la Ley Penal, rn!: 

dtante la lmposlcl6n de una pena al individuo que trasgrede el precepro ~ 

subyacente, aplicada conforme al derecho soberano del Estado de repri

mir y castigar a sus slilxUtos cuando lesionan los bienes juddicos que e~ 

·tima necesarios tutelar para hacer posible la vida en convlvencta; confor . 
. -

me a este criterio, la represl6n de las conductas delictivas hace posible 

la vida en sociedad garantizando la permanencia y supervivencia delos -

bienes elementales del ser; es decir, del indtviduo en su integridad fís.!. 

ca, en su patrimonio o en su libertad, etc. 

As! el Derecho Penal, constituye una norma que tlene por objeto 

la retrlbuclbn. en cuanto es posible la repostcl6n de las cosas atestado 

anterior, la reparación del dai!o, consistente en la entrega de una suma 

de dinero para resarcir el daf\o o el perjuicio 6 ambos, que se.ha causado 

al sujeto pasivo de la lnfracci6n o imponer una sanción retributiva, en-

tendl~ndose por tal ta .finalidad que perstgue la pena lmp1.1esta, que trata 

de corresponder con el mal selialado en la ley, al causado por el delln--

cuente; por tanto, no obstante las opiniones en contrarto, la sanci6n re-



283 

· trlbutiva es la que carncterlzn al Derecho Penal (166), porque la reposl. 

cl6n de las cosas a 1 esmdo anterior, que puede da rsc en et caso de ta d!:_ 

voluclón del objeto sustraído a su dueno, y la reparacltJn consistente en -

el pago de una sumo en dinero, no r:aracteriznn esencialmente al [)ere-

Penal: son las normas civiles las que participan fundamentnlmence de los 

caracteres jurfdlcos de la reposlct6n y de la reparación y no sucede lo -

mismo en cuanto a la sanción retributiva que es cnracterfstic.a fundame.!2. 

tal de la Norma Penal. 

La deflnicl6n doctrinal de la que partimos, la recoge el arttculo 

7o. def Ctidigo Penal, cuando dispone que'ltelito es el acto u omlsl6n que 

sancionan las leyes penates". 

El Derecho Penal, es el conjunto de normas jurfdlcas que aso" -

clan los efectos jurídicos exclusivos det Derecho Penal, a un determina

do comporm mlenr.o humano, el dellto, que se define como el hecho lnjuf!_ 

to tfplco que constituye el objeto del Derecho Penal, que motiva la reac

ci6n punitiva del Estado. (167) 

El delito, elJ una conducta reprobada pues únicamente asf se ex-

(166) Soler, Sebastlán. Derecho Penal Argentino. Tomo 1 p. 25. So~ 

tlene que la caracterfstica fundamental del Derecho Penal es la

aanción retributiva. 

( 167 ) Retnharr Maurad1. Tratado de Derecho Pen.11. Trad. juan CC>!. 

doba Roela. Ediciones A riel. Barcelona Tomo l. p. 3 y 149. 
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plica elque se Irrogue una pena a quien lo ejecute: pero el delito como 

conducta humana que Indispensablemente es lo podemos contemplar en su 

fase puramente objetiva, material y en el aspecto subjetivo o slco16glco, 

La reprobaci6n sobre la fase externa del delltot recibe el nombre de antl 

· jurlcidad y la que recae sobre el proceso anímico generador de la condu.s_ 

ta se conoce con el nc1mbre de culpabilidad. Por motivos de orden tllcnl

co, y también práctico, el juicio sobre el carActer antijurfdtco de la con. 

ducta es prevlo al de su culpabilidad pues resulta innecesario hacer con

sideraciones sobre si el proceso nnfmico de una conducta es reprochable; 

si la conducta en sf misma no es antijurfdica, consecuencia de lo ante-

rior. es la afirmación de que no hay culpabUidad sln anUjurldicidad. 

El reproche ,a la fase interna ( culpablltdad) puede ser mAs o -

menos intenso, segCm que medie o no la voluntad de ejecuclbn del hecho. 

SI medla la voluntad de ejecucH'.m delictiva, se dice que hay dolo y habrl 

culpa cuando el resultado se produce a virtud de un proceso de lmprevl

sl6n o de Impericia. Como el tema a tratar Implica la indispensable vo-

. · luntad por partedel posible activo del delito, no es el caso de hacer una 

mayor exposlci6n en lo que se refiere a la culpa como grado Inferior del· 

reproche. 

e) LA 11JTELA jUR1DICA O BIEN TUTELADO. 

El delito es contingente, ello significa, que el delito requiere de 

la extstencla de una norma que lo establezca, su creación deriva de la .• 



285 

norma, al lado de valores considerados inmuta.bles y permanentes. hay

or:ros que tienen origen en necesidades rr.nnsltorlas, ya de esencia polCt_!_ 

ca, o de necesidad de conveniencia que hnga posible la supervivencia del 

Estado mediante la vida tranqulln y ordenada de sus gobernados. 

Los bienes jurfdkos Inherentes al Derecho Natural, al derecho -

de gentes, como la vida, la Integridad ffslca y la libertad (valores lnm~ 

tables o perennes), coexisten con otros igualmente necesarios conforme 

a la organlzacl6n tradicional del Estado que hacen poslble la superviven

cia como la protección al patrimonio y a la actividad humana en sus mOl 

tiples aspectos, el derecho a la supervivencia, al ejercicio del comer-

do, da origen a bienes fundamentales ~· esenciales que como la vida.con? 

til:uyen bienes juridicos que unlformlztrn con carlktcr universal la obllg~ 

cl6n del Estado a protegerlos, asr como el delito de homf,cldlo riene ent_!_ 

dad desde que In venganza se transforma en el derecho soberano a· cast_!_ · 

gar, hay otros valores o bienes ftslcos o morales (bienes mutables que 

conforme al reglmen po!ftico y la organlzacl6n del Estado pero lgualme!! 

te necesarios para el mantenimiento de la paz, y la prosperidad o el -

statu quo ), que no uniformiznn el criterio del Estado a su protecci6n: en 

ello Influye su organlzaci6n, su ideología, o el regimen polftico, ni si- -

quiera en lo relarlvo a los delitos patrimoniales en perjuicio del partlc~ 

lar existe uniformidad en cuanto a otorgarles a éstos la tutela penal; es 

en los pafses de origen capitalista donde este tipo de deliras cobra auge, 

mientras en los estados socialistas su tendencia es a desaparecer a me-
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dlda que desaparece et concepto de propiedad privada, Es innegable que • 

et origen y la organlzaclón jurftitcn, conformen sus tendencias e ideolo

gl'a llevan a diferencias susurncinles en cuanto n establecer los bienes a -

los que se requiere otorgar la protección penal, aun cuando sf puede nfl.! 

. marse que en trat6ndose de tendenctns polfticas o de organlzactlJn ideol~ 

gtca tanto en los pn{ses capitalistas como en los ·socialistas, existen tipos 

cuyo común denominador es el mantenimiento del stntu quo, aunque tuvl!. 

ron esencialmente un contenido y esencia, al grado de que lo que constlt_!! 

ya un derecho en un Estado Capitalista, en un Estado Socialista constltu-

ye un grave del fto. 

d) ·LA TIPICIDAD. 

Conforme a la teorfa del delito, como nccl611 antljurfdlca atrlbu! · 

ble al sujeto actlvo, dtcha conducta debe ser tfplca. es decir, que los he .. . . ·~ 

choa que re.aJlza deben ajustarse a encuadrar dentro de los elementos -

que constituyen el delito cuya función es proteger n un bien ,jurídico, se -

ha creado una dogmática penal, cuyo inlclador es el penaltsta alemán - ... 

Bellng que consiste en que la acción u omisión realizada por la conducta-

humana conforme a los resultados del hecho que consuma y que por lo -

tanto le. es atribuíble como conducta anttjuddica o culpable, debe estar -

adecuada a la figura penal. Conforme al principio" nullum crimen sine 

tege", se exige que el hecho realizado por la conducta del sujeto actlvo

enc.aje por sus elementos con los que previamente ha establecido la ley -

penal nl crear el delito conforme n su tipo, es decir, conformen los ele 
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mentos que lo describen para encuadrar la conducta a la norma, por fo

que una acción u omisión solameme alcanza el cnrácter de delito s.,i la -

conducta se aJecúa n tn Cig!.lra que establece el delito, los elementos con

tenidos en ln definición como elementos sustancial es detien cohtcldlr con 

los elementos establecidos en el delito, n !!sto es lo que se llama defini

ci6n dogm!tica o t(lcnlca. 

Es indispensable para que el delito se estime consumado, que -

reúna los requisitos técnicos que se describen en el esquema legal, a es

tos elementos que lo describen o definen es lo que se llama delito-tipo, -

que viene a ser el esquema rector de todos los delitos, porque se Integra 

por la suma de las 01racterfstlcas constantes de los mismos, integrando 

la figura delictiva, generlindose asr el derecho a castigar del Estado. 

De to:fo lo anterior, podemos establecer que la proteccl6n penal 

se otorga a los bienes jurfdicos que In demandan de acuerdo con las ne~ 

sidades contingentes a que nos hemos referido, estableciendo el Estado 

a travl!s de la leglslacl6n penal un delito, que contiene elementos que la -

describen en los cuales debe encajar la conducta del agente.· 

e.) EL DELITO DEL FRAUDE AL SALARIO. 

De acuerdo con las ideas precedentes, podemos fácilmente adve.! 

tir que la noción de bien jurídico se reduce a la de una siruadón conside

rada ctlmo deseable cuya permanencia o relativa inviolabtudad es objeto 

de medidas específicas por parte del derecho. 
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En un r~glmen de economfa mixta como es el que actualmente P!. 

dece México, y que desde el punto de vista de la teorfa econ6mtca, es "· 

una verdadera aberracUin, nos encontramos una dl{llicldad blislca en las

relaclones del trabajo hacia el parr6n. Es la duplicidad Estado-patrón, -

partlcular13atrón. Las relaciones entre el trabajador y el Estado-patron, 

están reguladas por el llamado estatuto jurídico, y existe incluso un tri -

huna! especfflco(Tribunal de Arbitraje) para resolver los conflictos que'." 

pueden plantearse. Las relaciones obrero-patronales entre partlculares 

se rlgen por la Ley Federal del Trabajo, que viene a ser reglamentaria

del ardculo 123 de la Constitución. Ahora bien, la ley exige que al trabl 

jador se le cubra una retrlbucl6n determinada como la que puede ser flja 

da a>nvenclonalmente pero con un prop6slto francamente protector y a -· 

ffn de evitar abusos se exlge cuando menos el pago de lo que se conoce -

con el nombre de salario mínimo. 

El salarlo que constituye el ingreso que hace posible la supervi

vencia del trabajador y su famllta, es un bien jurídico que requiere.tute

la, no s61o la vigilancia de las autoridades administrativas, no s61o la M 

protecci6n del ilalarlo mfntmo a través de la Ley Federal del Trabajo, -

sino que es un bien que requiere la tutela penal, y se cre6 en el C6dtgo -

Penal Federal, una figura al respecro, porque la lntrcxiuccl6n de este d€!,. 

lito en el C6digo Penal del Distrito y Territorios Federales data npenas

de la reforma de 3 de diciembre de 1954, publicada en el Diario Oficial· 

de 5 de enero de 1.955, entrando en vigor 3 días después. pero este dell-



289 

to no obstante de que desde l 945 se tlplfic6, no ha tenido posltivldad pues 

en la prlktica no se han casligadó a los transgresores, ¿ Qué ha ocurri

do en esos casi 20 años de su creacl6n a la fecha ? l. Por qul'l ha sido le

tra muerta ? 

Ya dijimos el cati:'ictcr contingente de los delitos, pero que no es 

la fuena de trabajo como único patrimonio del hombre el medio por el -

cual se puede obtener un salarlo; si esta única medida de obtención del -

salario no tiene prorecciOn cxrrcmn, el trabajador estará inerme, la -

dlsposicl6n penal hasta la fecha ha carecido prlkticamemc de aplicación 

corno podemos afirmarlo despu6s de haber recurrido a tnvcstfgnr en la -

Procuraduría General del Distrito y Territorios Federales donde en tos -

últimos años no se han hecho mlis que tres averiguaciones previas. de -· 

las que sólo en una hubo el ejercicio de la ncclón penal, el caso de Luis -

Omng que fué consignado, decrerado el auto de fornml prisión y r.bsueF' 

to, sin que en ninguna de las otras averiguaciones hayan sido consigna-· 

dos a los juzgados competentes mediante el ejercicio de accl6n penal; -

sin emtsrgo, las estadfsticas acusan t;ue en más de un 353 no perciben 

salario mfnlmo y según declaraciones del Subsecrerorlo de tnduiltrla y -

Comercio, Lic. Guillermo Bccker A rreola, un poco más del 25% de la. -

clase laboral del país gana cuando mucho unos $ 500. 00 mensuales, ,.. -

cantidad inferior en mucho al más reducido de tos salarlos mínimos re

gionales, al día 9 de febrero de 1974, fecha en que la declaración fue -

hedm por el Subsecretario aludido. Según las estad(sticas realizadas -
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por la UNAM, 7. 5 millones de buscadorei.; permanentes de empleo, de -

los 23 millones de personas que constltU~'en la fuerza de trabajo del país, 

de lo que solamente pueden ser empleados 15 mlllones y el resto lo lnte-

gran los buscadores de empleo, más 2. 5 rnlllones de sub -desocupados -

o trabajadores rernporales que se clasifican según el número de días que 

laboran al al1o,rcpresenrnn mlll6n y medio de hombres-ofiO desocupados, 

afirmaciones hechas por el Lic. Ramón Martfnez Escamllla del Instituto 

de Investigaciones Económicas de la UNAM. De ~stos, 9 millones en -

edad de trabajar, cienen más de 14 años pero menos de 65, y represen.._ 

tando el 393 de Ja población ccon6mlca activa ( 168 ). 

De todos estos datos estadísticos, podemos tener una Idea del ele <-
vado porcentaje de la poblaci6n trabajadora que no percibe el saiarto m.! 

nlmo, de donde resulm risible las tres averiguaciones que ha practicado 

la Procuraduría General de justicia del Distrito y Territorios Federales. 

Establecida la libertad de trabajo como garantía en los artículos 

4 ° y 5 ° Constitucional.es y precisando este último que" nadie podrá - -

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

su pleno consentimiento .•• ", resulta que en las leyes secunJarlas tan -

sólo en forma titubeante se pune la lmposición de un trabajo contra la -

voluntad de quien lo ejecuta y a faltn de pago de lo que en el lenguaje del 

Constituyente es" justa rctrlbuci6n" y que en tratándose de una relación 

( 168 ) Los datos anteriores fueron tomados de una publicación hecha -
por el Sol dt~ México el 9 de febrero de l 9i 4. 
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laboral es cuando menos el salarlo mínimo pertó:Ucamenrc fijado según -

zonas y especialidades. 

Existen disposiciones de cnrñcter penal que con muy pocn fortuna 

procuran tutelar los bienes jurfd!cos libertad de trabajo y justa retribu-· 

clón a que aluden las disposiciones legales ya citadas. 

Establecido por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 101 que 

el salario en efectivo•" deberli pagarse en moneda del curso legalº da·.-

la lmpresi6n de que en la Fracct6n IX. del Artfculo :187 del C6dlgo Penal -

Federal,se pune precisamente la violación al mandato expreso de la LeY 

Labora~que en realidad no es sino reproducción de In Fracción X del ª! 

tículo 12.3 Constltuclonal. Ahora 1.>ien. en la Pracci6n LX del artículo -

~87t!el C6digo Penal F'ederal, (.."Oncebida en los términos siguientes:" al 

que para obtener un luc:ro indebido, ponga en drculacl6n fichas, tarjetas, 

planchuelas y otros objetos de cualquier materia corno signos convenciO

nales en substh:uci6n de la moneda legal", resulta que s6lo en forma ind.!,, 

recra está dicha disposición reprimiendo la violación al mandato constit!!_ 

clonal.puesto que es indispensable para que se integre la figura delictiva . 

el prop6sito de obtención de un lucro. Este mandamiento tiene como an· 

teccdentes el artículo 430 del Código Penal de 1871 que consideraba a la 

letra: " los hacendados, dueños de fábricas 6 talleres que en pago del sa 
. -

l.ario o jornal de sus operarios les den tarjas o pt.1nchuelas de meml o de 

orra materia, vales o cualquiera otra cosa qua no corra como mon~da en 

el comercio, serán castigados de oficio, con una multa del duplo de la * 
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cantidad a que ascienda la rnya de la última sc;;mana en que se haya hecho 

el pago de esa manera. Ln mitad ue esta multa se aplicar5 a los opera

rlos en proporcl6n a 1 joma l que ganen". 

Puede obsen'nrse como el \'lejo dispositivo del Código de il, te -

nt'a como posibles activos únicamente a los hacendados, a los duetios de -

ffibrlcas y a los de talleres. En el Código de 31 la figura se integra por· 

conducto de cualquier persona que sustituya la moneda del curso legal -

con prop6sito de lucro. En realidad, la Fraccl6n IX del A rtfculo 387 vi=. 

ne a ser un dispositivo amplificador del 430 al que yr. hice mencl6n. pero 

resulta que si el patr6n sustituye La moneda, deberá demostrarse que tal 

substhuclón se hizo con prop6slto de lucro indebido, pues si no se acre-

. dita el elemento en cuestl6n, no podrA Irrogarse pena. En c~l viejo slst! 

ma de las tiendas de rava, el hacendado cubrfn el salario a sus trabajado . -
res entregAndoles planchuelas o vales c¡ue únicamente podían utilizarse 

como signos de cambio en la tienda del propio hacendado, quien al pagar 

ei salario estaba a su vez explotando al trabajador puesto que fijaba a su 

antojo el precio de las mercandns, y el crabajador no podfa sino acepta!_ 

las porque le era Imposible, obtenerla en otra parte. La explotaclé>n era 

manifiesta, pero se practicaba so pretexto de una Idea paternalista, se--

gím la cual sl el salario se pagaba en dinero del cui\o corriente, el trab!_ 

jador lo lapidada en vicios o cuando menos tendría que verse forzado a· 

comprar en sitios alejados de la hacienda, lo que en muchos casos resu.!_ 

taba pdctlcamentc imposible por el aislamiento eri que vh·ía. 



293 

Eldlsposltl\'o Je la Fracción lX de que nos estamos ocupando, no 

se integra por el solo hecho de que el patrón deje de pagar en moneda del 

curso lcgal,slno que resulta indispensable demostrar que lo haga con pr~ 

pooito de lucro y esto último arm cuando podrá ser palmarlo en algunoo -

casos será índenotablc en algunos otros. Esto por lo que se refiere a la 

tutela penal, muy relativa como se ha demostrado sobre el pago del sal!!_ 

rlo en moneda del curso legal. Veamos que hay sobre la falta del pago -

de ta "justa retribución'' que ya hemos visto. se reduce al salarlo mfni 

mo cuando medie una relación laboral. 

La Fracción XVtl del artículo 38i, consigna a la letra" al que~ 

valit;ndose de ta ignorancia de las malas condiciones económicas de un· -

trabajador a su servido, entregue cantidades lnteriores de las que lega! 

rnence les corresponden por las labores que ejecuto o le haya entn~egado -

más comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de din! 

ro superiores a las que efectivamente entrega". 

Tampoco esta disposldóu puede considerarse apropiada para tu-, 

telar penalmente la falta de pago del salario que legalmente le corres-· 

poode. Ello se dice en atención a que resulta Indispensable que medie la 

ignorancia o las malas condiclones económicas del traoojador: en puri

dad. el mandamiento consigna varias hip6resis, a saber: a) valiénd0$e 

de la ignomncla y no pagar el salaría que legalmente les corresponde: • 

b) valerse de las malas condiciones econ6micas y no pagar el salaf'.IQ :~ , 
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que legalmente le corresponde; e) valerRe de la lgnornncta y obtener r~ 

clbos pór cantidades superiores a las que entregan: d) valerse de las m,! 

las condlclones econ6mk.as para que se entreguen los reci.bos yn acepta -

dos. Nos encontramos en unn situacl6n que de hecho es la siguiente: el 

trabajador se encuentra siempre en malas condiciones económicas, com

parada esta sltunctón con la de sus patrones. Esto es una situación abse_ 

luta y no solamente relativa; pero suponiendo sin conceder, que la situa

ción econ6mlca del trabajador no sea mala comparada con otros que de-

sempenan las mismas labores, resulta que puede no pagarse el salarlo -

mfnlmo y no integrarse la figura delictiva, como puede también suceder

que el trahljador no desconozca cuál es el solario que le corresponde y -

sin emblrgo acepta el pago de uno menor, en ambos casos existe lest6n .. 

al bien jurídico y la falta del cumplimiento de la obligacl6n de cubrir el· 

salarlo y no obstante ello el delito no se Integra. 

También "constituye delito aquellos casos en que no se efectúa ni!!_ 

gún pago. 

Ya hemos relatado que el delito de fraude al salarlo,no ha tenido 

apll~d6n ni realidad alguna por una serle de intereses creados, es ah2_ 

ra cuando cobra otra vez cierto interés a través de las declaraciones r!:._ 

cientes de diversos organismos slndlcalen, en los que sollcitan a la Se-

cretaría del Trabajo, que se castigue como fraude el que se comete cua!!. 

do no se pi::gael salarlo mfnlmo, a lo que el Secretarlo actual Titular del 

Ramo, ha declarado que se tiende a uniformar las legtslaclones penales· 
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de los Bstados lntroduci~ndose en todas el delito de fraude al snlarlo. 

(169) 

Sin que haya dicho claro es!J, por respeto a la tmberanía de los 

Estados, que tenga ingerencia el Gobierno Federal para lograr tal unifi

caci6n, se ha limitado a exponer que en muchos Estados ya se considera 

como fraude al salario el no pagar el mfnlmo. 

Lo anterior contiene dos errores en nuestro concepto: primero, 

estimar que solamente se comete cuando no se paga el salarlo m(nlmo. 

constlcuye un error pues los elementos ya considerados en no pagar el -

salarlo que legalmente corresponda " no se refiere solamente cuando se 

deja de pagar el salario mfnimo.pucs.ounque.el salarlo mínlmo está es

tablecido por una disposkl6n legal y por ello también recibe la denoml

nact6n del mfnimo legal, ello no implica. que ru1da mlís ~stc sea ei tutelfi.. 

do por la norma penal, lo que constituye el bien. protegido, es el no pago 

de lo que legalmente le corresponde al ti;abajador por las labores que -

ejecuta y le corresponde al rr111bajador legalmente, el salarlo que está d2 

teJ:mlnado por acuerdo de las partes contratantes, por ta tabulación tra-

tándose de un contrato colectlvo o el remunerador que se establezca en• 

relact6n con la proporci6n de cantidad y calidad del reallz::tdo, en esas -

c0ndictones, de acuerdo con la figura delictiva no solo está protegtendo

el salarlo mínimo sirio que a través de la misma se está protegiendo al-

salarlo en general y se consuma el delito por los elementoH materiales 

( 169 ) Noticia de todos los dlarlos del 7 de noviembre de 1974 en esro
Capltal 
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y subjerlvos del caso de que no si; pague en su totalidad o que se paguen 

cantidades Inferiores a lns que legalm:mte le correspondan. 

En segundo lugar, constltu~·e un grave error el considerar que -

requieren legislar en particular los Estados, respecto al fraude en perJúl . 

clo de los trabajadores, cometido por el patr6n cuando deja de cubrir -

parte o todo el salarlo que legalmente le corresponde al traoojador por • 

los servicios que presta, para fundamentarlo haremos a continuaci6n un 

breve estudio sobre este fraude e~pecrtlco :da competencia. 

En el Ctx:ltgo Penal del Distrito y Territorios Federales, (derio~ 

mlnacl6n que consen•a aún cuando ya no existen terrltort<>s ), est!n pre- . 

vistos los delitos federales es decir, el Código Penal tiene etdoble cará,_S 

ter de local y federal (artículo l C6dtgo Penal) es aplicable en toda lil ~ 

Repúbllca cuando de delitos federales se trate, ¡, Pero c6mo establecer.~ 

la dtstinci6n de delttos feoerales y locales, si se trata del mismo Orde· 

namlento Sustantivo?, ¿ .~u6 es lo c¡ue determina el carlcter federaLde• 

los delitos? 

Para poder determinar cuando se trata de un delito federaly • ,.. · 

cuando de uno local. la Ley Orgánica del Poder Judicial d.e la f'ederaci6n, 

establece en su artículo -1 l que " los jueces de Distrito del Distrito Fed~ 

ral en Materia Penal, conocerán de los delitos del orden federal", dlsp2. 

nlendo a contlnuacl6n que son dellros del orden federal: a) los prevls • 

tos en las leves federales v los tratados; b) los sei'!alados en los artfcu . . . ' - ' --
·los 2 al 5 del Cbdigo Penal, señalando las diversas hlp6tesls en que " -
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los delitos son de orden federal. 

Antes de proceder al estudio que nos ocupa, no queremos dejar P! 

sar Inadvertido que este artículo tiene un error de t~cnlca, pues en prlnM 

clpto se está refiriendo a la competencia jurlsdiccional de los Jueces de M 

Distrito del Distrito Federal en Material Penal y en ese propio conceptoM 

encaja la regla gcnernl de los delitos federales, estableciendo cuáles ti~ 

nen tal naturaleza, cuando en realidad In determinación de los delttosdel 

orJen federal conforme a los incisos previstos en ese artículo debieron - · 

haber sido motivo de l'.'ltro precepto por separado pues de los delitos fcd!:_ 

ralcs, no s6lo conocen los jueces de Distrito del Distrito Federal en Ma -

terfa Penal sino to:Jos l~)S jueces de Distrito en In República, ya penales o 

mlxros, en sus respectivas jurisdicciones terrlmrinles, por ~sto señala· 

mos el error de ttlcnlca jurfdlca que no siendo motivo de preocupación P!!. 

ra este estudio Cínicamente lo soslayamos dejándolo apuntado. 

Conforme a la Ley Orgiinlca del Poder Judicial de la Federacl6n, -

loo delitos federales son aquéllos que están previstos en leyes federales, 

en los tratados y en los artfculos del 2° al 5 º del C6digo Penat,entonces 

¿ Porqu~ vn a necesitar que se legisle el fraude al salario en cada una de 

las Entidades Federativas, si la Ley del Trabajo es Federal y aplicable 

en toda la RepObllca?. Es en esencla una Ley Federal que, por lo tanto, 

debe en todas sus consecuencias y tutelas estar sujeta a Leyes Hedera ~. 

l~s. T1ll ocurrfs cuafdo la Ley Laboral admltfa la sup lencla de sus lag!!_ 

nas.procedimentales al no romper todavía con el derecho comCin ( errqr 

GOO contiene la actual Ley) se aplicaba el C6c.llgo Federal .de Procedl-

. miemos Civiles (tratando de corregir el desacierto de la Ley al romper 

con el derecho comü1n, las juntas aplican contrariamente a toda técnica -

jurfdiOl esta Ley Adjetiva aduciendo que lo aplican como principio gene-
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da por los ordenamientos locales que rigen el procedimiento de cada EntJ.. 

dad Federativa, simplemente porque se trata de una l~cy Federal. Sin -

que sea el caso de jurisdicción concurrente tratándose de que la Ley Fe

deral del Trabajo deja las relaciones obrero-patronales en t<xlas las EntJ.. 

datles Federativas, porque st bien es cierto que existen juntas Locales de 

Concillaci6ny Arbitraje, ~suis estftn previstas por la Ley Federal del -

Trabajo y organizadas conforme a este Ordenamiento Sustantivo, de don

de sln lugar a dudas, se trata nernmcntc de una Ley Federal en la que -- . 

·las autoridades locales no tienen ninguna ocra poslbilldad de aplicar esta 

Ley, 11b.c;tenl!ndose de legislar en In materia y simplemente el Gobierno • 

del Estado,estfi constreftldo al aspecto admlnlstrntlvo y a la competencia 

territorial de aquellos confllctos laborales que no estAn considerados e~ 

rno reservados de competencia exclusiva de la Federaclbn, como lo son 

los asuntos relativos a la Industria Textil, Eléctrica, etc. , tal y como ~ 

lo expone la fraccl6n XXXI del artfculo 123 de la Constitución. 

Sl partimos de estas llmltaciones, podemos afirmar que nos en.,. 

contrnmos frente a una Ley de car5ccer Federal respecto a la cual no --

. puede haber, ni eltlstlr la apllc.acl6n con relacl6n a ella, con motlvo de"· 

cualquier vlolaci6n en que se lncurrt1 de carácter penal, cuando de deli

tos del trabajo se reflera del C6digo Penal de ningún Estado. Este crlt~ 

rlo lo robustecemos con el hecho de que la fracción X del nrtfculo 123 -

Constitucional establezca la caracterfstlca fundamental del salarlo, que 
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es el pago en efectivo y precisamente en moneda del curso legal, lo que

quiere dec!:r que todo lo relativo nl salarlo es competencia exclusiva de

la tederación. 

Establecido lo anterior, podemos afirmar que el fraude al sal!!_ 

rlo. solamente puede estar pre\•lsto en el C&ligo Penal Federal,que es el 

propio C6digo Penal del Dlstrlro y Territorios Federa les, o en la propia ~ 

Ley Federal del Trabajo, E<l i?sta hubiera creado et delito especial, que

como la Ley Pederal del Trabajo no crea el delito sino que es el Código 

Penal Federal et que lo considera, el hecho de que tenga el doble cadc

ter de Local y Federal no implica que sea un delito del orden común el

frnude al salarlo, stn que obste, que hasta la fecha por un error de lnte!: 

pretaclón, por un error de las autoridades encargadas de apllcarlo no --

hayan diferenciado el carácter emlnenrc y exclusivo de la competencia g 

de la Federacioo, se trata pues de un delito federal, que sólo compete 

a los Jueces de Distrito, de conformidad con lo establecido en el artfculo 

4 l de la Ley Orgd'nlca del Poder Judicial de la Federacioo que hemos ª"!. 
llzado. 

En :onsecuencía,noes necesario que los.Estados legislen para

que pueda castigarse en toda In República el delito de fraude al salario, -

por el contrarlo, tc:rlas tas legislaturas locales que han legislado sobre 

el delito de fraude al sa !arlo, han incurrido en una Invasión de las func!E 

nes de la f'ederacibn, en consecuencia, tales delitos son lnconstituclon!!_ 

les. 
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Es importante que deje establecido que el cadcter federal que

algunas leyes tienen, en cuanto permiten lndlstlmamente la concurrencla 

de 6rganos jurisdiccionales, locales y federales, a travt!s. de la llamada 

jurlsdicd6n concurrente, como ocurre con el C6dlgo de Comercio. la -

Ley de V fas Generales de Comunicación, en la que a pesar de que el'\ su -

a rtfculo So. reserva a los Tribuna les Federa les el conoclmlento de las -

controversias del orden civil en la que fuera parte accora o demandada

º tercera opositora una empresa de vfos generales de comunlcacl6n, y 

otros ordena mientas. de carácter federal que permiten la duattdad jurls

dicclonal, no pueden equipararse tales antecedentes siquiera a la legisla 

ci6n del trabajo que proviene de un precepto Constitucional, en el que el 

era bajo, el solario y Ja Ley tienen el car5cter de federales, reservándo 

se la Pederacl6n, la facultad exclusiva de legislar en la materia, y si • • 

bien es cierto, que en su face administrativa las juritns Locales tlenen el 

carácter de autoridades estatales y las juntos Municipales accidentales -

o permanentes, son autoridades locales, no se trata de una jurisdlcclón

concurreme, sino de dos dtvislones que se hacen por materia en cuanto

ª considerarlas de competencia exclusiva de la I?ederacl6n o de aplica- -

ctón por las autoridades Estatales, no por ello dejan de ser una Ley Fe

deral e inclusive todas las materias relativas a la actividad del trabajo, 

en cuanto a su legislación corresponde n la Pederacl6n, aunque para su 

aplicación conforme a la nctlvidnd de la materia, la Federaci6n haya co!l 

siderado eficaz legar la aplicación de tn Ley Federal del Trabajo a las

autoridades locales y estatales, respecto a las que en raz6n de la mate-



301 

ria no se rei;ervó en forma exclusiva. 

Es In anterior carncterfstlcn In que da el sentido federal y el a~ 

pecto novedoso a esta Ley Federal que reglam~nta el artículo 123 de la~ 

Constitución, es decir, es una Ley reglameruarla, por lo mismo, dado -

que su naturaleza jurídica y orglinlc..'1 se apoya en et artfculo 123 Constl

tuclonnl, precepto que se encuentra formando parte no de In dogmática ~ 

oonstltucional, sino de los preceptos relntlvos n la organizaci6n de la F~ 

deract6n, no tiene ningún punto de compn raci6n con. Otras leyes de cará~ 

ter federal en las que se permite unn jurlsdlccl6n concurrente, que no ~ 

. serta posible en materln de trabajo, lo que nos permite conclutr que todo 

~sto da apoyo a nuestra convicción de que el delito de fraude al salarlo • 

es de carácter federal. 

f) NECESIDAD DE UN DELITO ESPECIAL. 

Los llamados delitos especiales que son aquellos delitos creados 

por leyes especimles, generalmenw de carácter administrativo en lo que 

se configuran una serle de infracciones o contravenciones, o faltas apli~ 

cando penas que van de multa a prlsi6n o ambos, algunas de carácter s~ 

vero. ( l 70) 

Es en el Estado moderno donde cobra auge el delito especial, en 

( 170) Aftallon,Enrlque R. Tratado de Derecho PefU!l Especial. 

Editorial la Ley, Bueuos Aires, 1969. Tomo I p. 6l 
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grado exagerado en aquellos estados que absorben el mayor control, ns( 

el número de dellcos especiales aumenta a medida que el Estado siente -

necesldad de mayor severidad y control de sus gobernados, sin que ello 

sea caracterfstka del delito especia l. podernos afirmar que la exisrencln 

de éstos tiene relacl6n directa con la pol(tlca del Estado. 

El delito especial es una necesidad de la orgonlznci6n moderna • 

delEstado, por lo mismo leyeB sobre monopolios, aduanas, lmposltlvas, 

los Mn creado. lls por éso que creemos en In necesidad de que se pro-

. duzcan delitos especiales en ln legislación laboral para protección de la 

clase trabajadora, sin llegar a extremos de exageract6n ·que se prestarfan 

a abusos por parte de lndlvlduos, o de autoridades poco escrupulosas o • 

de organismos de presión, se convierten, no en armas de lucha, sino en 

verdaderos excesos que llevan a venganzas ilegftimas que se apartandel 

propósito de la Ley Labora~ que es un estatuto proteccionista de la clase 

trabajadora. 

Creemos que debe hacerse un estudio consciente de las necesid~ 

des urgentes que se tienen en materia labored de proteger algunos bienes 

económicos y de la dignidad humana que requieren evidentemente de es., 

te tipo de protección y tutela, pues nos indinamos a que se deban crear 

en la Ley Federal del Trabajo, figuras delictivas, que evidentemente la 

inapUcatoríedad actual, de los delitos previstos en el CMigo Penal nunca 

han tenido vigencia efectiva, como lo hemos dejado asentado en el estu~ 

dlo o comentarlos que hicimos al referirnos al tema. 
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Por las antertores razones proponemos In creación de delitos es

peciales en la Ley Federal del Trabajo, los que deben ser lnctufdos por 

medio de una consciente reforma. como son los casos de fraude al sala

rlo, despidos notorlame11te lnjustiftcados y rendicl6n de prueoos falsas -

en el proceso laboral. 

g) PROYECTO DE ADICION DE UN A RTiaJ LO A· LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

Lo amerlormeote expuesto, ha llevado en los momentos en que se 

escribe el trabajo presente.por lniclatlvn de los dtrlgentes de una central 

obrera a trnvt:s de un bloque de Diputados de aparente extracción laboral, 

esftm pensando prcsencnr una lnlctatlva de Ley para que ae cree una flg!:!_ 

ra especfflca. 

La expostct6n de motivos que aún no está al alcance del plibltco

e.n general es la stgulente: 

" El objetivo fundamental de la adición que se propone a la Ley • 

Federal del Trabajo, es extender la proteccl6n legal a un grado extremo, 

erigiendo en deUctlva la sola omisi6n en el pago del salarlo mfohno 11ene 

· ral o_ profesional. Esto, aparentemente resulta innecesario si es que se 

tiene en cuenta la fracci6n XVll del ardculo 387 del C6dtgo Penalf?ede-

ral. A este respecto cabe manifestar lo siguiente: 

11 En primer lugar la disposlcl6n penal ya cltada podrA aplicarse -
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(intcamente en el Distrito Federal, en delitos del orden com(my en toda -

la República en delitos del orden federal. Para que se aplique en toda ta 

RepObllca, sería indispensable que la prestacl6n del servicio cayera de!!_ 

tro del ámbito de las Leyes Federales. Esto entraíla ya una cuesti6n lf!!. 

portante, pero no es la fundamenral. En efecto, en la Fracclón XVII del 

artfculo 387 del C6digoPenal Pcderal, ~.!!1dlspensnble ututzar como me 

dio, la Ignorancia o las malas condlclones econl'lmlcas de un trabajador:

s ¡. se medtn en una de las situncf.ones seí'lnlauas la conducta no será de lle 

tlva, resultando que puede no pagarse el salarlo mínimo general o prof~ 

sional y no obstante ello, no integrarse la figura de referencia, 

ºLa Idea de que el Derecho Laboraltlene una finalidad básicamente 

de protección al trabajador, estli solldamente asentada dentro de la co-

rriente jurfdlca nuestra. No el que se procure el perjuicio del patr6n, -

sino que reconociendo la posición d6bil en el aspecto socto-econ6mtco • 

del traoojador, una sana tendencia legislativa, habrá de procurar exten

der la protección legal hasta el grado de erigir en delito la simple oml- . 

~en el pago del salario mínimo general o profesional. 

"Se did que el Lllspositlvo cuya creacl6n se propone careced de 

utilidad en la práctica, porque loa trabajadores en su inmensa n1ayort'a, 

esr.An amparados por un contrato éolectlvo de trabajo. A este respecto 

debe contestarse que no es a ellos n quien hay que proteger en el caso ~ 

concreto, sino a quienes se encuentran en la situaclón extrema dentro -

dé la escala laboral, en lo que n prestaciones se refiere. La reforma -
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debe hacerse pensando en los trab .. 1jadores que prestan su fuerza de tra'." 

bajo en formas disímbolas e Incluso aisladamente, como es el caso de ~ 

quiénes realizan trabajos o domlclllo, en igual condición están numero

sos traoojadores de industrias pequeiias e incluso los que prestan sus -

servicios en el comercio esmblecldo; y no se encuentran slndicalizados, 

es pensando en ello por lo que la protección debe crearse. 

"Por otra parte, de acuerdo con dispositivos constitucionales - -

( I<racción XXXI del artkulo 12:~) codo el trabajo que se preste a una S!:_ 

rle de industrias comprendidas espedficamente en la Ley fundamental, -

esti regido privativamente por las Leyes Federa tes. Para esa serie de 

lndustrias, la sltuacl6n de hecho, es la existencia di; sindicatos que pu~ 

den proteger al trabajador; pero puede suceder que no exista el sindica

to o que la relaci6n laboral caiga dentro de la 6rblta federal por cual- -

quier motivo. Para ser congruentes desde e.l punto de vista técnico, de~ 

ber6 de proponerse que la disposición legal cuya creación se propugna, 

sea aplicada por jueces federales de dlscrlto o jueces del fuero comrin, .. 

seg(m el caso: ya que la propia Ley Federal del Trabajo establece una

jurtsdicclón distinta scg(m sea materia federal o local de que se rrate. -

Es decir, si Ja relación laboral dentro de la que se dió el no pago del ª!!. 

lario mínimo general o profesional, es de ~qul:!llas que deben catalogar

se, sujetas a Leyes Federales. sería un juez federal el que conociera 

de la comisión del delito y si la relación laboral denrro de la que se dlb 

el supuesto del deUt.o, cuya creacl6n se propone, se dió dentro del terr~ 
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no de competencia de lns Juntas Loca!es 1 sería un juez del orden común 

qulen conociera de ello. 

" No se trnta de crear un delito fede1-al en cuanto nl procedhniento, 

sino que la competencia serfa federa 1 o loe.al, según la relacl6n laboral 

dentro de lo que sería In omlsi6n fuera de la competencia federal o local, 

esuna cuestión Independiente al problema que pueda surgir por la resol!:!_ 

ción laboral como tal. 

0 Los problemas que puedan surgir Por el despido como represa~

Has del patrón al trabajador, se preveen tambl~n y al efecto en la adi- ·

ct6n prapuesta sr. establece que no procederá la rescls16n del contrato -

de trabajo. ni pagando las lndcmnlzaclones de Ley cumtdo el patr6n haya 

sido acusado o condenado por el no pago del saforlo mínimo general o ~· 

· · pi.-ofeslonal, sustrayendo a 1 traoojndor del régimen del ardculo 49 de la 

Ley Federal del Trabajo. Naturalmente que el trabajador seguirá tenle!!. 

do el dered10 de elecci6n, una vez que le haya sido reintegrada la dlfe-

rencla del salarlo y los lntereseR legales correspondientes. 

"No se estli es ta bleclcndo una norma complemenmrla,. sino de C!, 

racterfsricas proteccionalcs para el trabajador, de segurldad en el em

pleo y de represl6n en contra de quienes, cualquiera que sea la sltuaci6n 

que medie y el motivo que lo anime, no pague el salarlo mínimo general 

o profesional • 

. "Se propone un régimen de penalldad. en el que se equillbra la re . : , . , . ' -
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presión. pero se favorece In situnci6n eco116mlcn del trabajador, y al -

efecto, se estnblece en la adicl6n propu~ista, que la pena que se imponga 

alpatr6n; no podrii sobrep1rnar la de un afio de prisión, si en cualquier -

etnpa del procedimiento anterior a la formulación de conclusiones por el 

Ministerio Público, satisface In prestación legal del trabajador y los int~ 

reses comercia les correspondientes. Es decir, no se cst.1 subordinando 

la perseguibllidad del deliro a ta f!Ueretlo; sino que el pago que haga el P! 

tr6n, de La diferencia de salarlo mínimo general o profesional, más los 

intereses comerciales correspondientes, trae aparejado un beneficio pa- . 

ro el patroo, ya que la pena no podrá ser superior a un afto, pudiendo et 

juez en su caso conmutarla por una de multa. 

"La segunda parte de este artículo propuesto, establecerá que las 

juntas Federales o Locales en su caso, deberán hacer la denuncia slem· 

pre que rengan conocimiento, por cualquier motivo, del no pago del sal!!_ 

rlo mfnlmo general o profesional, en la inteligencia de que dichas Juntas 

en su carácter de denunciantes tendrán la Intervención correspondiente -

en el proceso, al que podrá ser citado el trabajador en calidad de testigo. 

Con este procedlmtent!!> se evita la muy explicable omisll>n del trabajador 

en la presentación de la denuncia, pues teme fundado mente, ser objeto -

de represalias, De esta manera se convierten lae Juntas en coadyuvantes 

del traoojador. 

11 Lo anterior se hace por el prlnclpio de la apllcabilldad de la Ley 

y con el objeto de que no qued<~ sin castigo el delito de In omisl6n del pa-
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go del salarlo mínimo general o profesional, ya que en la actualidad este 

delito se viene cometiendo con demasiada frecuencia, sin que el trabaja

dor haga uso de su derecho a la denuncia, en virtud, de que es proble-· 

rn!tlco para l?l recurrir al Ministerio PCtbllco por lgnornr Incluso su ub1-

cacl6n y 11.1 cl.rcunscrlpcl(ln legal del delito de que se trato de acuerdo a -

la materia quedando en la absoluta mnyorfa de los casos sin conocimien

to de admlnhnraclón de justicia. 

"Dentro de la técnica legislativa usual que existe en un determin!_ 

do grupo de leyes y normas característicamente preceptivas y sanciona

doras, los ejemplos abundan. 

1
' Con la adlci6n que se propone, se est!n creando normas sancio

nadoras, pero tamblén normas de procedimiento en culinto il que, lnde-

pendientemente del derecho que tlene el trabajádor para presentar la de

nuncia, las juntas estlin en el deber legnl de hacer del conocimiento del:.. 

Minlsterior Píibllco la omisión constitutiva del del lto. 

1' En síntesis. la adición del artfculo que se está proponiendo mll!!; 

tiene un equlllbrlo entre la represi6n por el no pago del salario mfntmo

general o profesional y el interés en que se mantengan las fuentes de tr! 

bajo; por ello es que se establece una pena relativamente atenuada que -

permitirá en todo tiempo, la obtenci6n de la libertad provislonál bajo ca~ 

cl.6n o fianza, pues a virtud de situaciones fácilmente comprensibles pu~ 

de darse el caso que la detencl6n del patr6n tenga como consecuencia e<!_ 
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de pequeñas Industrias dentro de las cuales se da con mayor frecuencia -

el no pago del salario mfnlmo general o profesional. Por otra parte, la

conventencla del patrón, estará en satisfacer la pretensión econ6micn -

del traoojador, pues en estf; caso, la pena, cualesquiera que haya sido -

la cantidad que dejó de pagar, no poort ser su perlor a un atio de prlsi6n, 

existiendo la posibilidad de que se le conmute por una de multa. De este 

modo se trata hasta donde es posible, de mantener un equilibrio entre el 

lnterés del rrabnjador y la represlón correspondiente . 

.. No faltará quien opine que la adición careced de practlcldad, -

porque nadie se va a atrever a hacer del conocimiento de las Juntas un • 

conflicto laboral por el no pago del salarlo mínlmo general o profesional, 

pues sabedor de que ello trae consecuencias del orden penal para el pa ·

tr6n. temerá la represalia de que tanto se ha venido hablando. Podrli -~ 

también decirse, que se está creando un Instrumento del que pueda hacer 

. se mal uso. A todo ello debe contestarse recordando que las leyes proc!!. 

rarin establecer un determinado orden y si los individuos hacen mal uso 

de dicho instrumento, la responsabilidad será de ellos y en todo momen• 

to existe la posibilidad de que con vistas a los resultados que se obtengan, 

se modifique el texto legal, se le amplíe o se le reduzca según los resul

tados prácticos que se obtengan. 

" Proposición del Texto del artfcuto que se adiclonarli eri el Trtulo· 

Dlecisels. • Res¡:>onsabllidades y Sanciones. • Despu~s del artkulo 890 .. 
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que llevad el nllmero 891 : 

"Artfculo 891. - Al que mediando una relación de trabajo no pa

gue el salarlo mfnlmo general o el salarlo mínimo profeslÓnal, se le ªª!l 

clonará primeramente. con el pago de la diferencia del salarlo mfnlmo -

general o profesional en su caso, mAs los Intereses comerciales corre~ 

pondtentes desde el momento en que no se pagó esa dlferencia, prisión -

de 3 meses a dos aftos y multa hasta la cantidad que dejó de cubrirse. 

" SI el patr6n cubre la diferencia del salario m6s Los intereses e~ 

merciales del mismo. la pena no po<ld ser superior de un afio de prisión 

segOn la consigna legal. 

" En la comlsl.ón de este delito, el patr6n acusado no podrá rescl!!_ 

drle el contrato de trabajo al ofendido, aunque se encuentre lnclufdo en1-

los aspectos que marca el artfculo 49 de esta misma Ley". 

" Independientemente de la facultad que tiene el trabajador o cua.!. 

quier otra persona t las Juntas Federales o Locales de Concillaci6n y A!. 

bltraje deberán denunclnr ante el Ministerio Público Federal o el del Fu~ 

ro Común de In Materia, la omisión del pago del salarlo rnfnimo general 

o profesional hecha a cualquier trabajador; el mismo día en que ellas te!! 

gdn conoclmtemo, en la lnteligencln que en el caso de no hacerlo dentro· 

de este t~rmino, se harán acreedoras :l In sanción que establece la Frac 
' -

ctón V del Artículo 644 Independientemente de las sanciones previstas en . 

la Ley de Responsabllldades para Funclonarlos Públicos. 
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" Para el efecto de la sanclOn que se aplicarfll a las Juntas en el s~ 

puesto de que no hagan la denuncia dencro del r!!rmino fijado se propone· -

tambl~n la adición de la Fracci6n \' del artículo 644 de la Le~· Federal -

del Trabajo en los siguientes términos: 

" .•• V. - No hacer la denuncia a que se refiere el artfculo 891 el 

mismo día en que se tenga conocimiento de la falta de pago del salario -

mfnimo general o profesional. ya sea que cal hecho se le haya imputado 

al patr6n direcmmente por el trabajador o que se presuma de las consta!!_ 

el.as que obran en autos" • 

.. Por otra parte se hace necesaria la derogación de la Fraécl6q U . 

del Artículo 8í8 que dice: 

"Se imPondrA multa de 5500.00 a s10.ooo.oo al patrón que 110 • 

pague a sus rraoojadores el salarlo mfnlmo"; En virtud, de que habría 

contmdlécioo nl mismo tiempo que duplicidad en la sanción que en el ar

ticulo que se propone adicionar, que ya va lnclufdo en una cuantta difere.!? 

te, por la misma causa". 

h ). - OBSERVACIONES AL PROYECTO. 

El anterlor proyecto que incluye en la ter Laboral la adici6n n~ 

cesaría para que quede tipificado el deliro especial, nos parece una sol!! 

ción adecuada. porque como lo dejamos apuntado al referirnos a la nece. . . .· -
sldad de legislar en ta Ler Laboral dellms espedficos, conscituye una • 
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necesidad adecuada ll la tendencia moderna y al auge de figuras delicti

vas especiales como formas de ejercer una tutela eflcaz cuya ejemplarl -

dad limite los abusos patronales contra la clase laborante m~s desvalida, 

ya que todo esfuerzo. ním lo reforma del arrfculo 387 del Código Penal P! 

ra el Distrito y Territorlos Federales. con ta lnclusi6n de la Fracci6n -

xvn. no ha tenido vigencia efectiva y que erróneamente se habla consi

derado como un delito del fuero común. 

El próyecto sin lugar o dudas esmblece el carácter federal del -

dellto al lnclufrse en la l...ey Federal del Trabajo~ el i.lelito especla~y ti!:_ 

ne la ventaja de dar competencia a los autoridades locales tratándose,de 

los trabljadores que en raz6n de la materia e:st:An sujetos a la jurlsdic

cl6n de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, manteniendo el crit~ 

rio ¡>articular de esta L.ey Federal que distingue sln dejar de ser Fede-

ral, la lntervenci6n de autoridades locales y federales de acuerdo con la 

clara divlst(m que hace en rat6n de la materia la Fraccl6n XXXI del ar

tkulo 123 Constitucional. 

Nuestra adhesión con el proyecto en el sentido que lo hemos ex

puesto apoyando la creación del delito eSJ>ecial, no implica que estemos 

en au totalidad conformes con la redacci6n de él, enprlmer'térmtno, d.! 

ferlmos con el planteamiento de que el actual delito de fraude al salario 

previsto en la Pracci6n XVII del artículo 387 del Código Penal Federal, -

constituya un delito del Fuero Común por las razones que hemos dejado

expuestas, sln embargo, comprendemos que su Inclusión como delito -
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especial supera cualquier controversia al respecto. 

Nos manlfesromos contrarios al proyecto en cuanto que descono

ce la realidad optm1nte en los centros de trabajo y el poder económico -

del patrón, que plasma el arttculo 49 de la Ley Federal del Trabajo, al -

reconocer la necesl1nd de romper con el contrato de trabajo mediante.el 

pago de indemnizaciones que marca el arttculo 50, pero creemos que de

ben triplicarse ~tas tratándose de que se haga dlffcil o no posible la co2 

tlnuaci6n de la relación de trabajo, aventurándonos a contlnuacl6n a la f!! 

gulente redaccloo para substltufr el p~rrafo correspondiente del artfculo 

propuesto en el proyecto : 

" Sed siempre motivo de responsabllldad del 

patr6n el que las relaciones de tralx!Jo no pu~ 

dan contlnunr por los motivos que esroblece -

el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, 

por lo que se dará por terminado el contrato -

y aparte de las prestaciones econ6mlcas que~ 

tenga que cubrir conforme a este precepto se 

aplicarán las establecidas en el artículo 50 d(.!· 

la Ley. tripUc6ndolas." 

Es también criticable y no estamos de acuerdo con ello, en que

el proyecto confunde las causas de rescisión con la fotma de tarmhUl·· 

clón de los cootratos de traba}o cuando demaudado el cumplimiento .del. -
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contrato mediante la reinstalación, las circunstancias particulares ha--: 

gan imposible la relación de trabajo, lo que evldentemente podrá ocurrir 

cuando el pntr6n haya sido procesado o se encuentra procesado y libre -

bajo fianza, por la omlsiOn en que haya lncurrtdo al no pagar el salarlo

obltgatorio o el que resulte conforme ni contrato. 

El proyecto reduce la tutela jurfdlca esmblcclda en et 387 del -

C6digo Penal. por lo que creemos que debe agregarse también .el salario 

de contratact6n o crear una nueva figura delictiva para la proteccl6n del 

salarlo en general, por lo que podría quedar 11 no pague el salario mfnl

mo general o el salario mfnlmo profesional o el de contratacl6n.". 

vm. - DE LA PROTECClON DEL SALARIO. 

El salarlo en general está protegido por una serle de dis¡msl ~

clones legales que bajo el rubro de" Normas Protectoras y PrM legios -

del Salarlo" en el Capfrulo VU del Título Tercero de la Nueva Ley Fed:_ 

ral del Trabajo, que se refiere a las condiciones en que ésre debe pres~ 

terse, las que tienden a garantizar la libre disponibilidad de los salarlos 

por el trabljador, su derecho a percibirlo se esta blecc con c.arlicter - -

trrenuncinble la garanda del pago lndlvtduallzado al trabajador, el que 

sean en efectivo, , el que las pre1uac!ones en especie le sean proporcio

nadas razonablemerite conforme al moneo de su salario, a tener derecho 

a almacenes y a tiendas de mercancfa barata, conformeu los convenios 

que celebren con los patrones, la nulidad de los salarlos cedidos al pa~ 
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trón o a terceras personas, pros<.~ribléndolas bajo cualquier denomina

cí6n o forma. la de no hacer descuentos o imponer multas cualquiera ··

que sea In causa, cxceJ')clonando de los descuentos las deudas comrafdas 

par anticipos de salarlos, el pago de renta, el pago de los présmmos -

provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, que debe pagar en abo

nos. el pago de ruotns para la constituci6n y forma de sociedades cOOP!:., 

rativas y las cajas de ahorro. el pago de pensiones alimenticias, el pago 

de cuotas sindlc.ales, el pago de abonos parn cubrir crMtcos garantiza-

dos por el Fondo n que se refiere de Fomento y Garantía para el Consu

mo de los Trabajadores. prohibiendo que las deudas contrafdas con sus 

patrones en ningún caso devenguen Intereses, estableciendo su lnemba.r

gabUldad salvo pensiones allmentlclas, los salarios son créditos prefe

rentes frente a las garnntfos reales. los fiscales y los del lnstltuto Me

xicano del Seguro Social, el que no requieran entrnr n concurso en los -

casos de quiebra o sus¡1ensl6n de pago o en las sucesiones, protegiendo 

mmbtén a los beneficiarlos en caso de fallecimiento del craba}ador para 

percibir tas indemnizaciones, ejercitar las acciones, y continuar los -

juicios pendientes, sin necesidad de juicio sucesorio, formular objecio

nes alas declaraciones que presente el patrón, entrar en el repnrco de -

utUldades, medidas todas que tíenden a proteger el salarlo, pero siendo 

el principal motivo de este estudio el mínimo, a él concretaremos nues

tros comentarios. 
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A).· DESCUENTOS AL SALARIO MINIMO 

Nlng(m descuento puede hacerse al salnrlo mínimo por estar ex-. 

cluidos por la Ley del Seguro Social y del Impuesto Sobre lo Renta, res -

pectlvamentc, en los artkulos 26 y 50 Fracc!On 11 inciso a) (171) y de

origen In proscrlpci6n a todo descuento, se deriva del artfculo 97 de la-

acmal Ley en vigor, que es congrnente al respecto con lo dispuesto en -

la abrogada en su artículo lOO·D y 100 de la Ley de :H, que al respecto 

era más congruente con la realidad y las necesidades de supervivencia 

deltrabajador y al disponer en forma terminante que el salarlo mtnlmo 

no podrta ser objeto de compensacl6n o descuento, precepto que lejos de 

mejorar con las reformas. estas, admiten descuentos que aunque con--

gruentes con el artículo 90 de la propia Ley Laboral. que dispone que el 

salarlo debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia -

en el. orden social, cultural y proveer a la educación obligatoria de sus· 

hijos, precepto que acoge la reforma constitucional de la Fracción VI y 

Vlll del apartado" A" del artículo 123, que tiene una contradicción sus

tancial con la propia Ley Laboral. 

En efecto, el arckulo 97 de la Ley Pedera l del Trabajo, esta- -

blece que se pueden decretar descuentos en contra del trabajador de sa,. 

.!arlo mfnlmo por pensiones alimenticias decretadas por autoridades com 

petentes, el pago de rentas 6 et pago de abonos para cubrir préstamos -

(171) Este tema ya fue trat1do cmndo nos referimos al Regimen Tribu 
tarlo. Ver página 261 de este trabajo. -
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al Pondo Nacional de la Vlvlendn, deBtlnndos a la adqulslcié'ln, cons ~ 

trucci6n, reparación o mejoras de 111 habitnclé'ln, el pago de abonos para 

cubrir crMltos gnrantlzndos por el Fondo de Fomento y Garontfn para -

et Consumo de los Trabajadores, 11 que se refiere el nrtkulo 103 Bis y -

en cuanto a las rentas que pague conforme a las que se refiere el artícu

lo 15l nl lgua1 que los descuenros para garantizar el fondo de garantfn P!!_ 

ra el consumo de los tral:aja<lores no podrli exceder del l~ por cada uno 

de esos conceptos de descuento que en su totalidad absorben el 2~ del -

salarlo mínimo, en el caso de que concurran ambos adeudos en el traba -

Jado,:-. 

B). - lNCONSTlTUCIONALIOAD IJE LOS DESCUENTOS, 

EN TRAT.ANDOSE DEL SALARIO MINIMO. 

Nos Inclinamos por la anticonstltuclonalldad de todo descuento

de que sea objeto el sal.arlo mfnimo, nuestro punto de vista no reviste. -

novedad, pues en la Ley Federal del Trabajo reformada, los dlntin-

guldos comentaristas que la publican se pronuncian en el sentido de la -

lnconstltuctonalidad de los descuentos que contlenen las Fracciones 11, -

IUy lV del artículo 97 de la Nueva Ley, admitiendo solamente la posibi

lidad. del descuento por lo que vb a lo dispuesto en. la Fracci6n I del ,ref~ 

rldo artículo 97, cuya lnconstltucionalldad comentamos. 

Como diferimos si no en esencia, en grado respecto a la Frac-

ci6n 1. el comentario de la lnconsclmclonal.idad lo co11cretaremos a esta 
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Fracci6n, exponiendo previo menee a groso modo los conceptos generales 

que determinan las violaciones a las garantías individuales de los traba-

jadores con los descuentos, para entrar en particular s.obre los descue!l 

tos ordenados por pensiones alimenticias por los juicios que se ventl--

len ante las autoridades competentes, Juzgados de lo Familiar en el or

. den común. 

C ). - POR QUE SON lNCONSTIT!JClONA LES LAS FRACCIONES U, 

lll, y IV DEL ARTICULO 97 DE LA NUEVA LEY FEDERAL 

OEL TRABAJO. 

Ln Frncct6n Vlll del art(culo l23 constitucional, establece que . . 

el salarlo mfnlmo, quedad exceptuado de emrorgo, compensacl6n o --

.. descuento, empero, eKortfculo 97 autoriza los descuentos por las ren

tas a que se refiere el nrdculo 151, el pago para cubrir préstamos de! . 

Fondo Nacional de la Vivienda que no podd exceder del 20% y el pago de 

abonos para cubrir créditos garantizados po1· el R>ndo de Pomento y Ga

rantfa para el Consumo de los Trabajadores, que tanto por este concepto 

y el adeudo que se contra lga por rentas a bsoroo el 40fc del ingreso del ª!. 

lario mrntmo lo que Implica la lmposlbllidad de In supervivencia del tra ~ 

bajador y que constimyen un error el considerarlo!! como sujetos, a los 

trabajadores que perclben el mlnimo, de tales descuentos, pero sino --

fuese argumento suficiente el que In Imposibilidad económica de reslstlr 

tales descuentos, viola las garantías individuales que consagran los ar-~ 

deutos 4o. y So. constltuclona les, en cuanto garantizan q_ue nadie puede 
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ser privado del producto de su trabajo nl podr~ ser obligado 11 pres

tar tra lxtjos persona les sin ln .1usrn retribución, violaciones que se con -

suman al no respetarse la Frocd6n Vlll del artkulo l 23 constltuclonal

haccn en general antlconstltucional el artfculo 97 en sus 4 fracciones y -

viola las garantías lndividunles de supervivencia, Ja teorfn del salario -

eficaz para el sostenimiento de la familia y los artículos 14 y 16 constl 

tuclona les. 

O). - LOS DESCUENTOS EN JUIC10S CIVILES 

EN MATERIA DEL DERECHO PAMI LIAR 

Creemos con In sinceridad y In Inquietud del estudiante ti quien 

afligen loa problemas sociales, con In convlcci6n de que la correcta té9_ 

nlca legislativo y el respeto a las normas co11atltuclonales pueden ser un 

llledfü Idóneo para encontrar aoluctones a los dramAtlcos problemas ~

que abaten al sector más modesto de la clase laborante, con el respeto

que sentimos por los distlnguldos maestros de quien hemos recibido - • 

ejemplarmente los modestos conocimientos que conforme a nuestro crl -

terio expresamos en este trahljo, que la excepclbn que consignan, con· 

sldemndo que todavta se encuentra cierta justlflcacl6n. por lo que ser!:!_ 

rtere a las pensiones alimenticias, en el Plirrafo Segundo de la Pracci6n 

VI del artfculo 123, porque el salario mínimo se fija considerando éste 

como suficiente para satisfacer las necesldades de la familia, sin estar 

.en desacuerdo en ml conslderacl6n, diferimos en grado porque si se to· 

ma en cuenta que conforme a la legislación civil los hijos solamente tl::_ 
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nen derecho n las pensiones alimentarlas mientras son dependientes ec!?_ 

n6mlcos y tal dependencia solamente es estlmadn conforme a la Ley Fe~ 

deral del Trabajo hasta los !(1 oíios, obviamente, en aquellos casos en -

que rebase esta <~dad el acreedor alimentarlo, que conforme al Códlgo

Ctvll, puede reclamar la atenci6n, hnsm In mayoría de edad, o sea, los 

18 ai'los. y en determinadas condiciones de necesidad, por Incapacidad u 

otros conceptos que In ley común toma en cuenta, al establecer obliga· 

clones alimentarlas que dl(leren de los conceptos estricmmente establ~ 

cldos por la Ley Fm.leral del Trabajo, que la forma lndlscrlminada co- -

mo el artículo 97 en su Fraccl6n I, esrablece el descuento, choca con -

lo.'? princlp los constitucionales que alimentan a la Legtalacl6n Laboral. 

Es curioso observar que In Nueva Ley Federal del Trabajo re

formada, que pretendF.' romper con el derecho com6n 1 sea la que más -

11e haya subordinado a esta disciplina, siguiendo un camino regresivo, 

en cuanto que somete el pago de las pensiones y las indemniza clones -

por x·lesgos, lnva Udez del trabajador o muerte, a un criterio civllisti' -

trndiclona 1, ya superado por el legislador del 31, coo un criterio de d~ 

pendencia econ6mica, muy superior porque se acoge a la verdad escue

ta de la vida del trabajador, qucs: dentro de la leglsLac16n que lo protege-

. debe ajustarse a la realidad en que nacen, viven y mueren. 

Para terminar, querernos dejar estabtecldo que aún desde el pu!!. 

to de vista moral, Ir. dependencia et.~n6mlca tlene m6s fuerza porque al 

ocurrir la muerte de un trabn.lador, no en pocas situaciones conforme a 
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la ley actual, concurren a obtener los beneficios gentes, que aunque lig~ 

dos civilmente con f!stc, ya no dependfon Je<'.:! para subsistir, dejando en 

el desamparo a aquéllos que requerfon para sobrevivir del Ingreso del -

trabajador, por lo mismo, haciendo una valoración t!tica y una especula

ción de carácter humano, nos inclinamos a dcjnr asentado lo dicho que-

a este respecro la ley \'iola el mlnlmum !!tlco que requiere toda norma -

jurfdica, todo porque el legislador obrero, presumiendo de romper con-

el deréd10 común, lo que no logra porque en las jumas hoy apliain el C~ 

digo Federal de Procedimientos Civiles aduciéndolo como principio gen~ 

ral de derecho, lo que resulta absurdo, como una consecuencia lnexora-

ble de su violación, corno acto fallido, como acm del subconsciente,han-

tntrooucldo disposiciones de arraigo y trad!ci6n clvllista, contrarias al

medio en que viven los trabajadores de nuestra Patria. 

IX. - EL CONTRATO DEL TRABAJADOR 

'AL SERVICIO DE LA CASA. 

El contrato de trabajo al servicio de la familia mexicana. revi! 

te particular inter~s de análisis jurídico, en primer t~rmlno, para re·-

solver dos cuestiones constitucionales de primordial 1 mportanc~a como

son: salario v tiempo de ejecuc!6n de las labores. Dentro de la prime . . -
ra, determinar sl la forma de pago en especie parcialmente contravie-

ne también por este concepto las disposiciones constltuclonales, al adm_!. 

tir la ley que el 5íl'X de su impone est~ cubierto por la alimentaci6n y el 
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abrigo, entendit!ndose dentro de l!sre la habitacl6n, la cama y ropa ade

cuada de uso ordinario, la asistencia médica, en ftn, et cubrir las nec~ 

sidades de la vlda en comCtn en condiciones adecuadas p~ra la salud del~ 

trnbajador. 

En cuanto al segundo problema que suscita, referente ai tiempo 

de duracl6n de tas labores, ello requiere planteamientos adecuados para 

soluciones acordes en cuanto n su constltuclonallóad, pues con el simple 

enunciado de las disposiciones de la Lev, se viola el artkulo 123 constl . -
tuclonal en sus l1racciones 1, U, lV, VI, X y XI, las dos primeras refc:_ 

rentes a la duración de la jornoda diurna, nocturna y mixta; y las sigule.!! 

tes respectivamente, al. séptimo dfa, salarlo mfnlmo, la tnsustltulbtli,- • 

dad del pago en efectivo y el trabajo extraordinario, porque de su simple 

lecrnra se desprende abierta contrndtcciOn, entre la Norma Pundamen· 

ral y lns disposiciones concretns de la Ley desde su origen, es C:ecir, -

desde la primera que reglnment6 este contrato especffico, siendo el ob

jeto de este capftulo, el anUists formal y sustancia 1 del contrato de tra -

bajo para concluír en consecuencia, sobre su conatltuclonalldnd o antl 8
-

constitucionalidad. 

A) • .:. . TRABAJADOR DOMESTICO-SU CONCEPTO 

a) CONCEPTO ETIMOLOGlCO. 

" Domestico/a proviene del latln domesticus (de donus. casa) 

perceneclente o relativo a la casa, hogar, dfcese del criado que sirve -
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.·en una t11sn." ( 172) 

" Domestico procede del latino donus, casa:~· servicio domés· 

tlco es el retath'o al cuidado, atención, limpieza, seguridod de la casa, 

como hogar, ~urna de vivienda y persona o familia que 111 ocupa.'' (173} 

b) . SU CONCEPTO Y DENOMINJ\ClON EN LA ..:..EY 

DE 31 Y EN LA DE iO. 

Bajo este rubro, la Nueva Ley Federal del Trabajo; reglamenta 

de los arrfculos 331 al 343, de los que denomina especiales, y entre los 

que esdi comprendido el que ocupa nuestra otencié>n, obviamente hace-

mos alusión al comraro de los traoojadorcs doml:sticos o a la relad6n -

laboral de esa naturaleza. 

En su" Exposic16n de Motivos", declara haciendo de alarde In,!:! 

simdo gata, de que mm de las principales modificaciones que se hace en 

este capftulo. tiene por objeto dar a los traoojadores el rango que tes c2 

rrespo nde en la vide socia 1, agregando que la denomlnaci6n de " domés -

ticos", es una supervivencia de la rondlclón al margen de las leyes que 

la actual sustituye por la de" rraoojadores domésticos", pues, sigue.; 

afirmando que és Indudable que estamos frente a aúténtlcos trabajadores, 

( l72) De\'eali, Mario L. Tratado de Derecho del Traoojo. Tomo 111 • -
. p. PH. 

( 173 ) A ka Id Zamora, Luis \' Cabanellas de Torres, Guillermo. Trata -
·· do de Política Laborai' y Social. Tomo ll p. 254. 
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tal y como lo dispone el apartado" A" del artkulo 123 de nuestra Constl

tuct6r.. 

Larnenmmos tener que señalar con toda honestidad que es un ala!_ 

de petulante del legislador de In Nueva Ley Federal del Trabajo. el ha-· 

cer una referencia poco respetuosa al Constltuyente y a los legisladores 

anteriores en Materia del Trabajo. 

Si observamos lo dispuesto en los artículos 129 al 131 de la Ley 

de 1931. no encontramos una diferencio sustancial entre el articulado de 

la Ley abrfl'6ada y la nueva en vigor, en cuanto al comentarlo de la Exp2_ 

slci6n de Motivos, en el sentido de que por razones de elevar al rango • 

social a esta clase laborante, sustituye Ja denomlnacl6n de" domésticos" 

por el de "trabajadores dom~stlcos". no se trata de nada novedoso como 

. lo pretenden, pensamos particularmente que constituye un acto contra~

rio al respeto que merecen los anteriores legisladores, puesto que no • 

es cierto que la Ley usara el concepto de que tal tipo de quehaceres eran 

realizados por un t~bajador, sino por un dom6sttco. 

Para ello, basta analizar que en el Tírnlo Segundo, Capítulo XIV 

(de la Ley de 31 ) , la denominación de ~ste es : " De 1 Traba jo de los Ü2 

mésticos", Lo que implica en buen castellano para no incurrir en el - -

error de usar repeticiones ociosas, que se está refiriendo el capftulo a 

los trabajadores domésticos, puesto que el primero de los numerales • 

del articulado que componen éste, empieza por definir" Dom!stico es 
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el trabajador de uno y otro sexo que desempeña habitua !mente las la bo- -

res de aseo, asistencia y además el servicio interior de una e.asa o mro 

lugar de la residencia o habltacl6n": lo que coincide con lo dispuesto en 

el ankulo 331 de la ncrnal Ley. al preceptuar: "Traoojatlores dom~s

tlcos, son los que prestan un se:viclo de aseo, aslstencla y demh pro

pios o inherentes al hogar de una persona o familia", demostracl6n ple-

na de que ni el legislador de la Nueva Ley Federal del Trabajo, puede -

ufanarse de haber Introducido nlguna novedad y en cambio, sr establece 

una velada arusacloo para los anteriores respecto a las cuales les imP!:!. 

ta el empleo en sentido peyorativo de un vocablo, lo que no es cierto, '! 

que sófo se e ·:plica en razón del más propio uso del idioma, e\•itando r!:. 

peticiones desagradables al o1do y contrarias a las reglas de sintaxis. 

Además paro reafirmar nuestra posición recordaremos que el

artfculo 123 constitucional en su apartado" N' se referfa expresa mente 

como rraoojadores a los dom~sticos. 

No tendría óbjcto mencionar lo anterior, sino fuera por sentido 

de justicia para quienes, ausentes, no pueden defenderse v porque mien . -
tras pretenda como C:onqulsta et legislador actual, en forma un tanto os 

tentosa al reclamar para st inno\'aciones que gramaticalmente den.la -

aparfencta de gnm avance, denota su falm de sinceridad para proteger 

los verdaderos derechos del trabajador. 
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e) NUESTRA OPINION EN CUANTO 1\ LA DENOMIN1\CI01': 

En cuanto n su denornlnaci6n preferimos llamar n este tlpo de -

trabajadores" trnoojmlores ni servido de la fnmilln", debido a que el 

término dom~stlco en su ettmologfa trae reminiscencias de su origen -

que como se sabe lo tuvo en In esclavitud. 

En apoyo de que el sentido gramatical de las palabras, no puede 

ser empleado para hacer crfticns lnsusurnclnles o proclamar conquistas, 

basta un pequeño análisis del nrtkulo 331 de la Nuevo Ley Pe<ieral del • 

Trabajo, en el que emplea el vocablo" hogar" referido a una persona, -

cuando solamente tiene sentido proi>to gramaticalmente hablando cuando 

Fe refiere a la vida f.nmllhu>, (hogar, casa donde se hace vlda de. fami

lia), teniendo un sentido figurado de casa o dormitorio, pero su empleo 

es Impropio al referlrse n ta persona que vive Individualmente, am1que· 

requiera de asistencia personal que solamente puede obtenerse medl.ante 

el servicio de esta clase respecabllíslma de trab.1jndores. 

B ). • ANTECEDENTES SOCIO-ECONOMfCOS 

DE LOS TRABAJADORES AL SEIWICIO 

DE LA CASA. 

DeJSde tlempo inmemorial, desde que el hombre n6mada ae vu':.! 

ve sedentario, asf romo necesita de la con ~rlbucl6n de quien lo auxme

pars la reallzacl6n de sus labores en tocias las ramas de la actividad h~ 

mana. mmbi6n rf!qulere dentro del seno de la familia la ayuda en los --
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quehaceres doml!sticos que se concretnn a la preparación de los a limen· 

tos y al aseo del lugar donde se \"l\'e, para que los miembros de la fami

lia puedan de·dicarse a tas actl\'ldades de la obtención de los satlsfacto-· 

res que cubran las necesidades de la supen·ivencia de la fa mllia, no pr~ 

tendemos ahondar en lo ~·a dicho, al explicar por qui! el trabajador tiene 

que vender su fuerza de traba.to ponl~ndose al servicio lle quien pueda -

comprarlo, tampoco pretendemos repetir et proceso socio-poi frico que· 

admiti6 en su orfgen la esclavitud, lo que aquf procede es dejar asenr.a

do que si en todos los pafses se presentó la necesidad del servicio domt?2 

tlco,que a medida que los pueblos se han industrializado y su desarrollo 

ha permltldo el desplazamiento de la clase trabajadora hacia laoores más 

remunerativas. ha Ido desapareciendo el ser\'iclo dom~stlco. 

El fen6meno que se present6 a lo largo del l.iwral de la frontera, 

con lt~s maqulladoras que determinaron el desplazamiento de los trabaja 
. . .. . . . -
dores al servicio de la familia con justo derecho a ganar mejor .en esa 

actividad Industrial, pero crtdenternente si todavía por razones de falta 

de preparación adecuada subsiste una población tral:ajadora importante, 

que no podrfa \'ivlr en razoo a su falta de conocimiento adecuados ni de-

sempefiar otros trabajos, que los domésticos, en los que por cierto • -

abundan ya los varones, aunado a esta realidad, la escasez de tral:ajo-

en el campo que derermlna que los campesinos se desplacen a la ciudad 

en busca de trabajo, y encontrar el mh propio y más adecuado n sus e~ 

casos conocimientos, et del sen·ido de la familia, porque en tales sltu!_ 
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clones, les permlten ahorrar las cantidades que perciben en efectivo, --

. pues no tienen gastos y as( proveerse de una refacción que les permita .• 

lnvertlr en la siembra de su parcela cuando regresan al campo, son re!_ 

ltdades que no pueden desconocerse y que no pudo desconocer ni el legi! 

lador de 31, ni el actua t .. 

C ). - EL CONTRATO DE TRABAJO DOMESTICO 

EN LA LEY DE 31. 

Esta Ley, reglamentó el contrato de trnoojo doméstico, establ~ 

ciendo que era verl:él, pues nunque en general el contrato de trabajo coE 

forme al nrtkulo 18 de la Ley de la Materia, se presumía la exlstencla

del cpntrato de trabajo entre el que presta el servicio personal y et que 

lo recibe, su objetivo conforme lo ordenaba en el nrtkulo 26 era establ~ 

cer la contratación escrita, pues sólo exceptUaba en sus cuatro Praccl2, 

nes, al trabajo del campo, aldom~stlco, n los trabajos accidentales o -

temporales que no excedieran de sesenta dfns y a la prestacl6n de un t:i·!_ 

bajo para producir una obra determlnoda cuyo valor no pasara de - - - -

$ 100. 00, aunque el pla;w para cooclufrla excedlera de los sesenta días;. 

fijados para los trabajos accldentales o remporales. 

Confirmando el criterio sustentado por la Ley. en su nrdculó 23 

.· ordenaill que todo contrato de trabajo debía constar p·recisamente por e! 

crlto, salvo lo dispuesto en el ardculo 26 de la misma. debl&ndose ha -

cer por to menos con dos ejemplares que quedaran uno en cada parre, -
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estableciendo en el artkulo 31, que la falta del contrato escrito era im

putable al patrf>n, y si alguna de las partes se negara a firmar un contt!!_ 

to de trabajo ya concertado, la otra ten fa acción para exigir ante la Junta 

de Conclllacloo y Arbitraje, se cumpliera con esli formalidad justifican

do la existencia del convenio por los medios ordinarios de pn1eoo, aun

que tal precepto operaba contrariamente al sentido proteccionista del d~ 

recho del rraoojador a quien s6lo se le puede exigir la responsabllldad -

civil respecto a la cual, la accl6n que se ejercita por el patr6n, no da -

competencia a la junta de Conclllaci6n y Arbitraje que corresponda. se· 

g(m el fuero, Local o Federal, en la inteligencia que la acci6n civil sol!_ 

mente corresponde en cualquier hlp6tesls a la jurlsdlccl6n de los Tribu

nales dél Fuero ComCm, por tanto, el artículo 31, en su S~gundo PArra

fo. c:hocaoo contrariamente o los principios que consagra la ley para el 

trabajador, en cuanto a q1te protege su voluntad lrrestrlcta para la pre'!_ 

t:acl6n de su trabajo personal, congruente con la garantía lndlvldual que 

consagraban los artículos 4o. y So. , Podemos agregar como comentario 

que aunque el 3o. no esta ro en vigor en su forma acrual, el vigente vie

ne a confirmar el sentido proteccionista de la garantt'a individual que -· 

protege el derecho deUndlvtduo a sólo realizar trabajos por su libre y 

espontánea voluntad. 

El anterior comentarlo viene congruente ál anlilisis que reallz!_ 

mos porque codo ello confirma que la lntencl6n del legislador del 31, • ..:. 

fue estable<:er ci contrato de trabajo por escrlto, exceptuando al domé! 
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tlco y a los ya mencionados anteriormente. 

El artfculo 41 de la Ley que se comenta, (de 31) ordenaba que 

el .contnuo de los trabajadores domésticos, ( usamos el t~rmlno de la

Ley, aunque como hemos expuesto nosotros lo denomlnamos " trabaja

dores nl servicio de In casa") se rcglrfa por las dtsposlclones espe

Clales de los cnpftulos respectivos de la Ley y por las generales de la -

misma en cuanto no se o¡}ongnn a aquéllas. 

El comnuo de trabajo relatlvo al que analizamos estaba regla

mentado en los artículos 129, 130 y 131 de la Ley Federal del Traoojo -

· abtogadn, estableciendo las raracterfstlcas de la presmc16n del servi-

clo que como ha quedado expuesto, son las labores propias del cuidado

de la e.asa hablmctoo de la familia o de un individuo que requiere que to 

asistan en sus necesidades domésticas, las obligaciones del patr6n esm -

blecen el respeto debido y la conslderadón al trabajador y proscriben el 

mal trato de palabra u obra, obligándole a dar la alimentaci6n y habltiJ;... 

dón, salvo convenio expreso en contrario, que en su caso tendría que w 

ser el pago de otro so;x, del salario que percibía el trabajador en numer_!! 

ri.o, darle oportunidad que asista a escuelas nocturnas, pagarle unmes 

de sueldo en caso de enfermedad y asistencia médica hasta que logre su 

curacl6n o se haga cargo de 61 alguna lnstltuci6n de beneficiencla pCibli

ca o privada y en caso de muerte, sufragar los gastos del sepelio. 
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D).· EL CONTRATO DEL SERVICIO DOMESTICO 

EN LA LEY DE 70. 

En lo Nueva Ley Federal del Trabajo, se cambió la denomlna-

ci6n del capftulo correspondiente a" trabajadores dom~stlcos". y los ª!. 

tfculos del 331 al 339, son e1Senclalmeme id~ntkos, con cxcepcl6n den-

tro de , éistos los arttculos 335 y 336 a los que haremos referencia esp::_ 

cial por separado y del 340 al 343 adicionaron este cnpftulo con causas

especfflcas de rescisión e impusieron obligaciones partlcuiares al trab!. 

jador de considemcl6n y respeto al patrón, imponiéndole mayor cuida

do a la conservación del menaje de la casa, lo que estli fuera de toda di!_ 

cusl6n que no constituye nlnguna conquista ni mejoría para el trabajador, 

y está puesta con un septido de servidumbre, que permite al patr6n abu

sar, lo que mencionamos sólo para hacer resaltar que lo eKJluesfn en 

la" Exposlcloo de Motivos", constituye un alarde formal, que puede ti_~ 

darse de Insincero. si se toma en cuenta que esta disposición carece de 

sentido frente a ta existencia del artkulo 181 de la propia Ley, de don

de se desprende que si las disposiciones genera les rigen para los traoo

jos especiales, los artículos 340 y 341 de la Nueva Ley Federal del TI!!. 

bajo, van en contra de su Innecesario alarde, porque bajo el supuesto -

de que hubiesen tenido razón en el cambio, de la denornlnacl6n, ésta no 

tiene más alcance que una formalidad Intrascendente, mientras que las 

causas de resciaiiJn especfficas que consignan constituyen una discrimJ. 

nact6n esencial que los coloca en una sumisi6n de servidumbre que es • 
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contrario a lo que pregona la Exposici6n de Motivos. 

Para no Insistir, en el trato discrtminntorio que la Nw~va Ley -

hace del trabajador dom~stlco, obliga unilateralmente a dar por termln!!., 

da la relaci6n die traoojo, obllgAndolo a aviso previo con ocho dt1s de an 

ticipaci6n, lo que constituye, un trato d lscrimlnatorio, cuando la resci-

sioo unilateral opera C>l cua lquler tiempo y al patr6n no le impone oblig!!_ 

ci6n correlativa, lo que denota una fa lrn de equidad. 

El artículo 343 establece en su primera parte, un derecho unil!!_ 

ral de rescisi6n sin responsabilidad para el patrón, sf lo hace dentro de 

los treinta dfas de inlciacl6n del servicio, estableciendo inicuamente --

una desigualdad en la relacl6n de traoojo y permitiendo que los patrones 

puedan tener a prueba a las personas a su servicio, sin que adquiera -

nlng(m derecho el contratado, que es la parte débil de la relación, crea!!. 

do la posibllldad de que cada treinta días se cambie al trabajador sin -

pagarle ninguna indemnización y algunas veces ni el salario, estos at~-

sos ocurren, hasta en las mejores familias. 

Es tambi~n incquitativo, la rescisi6n en cualquier tiempo, sln -

necesidad de comprooor la causa, pagando la indemnizaci6n a que se ·r!:_ 

fleren los artfculos 49 Fracción lV y 50 de la propia Ley, pues U 'Dita el 

derecho del trabajador unilateralmente, lo que constituye una contradis_ 

cioo con la .. Exposkl6n de Motivos", que tanto he comentado. 

Otro artkulo que merece comentarlo por separado es; el 335 de 

la propia Ley laboral que se refiere a que a este tipo de trabajadores se 
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les fijará salarlo mínimo profesional. 

1'Jo encontramos unn rnz6n de orden l6glco ni ju:rfdlca del porqué 

de esta fijacl6n si tomamos en consideración el grado de preparacl6n de 

estos trabajadores. el concepto de salarlo mrnlmo profesional y el sent.!_ 

do de la reforma de L %2 que Introdujo los salnrlosmfnlmos profeslona-

les al ardculo · 123 de la Constitución y consecoentcirente en la· ley regl~ 

mentarla. 

Para definir al salarlo mínimo profesional debemos de estar a· 

lo establecido en la doctrina ya que nl la ley de la materia ni la Constit~ 

ción lo definen, consultamos sobre el particular a Mario de la Cueva ::-::. 

que considera sal.arios mínimos profosionales a"In cantidad menor que -

puede pagarse por un tralxtjo que requiere capacitacl6n y destreza en -

una rama determinada de la Industria, Ji.'ll campo o del come.reto, o eq¡ 

profes tones, ofidos o trabajos especiales; y c:uyn mlsl6n es elevarse -

sobre los salarios mínimos generales para constituir el mfnlrno remun~ 

rador de la profesioo". ( 174) 

Por otro lado el sentido de la reforma de 1962 que introdujo los 

salarlos mínimos profesionales fué con el objeto de dar protecci6n a --

aquellos trabajadores que poseen un grado de conocimienros técnicos o 

especlallzaci6n como se desprende de la iniciativa sometida al Congreso 

(174) Ob.cit. De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho Mexicano del Tra 
bajo. p. 312. 
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de Ja Uni6n por el Presidente Adolfo L6pez Mateos que en su Cónstdera!!. 

do 111 expresl'> que : 

" ••• El desarrollo industrial ha dado origen 

a la especialización de la mano de obra, que - . 

requiere una consideración adecuada para es~ 

mularla, mediante la asignnclón de salarlos mí 

nlmos profesionales que guarden relación con 

las capacidades y destreza del traoojador y cu

ya funcl6n primordial consistirá en elevarse ª2 

bre. los salarlos mínimos generales o vltnles, -

siendo susceptibles de mejorarse por la contr!, 

tación colectiva del trabajo. Ante esas realid!_ 

des l'esulta no sólo conveniente, sino mAs bien 

necesario, fijar los sa lartos mínimos F$e,nera

les en función de zonas económicas e Incorporar. 

a nuestra legtslact6n el salario mrnimo profesi~ 

nal''. (175) 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideracl6n el m .. h 
nimo grado de preparacl6n de los dom!'.lstléos, pensamos que son trablj!!_ 

dores que deben estar sujetos al salario mínimo general. 

(175) Comisi6n Nacional de los Snlnrlos Mfoimos. Memorias de los -
Trabajos de 1970-1971. Investigaciones y Estudios referentes a 
la fijacl6n de los salarios mfnlmos profesionales. p., 19. 
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Pensamos mmblén que lejos .Je beneficiar a los trabajadores d~ 

mllsdcos la disposicl6n comentndn los perjudlc() pues al no haberse fija -

do el salarlo mínimo profcsional,~sms no pueden pnrtídpar del mínimo 

general, roment1indose su cxplotadbn. 

E). -LA CONSTITUCION Y EL TRAHAjO DOMESTICO. 

Las cuestiones consUtuclona les que dejamos apuntadas en el -

sentido de sl rlOen con la Constltuc!6n, ol permitir el pago en especie, -

al.lnque sea parcialmaite, y el tiempo y duraci6n de la jornada, creemos 

que no hay ninguna vlolaci!ln sustancinl, sino que aunque cuando formal

mente existe la contradicción, en el fondo el conrrato del tra oojador a t - · 

servicio de la famllia, se ajusta a una necesidad de la vida diaria y a una 

realidad de la convivencia social determinado por los factor<'ls que ya " 

analllamos en cuanto a la escasa capacidad de preparación de estos rra -

bajadores, a que sus necesidades quedan satisfechas en cuanto n que pu~ 

den realizar economías 11 vlvir en condiciones, algunas veces que no pue . . -
den mantener en su lugar de origen o en las propias condiciones de la v.!_ 

da en que se han desenvuelto, por tanto, no se viola el principio que Ja • 

Constituci6n ~· el legislador de Constituyente de l 91i, quiso garantizar 

en favor del tri! bajador, que no fuera objeto de esquilma miento, de e;.:

plotacl6n, constituréndose en una presa fácil pára el lucro, pues en las 

clendas de rara, anrecedence inmediato y directo de la reíormá', no sólo 

no percibían el salarlo, sino se esclavi2aban i:on deudas de por vida:.- -

trascendentes o trasccdentalcs, que pasaban como cargas ll su deseen~-
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dencia. 

No puede haber violac!6n a la Constltucl6n ni a las garantfas in· 

dlvlduales, único medlo por el que se opera el requisito de la violación· 

a la Constltud6n en cuanto a la ley Inferior o reglamentarla viole a la -

Constitucl6n, pues la simple formalidad, o apariencia de vlolacl6n, no -

opera si no conculai o vulnera !ns garantfns lndlviduales que establece· 

lá Constitución en sus artículos 14 y 16 1 en consecuencia, no opertindose 

la vtolaclón a estas garantfas, la ley no resulta anticonstitucional, aun

que pudiera aparentarlo como en la especie, porque no se puede negar '" 

que formalmente sf hay prohlblclón de pagar por orros medios que no -

se.a en dinero, pero cuando como en la especle el salarlo se incrementa, 

no existe vtolacl6n a las garantías lndlvlduates, y por ende, tampoco v12 

lac~.ón de la ley ordlnarla al mandamiento constitucional. 

Lo mismo podemos afirmar respecto a la jornada de trabajó, -

pues aunque los quehaceres del hogar alguMs veces resultan arduos1 e!!_ 

t4 limitado el trabajo a horarios con Intervalos de descanso, que s:m col! 

gruentes con los necesarios que toma la propía familia. Por otra parte, 

el respeto recfproco, la convivencia y el afecto fa miliar que se producen 

en nopC>cos casos. conlleva con el trato humano que tmplde de suyo las -

jornadas agobiantes y sl acaso, .algun:is vlglllas durante las enfermeda -

des o los acontecimientos familiares que trastornan el ritmo de la vida

ordtnarla, están compensados por igual trato en las enfermedades del -

era bajador. 
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En cuanto al s!lptimo dfa, evidentemente debe observarse y el -

uso yiá costumbre al respecto ha hecho fácil en principio el respeto al • 

descanso semanal, pues es el propio trabajador el que tiene conciencia -

plena, si no del derecho, sf del uso y In práctica y la costumbre y no -

acepra ninguna relaci6n que le prive de ese disfrute, al que generalmen..; 

te oon los patrones remisos aceptan por las necesidades del servicio, ya 

que escasea el disponer de trabajndores cumplidos. 

Desde luego lo anterior, es una observncl6n de que por regla g~ 

neral no hay problema en cuanto al descanso obligatorio, y algunos días 

feriados sobre todo, si son eclesUistlcos, pero en cuanto al derecho, con. 

. forme al artkulo 181 de la actual Ley en vigor, y al 41 de la abrcgada, -

al estar sujetos a las disposiciones generales de la Ley, el derecho es -

pleno en favor delt:raoojador del descanso semanal obligatorio para to-,. 

dos los sujetos de la Ley Federal del Trabajo, el que presta el servicio 

tiene el derecho y correlativo a ese derecho, está la obllgacl6n del pa

tr6n de otorgarlo. 

Habfamos dejado el comentario de los artículos 335 y 336 por 

que éstos se refieren a los salarlos mfnimos profesionales para los rra

bSjadores al servicio de la casa, y no habiendo sido fijados hasta la -

fedrn los de los doml!stlcos, estimamos que el trabajador integra su - -

sueldo con el que convengan en el momcmo de iniciar la relaci6n de tra -

bajo, es declr, en el momento en c1ue se perfecciona el contrato verbal 
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al que est4n sujetos con ln realización o ejecución del servicio, más 

otro tanto igunl que corresponde por alirnenradé.ln, pues tanto el artículo 

131 de la Ley abrogado y el :;34 de la actual, Incurren en ~n error de r~ 

dacdón que oonduce a primera lntenci6n a ronduír que los a limemos y -

lahabltaclón se estiman en el 50:X, de lo que percibe en efectl\'o, lo que -

no es ex.acto, pues la Ley habla del salarlo y al salarlo lo integran dos -

contraprestaclones 1 del p..crón consistentes en darle su salarlo dlvldido 

en dos partes, uno en numerarlo y el otro en especie, y éste 5()J'o, me r~ 

fiero al pago en especie, no puede ser inferior al 5().)t: del salario aplica!!. 

do In norma de hermenéurtca juríclica que establece que las dispostclones 

legales deben fnterpreuirse congruentemente a las dlsposiclones que In

tegran ta ley de la que deriva el artículo interpretado, en cuyo caso, es -

te principio de equidad obliga a establecer que las dos porciones o par:-· 

tes que Integran et salario deben ser equivalentes, sl a ésto se agrega :

que roda norma jurídica laboral debe Interpretarse con sentido protecc~ 

nista al traba]ador, necesariamente se tiene que concluir que ambas pa.! 

tes que tnrcgran el salarlo tienen el mismo valor, habiendo aquf un ele

mento más que consiste en que no estando establecido el salarlo mfnimo 

profesional del traoojador dom~stico, y no pudiendo estar dentro del mi 
nimo genero~; siendo que los sueldos que se pagan en efectivo, aún dup~ 

cados. pues fluctúan según la zona de la ciudad donde se preste el serv.!. 

c!o, de S6CXJ.OO a 5900. (X), según se trate de zonas habiuidas. por ricos

º por clase media ~' burócratas, sin que en ninguno de los casos al dup~ 

carse alcancen el mínimo general, debe interpretarse que la allment.1--
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ci6n como parre que Integra el salnrio del trabajador ol se.rvicio de la~.-~ 

casa corresponde a otro tanto del que percibe en efectivo, lo que es tam 

bi~n razona ble porque: la n limentadón constiluyc no otro tanto de lo que - · 

se paga en efectivo, sino no pocas veces una cantidad muy superior, no 

de ahora en que el proceso inflaclonnrio ha aumentado los costos de la -

subslstancla, sino de siempre. 

Es necesario conclufr que el contrato de tral:ajo tiene que revestir 

por disposici611 expresa de los artículos 24, 25, 26 y 31 de la Nueva Ley 

Federal del Trabajo, la formalidad de ser escrito, en el que deben cont~ 

nerse las condtctones de trabajo, a este respecto, es obvio advertir que 

sigue el principio establecido en la Ley de 31 en cuanto a exlg1ir laJorm!_ 

Udad escrita. 

Lo anterior es importante porque conforme al artículo 26, la fal-

ta de contrato escrito no priva al :ral:xljndor de los derechos que se der.!. 

ven de lu normas de trabajo y de los servicios prestados, imputlindose 

al patr6n la fu Ita de esa formalidad, pero como el contrato del trabajador 

al servicio de In casa constituye una excepción en la regla del contrato -

escrito. 

Para terminar, sosrenemos que In Ley de :n, ·era superior a este 

respecto, porque reconocía la existencia del contrato verbal en determl

. nados casó!> entre ellos el servicio doméstico. 
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X. - S O L U C I O N E S. 

La l'mlca solución a primera vista que se podría encontrar para 

resolver el problema de los trabajadores sujetos a este tipo de salarlos, 

podrfo ser un salarlo mfnimo m6vil que constltuye desde el punto de vls

ta doctrinal, una confusl6n poflquesi bien es cierto que el salario m6vll

tiene el prop6sito de ajustarse n cubrir en una forma camblante de acue! 

do ('.00 las necesidades, a permitir aumenros que conserven el poder de

supervlvencia del trabajador a través del ingreso que percibe por sab1-· 

rio, que va movilizándose o cambiando de acuerdo con las devaluaciones 

que sufra el poder adqulsitlvo de la medida, es también cierto que sala

rlo m6vll y mfnlmo on sentido estricto son dos soluciones diversas, y -

doctrlnalmente distintas, porque sus connotaciones y stgnlflcado doctri

nal son diversos. Osto sin tomar en cuenta que el salarlo m6vll lmpllca

dentro de las ventajas de su movllldad una situación. econOmica, de una -

'lnestabilldad ccon6mlca del pafs <1ue acusa una crisls, que en consecue!!. 

cia afecta en esencia a la masa rrabajadora o bien que esta movilidad -

constituye el riesgo de crear problemas econ6micos de mayor compleji

dad y de más difícil solución. 

De acuerdo con los principios de equidad que rigen al salario m! 

nlmo y die la necesidad urgente que la clase trabajadora sobreviva, es -

evidente que el salario mínimo debe mantener un equilibrio tal que el n~ 

mento que requiera se produzca a la brevedad posible en relaci6n con el 

de los precios y de la incapacidad del Ingreso mfnlmo del trabajador pn -
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ra satisfacer sus necesidades vitales, en esas condiclones, debemos In

clinarnos a que el salario mínimo tengn los incrementos necesarios e i'!_ 

mediaros que las urgentes necesidades del traba.indor requieran en reta· 

clón con los procesos infla donarlos, pero que Lengan un control que pe¿: 

mita una posibilidad de su esta bi lizncl6n y para ello se requiere que los 

estudios que se hagan por cada anualidad comprendan todas las posibili

dades y los rlesgos Inflacionarios para que no se Incurra en una movili

dad q\ie a la postre resulta pcrjudiclnl y contraria a la esencia que por -

partida doble constituye el objetivo del salarlo m[nlmo, por un lado. -

asegurar la supervivencia del trabajador y su familia de acuerdo coo las 

necesldades y por otro mantener la estabtlidad que requiere la comunl·

dad y el Estado para el progreso nacional. 

Al hacer. la anterior aflrmacl6n. nos estamos refiriendo ram-~ 

blEn a la necesidad de extender los set'\· lelos sociales en forma tal que • 

!sros complementen el salarlo y lo hagan estable. 

Una segunda soluc16n que cons ldera mos que sea la correcta, s~ 

da una polftica de Impuesto con fines sociales por las siguientes razo -

nes: 

Ya expusimos al tratar del salario en general que ~sce no s6lo· 

tiene desde el punto de \'ista de su naturaleza jurídica contenido econ6mJ. 

co, sino que tlene el salario un contenido social de trascendencia hlst6rl 

ca y plasmado rernlucionarlamente en la Constituci6n, en el artículo 123 

que Incorpora el sentido social, pre\·iendo que entre las ne ces ldades vi· 
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tales de la clase trabajadora est§ el de la hobltacU:m ~· todas aquf!Has que 

sean necesarias para dignificar su vida, con la me jorra de la clase rrab! 

)adora y la superacl6n de sus descendientes. 

El contenido social del salarlo resulta evidente, pero sin lugar

ª dudas plantea el problema de su foctlbilldad, si con el salario que se ha 

· · venido estnblcciendo por las comisiones encargadas de fijarlos, se ha l~ 

grado rea tizar el contenido social del salario mínimo, si hemos de ser -

sinceros en la respuesta, tendremos que admitir que siendo un problema 

complejo de suyo, en el que versan Intereses opuestos, pues la clase tr! 

bojadorn está en permanente lucha con el patrón, que a su vez busca en ..: · 

forma directa, su beneficio, qUt~ la Incipiente Industria de un pars en vfas 

de desarrollo no permltlrra erogaciones que pudieran realizar el conteni

do social del salarlo, que estA constlrnfdo por los servicios mMicos, la 

casa-habitaci6n, conforme a sus necesidades familiares, los centros de

recreo, que permiten disfrutar de descanso ameno rodeado de personas .. 

de grata compai'lfa en sano esparcimiento, de bibliotecas que permiten -

realizarse culturalmente, que en épocas de vacaciones permiten el dis

frute de un ambiente dlstiPco en medios adecuados que sin lujos tengan .. 

las Instalaciones necesarias para el recreo, todo ello que constituye pre!! 

melones de sentido social que esr.an incorporadas nl salario6 son conse

cuencias de él, no han podido y seguramente no podrnn ser eficazmente-· 

sufragadas por los patrones. 
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Ante el reconocimiento éxprcso de la imposibilidad econ6mtca

para sufragar las necesidades socia les que Integran las prestaciones e~ 

secuencia del salario, es evidente que el Estado tiene que resolver prov!: 

yendo al trabajador de los medios que le garanticen el disfrute. Asf lo -

ha entendido el Estado, por lo que ll trnv~s del salario, y de las cargas -

que ha impuesto a los patrones cre6 el lnstltulo Mexicano del Seguro So

cial que ha sido et primer paso para resolver en unn medida las necesi

dades sociales todavfa angustiosas, de la clase traoojadora. 

Si el salarlo mfnlmo plantea la alt.ernativa de la imposfbllldad ~ 

· de susoluci611 en cuanto a las necesidades de la clase traoojadora, y el. 

Seguro Social es hoy por hoy Ineficaz para resolverlos en la medida que 

se requiere, se cieben pensar en soluciones que Ueven a una profunda r~ 

forma social a la sociedad y a la naclón. Pero cuáles son los recursos:

de que podríÍ disponerse. para encontrar soluciones, si se carece de ca

pacidad econf>mlca paro afrontarlos. Desde luego salta a la vista la des

proporcl6n que existe emre la clase trabajadora sujeta al salarlo míni -· 

mo y las empresas mlllonarias l1ntegradas por pequenos grupos de mag

nates que viven en el derroche y la opulencia: que cientos de gentes vi

ven rodeados de riqueza que acumulan y que dedican al octo pues la ate· 

soran sin productividad, en un mundo de desesperanza y angusc!a, en el 

11,que el panorama del hambre cada día sienta sus ooses con solidez de r2_ 

ca, de empresas transnacíonates, cuyas ganandas superan a una leyen

da de !6bula. que sacan del pa(s tres dólares por cada uno de los que In_ 
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vlerten, que lns condiciones actuales de vida hncen mlis ricos n tos ri

cos y mh pobres n los pobres, paupcrlznndo n ln clase trabajadora, es 

por ello lndlspensoble la contribucl6n de toJos para ln mejoría inaplaz!! 

ble de los muchos. 

Pero es el caso que el Estado, que aunque rico, no es lo sufi- -

ciente, frente a la magn~tud del problema, sobre todo porque no se ope

ran tas condlclones necesarios para que nuestro gobierno sea verdader!!. 

mente rico, un gobierno lo es cuando sus gobernados lo son Porque la -~ 

carga del impuesto dlstribuída entre tisros constituye la riqueza de las ª.! 

cas gubernamentales, un pueblo pobre podrá tener un gobierno rtco, pero 

de ntngOn modo la riqueza podrli tener solidez, un gobierno en tales con

diciones debe apresurarse a compartlr con el pueblo sus angustias y rea~ 

verlas. pues evidentemente' tlene los Ingresos propios a trav~s de los If!! 

·puestos para la resoluct6n de los problemas, pero ~stos como se aplican 

en la actualidad no llevan a la resoluclón del problema, por el contrario 

la polftlca de n ltos impuestos cuando no son justos y proporcionales lle

van a la bancarrota y n la miseria a pequeños comerciantes integrantes -

de la clase media, alta y baja, tamblti:n operando r<!acclones negativas, -

sl una f.amllla antafio vtvra de un esranqulllo, o de una coclnaeconómlca, 

imposible le hicieron la supervivencia el comerclo organizado y las cad~ 

n11s de restaurantes que han desplazado inclusive los tradlcionnles antoj! 

tos, todas esas clrcunatancins agravadas con Impuestos que no puede C!:!_ 

brtr, han ocasionado ci~rres de pequeílos establecimientos mercantiles, 
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engrosando al .tefe de. familia y a sus híjos a las filas de los que buscan 

trabajo en la fábrlca o en el comercio organizado, algunos sin esperan-

zas de encontrar pues los sistemas Je tralnjo han cambiado lncrooucien-

do modalidades que conducen a desech::ir a trabajadores de cuarenta años, 

es por ~sro, que pensamos que al aumentar In clase trabajadora por tos· 

distintos procesos que han ocurrido en la industrlnllzaclón del pafs, do!!_ 

de las gnrumclas se obtienen para las cmpresns trnnsnaclonales, es nec~ 

sario, que a t!stas, o los consorcios que manejan Ja industria y la banca, 

se les impongan impuestos obserdndose la proporcionalidad en el pago. 

as( por ejemplo. si una empresa transnactonal tiene un Ingreso que con

duzca al enriquecimiento lnndmlslble ya por Sl1 desproporc!6n, se le gr!_ 

ve con un Impuesto específico que haga factible el capacitar al Estado P!. 

ra la organlznción de proveer a las necesidades sociales de In clase tra

bajadora. Una política de impuestos con fines socia les debe ser lnaplaza .. . . . -
ble. 
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CONCLUSIONES 

Conslderamos er:r6nea la deflnlcloo.que de 

trabajo da el artfculo 3o. de la Ley Fede·

ral del Trabajo, porque no considera la 

esencia que lo constituye, sino atributos -

unos de carAcrer moral otros de conducta .. 

social pero ninguno en esencia que pudiera 

apegarse a una definici6n concreta de traba 
. -

jo, siendo una deflnlcloo que se sale de los 

llneamlentos jurídicos. 

Entendemos el trabajo como la fúerza del -

hombre que transformo. que creia y que pr~ 

duce, encaminado a ta realizacl6o de una .:. 

tarea, de un fin para la obtencl6n de un pr2_ 

vecho. El Párrafo Segundo del artfculo 80. 

de la Ley Federal del Trabajo, da una deª

nic16n de traoojo que encaja dentro del cri -

terlo que sustentamos pero que la conside

ramos Incompleta y atrasada. 

"· 
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La doctrina no hn logr.ado ponerse de acue!. 

do en Ja deflnlcl6n de tra oojador que es un -

concepto b.1sico pnrn esta disclpllna. Siendo 

la subordinación Ja nota característica que 

subsiste en la mnyorfa de ellas, yn que la -

remuneraciOn que nosotros consideramos -

un elemento necesario de la definicibn de ~ 

trabajador care,=e para algunos autores de 

Importancia al grado de considerar trablj!!_ 

dor, a In persona que presta un servicio en 

estado de subordinaci6n con remuneracl6n -

o sin elln. 

Concluímos,que trabajador es una denomi

nación genérica en la que est:A comprendida 

la persona ffslca como sujeto de una rela -

cll'm olt>rero-pntronnl o contrato de trabajo, 

denomlnacl6n genérica en la que especrtl~ 

menee pueden estar comprendldoa los tér

,mlnos como asalariado, jornalero, opera

rio. obrero, empleado, etc. Mientras nos 

referirnos nl traba}ador, nos estamos reª

rlendo n él corno la persona rrstcn que po

ne 11 disposicl6n del patrón su fuer1.o de tr~ 
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bajo mediante retrtbucl6n, independiente-

rrente de su act lvidad especfflca, la que sÉ 

lo puede precisarse como una <~specle en • 

raz6n de la actividad concreta de 11! que su! 

ge la denominación, es decir, a la activi -

dad que ha de desplegarse. 

Los criterios elaborados por la doctrina • 

para distinguir entre obrero y empleado ha 

sido inOtll ya que hacer una diferencia ta--

jante entre un trabajo y otro, es Imposible 

porque cualquier trabajo requiere de los -

dos esfuerzos, físico y mental. 

Afirmamos que la condlcié>n de trahljador

s61o puede recaer en las personas ffsicas. 

Consideramos correcto el criterio formal 

para determinar el caracter de trabajador, 

ya que éste se adquiere en tanto se es suje 
' -

to de un contrato de trabajo. 

Definimos al trabajador corno la persona -

física que mediante una retribución conve-

nida o determinada por In Ley ( salario m.!. 

nlmo) pone a disposición del pat.rón, ya pe.! 
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sona (fstca o jurídica colectiva su fuerza -

de trabajo que será apro\'echada oor ~ste -

conforme n las necesidades y de acuerdo-

con la finalklad con\'enida al establecer el 

contrato. 

Consideramos deficiente\' equivocada la de . -
flntclón que de trabajador da la Le~· de 1931, 

pero si la analizamos aisladamente, por--

que no especiflcn que la condlcl6n de era~ 

jador sfüo puede recaer en una persona fí · 

sien, sino que s6lo habla de personas y se 

pudiera entender que cabrfa también las j~ 

rídico-cotectl\'as, si lo analizamos aplica!!. 

do la más elemental de las normas de her-

men~utlca jurídica que es la de analizar las 

normas en conjunto, y de esm manera la -

relacionamos con el artículo 17 del mismo 

Ordentimtento, que define al contrato de -

trabajo esa posibilidad queda descartada. 

Sostenemos que en la actualidad el término 

patr6n ha cambiado totalmente y que nada-

tiene que \'er su significado actual con su -

etl malogra. 
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Sobre los comentarlos de Nestor de Buen -

en el sentido de que la definlct6n de patrOn 

que da juan De Pozzo la hace suya por est;!, 

maria correcta con la salvedad de cambiar 

el tfamlno" dependencln" por uno que expr~ 

se la Idea de subordinacl6n, creemos que· 

el autor olvida que el vaca blo dependencfa

no sólo se cnclcnde como la dependencia -

económica, sino que tambllln es considera -

do por algunos autores como sin6nlmo de -

subordlnaci6n. 

Aceptamos como buena la deflnlcl6nde laas_ 

tual Ley Federal del Traoojo, sobre patr6n 

con la salvedad de que preferimos el. t6rmJ 

no persona jurídica colectiva, al de perso

na moral por considerarlo mb t6cnlco. -

Consideramos que tambi~n puede definirse 

al patrón como la persona ffslca o jurídica 

colectiva que.utiliza los servicios (fuerza 

de trabajo, nctlvldad humana) de una o V!, 

rias personas ftslcas mediante remunera -

cl6n. 
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Afirmamos que contrato de traoojo y rela.

ct6n de trabajo conforme a nuestra legisla -

ctt>n laboral actual, están tdentltlcndos co-

1110 dos diferentes aspectos del contrato de 

trabajo. La relación ha suplido al contrato 

verbal que como uno situación de facto - --

siempre ha reconocido la doctrina del Der.= 

cho Laboral Mexicano y la anterior legtsl!!_ 

cl6n. 

Desde.nuestro particular punto de vista. ta 

relación de traoojo no es sino el medio.de· 

perfeccionamiento del mismo. 

Sostenemos que et término contrato es un-

vocablo estrictamente jurídico que Implica 

siempre un acuerdo de voluntades para pr2_ 

ducir y transferir derechos y obll¡gaciones~ 

ast cuando el motivo del contrato es la utill 

za.ción de la fuerza del hombre, el objeto, -

esta propia fuer¿a creadora, y ta finalidad, 

el¡ utlllznrla en beneficio de quien lo contr!, 

ta, estamos frente a un contrato de trabajo 

aún cuando In caracterfstica fundamental -

sea, que a diferencia del contrato civil, ta 
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voluntad est! restringida y limitada confor ,. 

me a las disposiciones de la Ley Pederal -

del Trnoojo. 

El contrato de trabajo en nuestro particu-

lar rnodo de concebirlo, solamente tiene -

los siguientes elementos: a). - La presta -

cl6n de un trabajo persornal a orro Individuo, 

es decir, ta relact6n de trabajo misma; y -

b). - El pago de un salario~ Lo dcfinlmos

como aquél en que una persona física pone 

a dlsposicl6n de otra ffsica o moral su fue!. 

za de trabajo, para que sea aprovedl8da en 

su beneficio mediante el pago de un salario 

que en ningún caso podrá ser menor al mí

nimo fijado por la Ley. 

Son muy variadas las denominaciones que -

se le han atribuído a la retribucl6n que re

cibe el trabajador por su trabajo, pero que · 

la mh generalizada es la de "s'alarid'. 

Que la definición de salarlo en la Ley de -

31, hada mención al contrato de traoojo, -

misma que desaparece en la Ley actual --
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con el afán del legislador de romper hasta 

con la terminologfo utilizada por elDere-

cho Civil, pero ambas pueden CMSiderarse 

correctas. 

Consideramos que la pr:0plna no forma Pª!. 

te del salarlo. 

Entendemos por salarlo la contraprestacl6n 

que obliga a pagar al pntrtm la Ley, a una· 

persona de quien utiliza su fuerza de tra~ 

jo en su beneficio y que en ningún caso pu~ 

de ser Inferior al mínimo establecido. 

Consideramos que el salario es un elemen-. 

to caracterfstlco del concrato. 

Afirmamos que el tt!rmlno" salario mfni-

mo", es eminentemente jurfdlco porque es 

el mfnlmo que el derecho permite fijar pa-

ra ta prestaci6n de un servicio y que es -

formal, porque su fijacl6n ol:edece adive!.. 

sos criterios, teniendo car~crer obligato-

rlo. 

Deflnlmos al salarlo mfolmo como la cantl 
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dad menor que debe recibir un trabajador -

en efectivo por la presrnclón del servicio y 

durante el tiempo que est& a disposlct6n del 

patr6n sin exceder los máximos legales. 

Consideramos que el salario mínimo prof~ 

slonal debería de esrar exento de impuestos 

al Igual que Jo está el salarlo mínimo gen~ 

ral. 

Que la menta ble mente la lnspecci6n del tra" 

bajo no cumple con la carea que seJa ha e!! 

menda do. 

La huelga hoy por hoy¡ no es un arma !d6w 

nea para obtener la modlflcact6n del sala -

rlo mínimo, sin embargo, sirve como un- . 

medio de presl6n econ6mlco"político para 

obtener los aumentos necesarios que niv~ 

len el salarlo mínimo . 

. • 

Que el concepto del salarlo remunerador-

sufrió en nuestra leglslacl6n actual un --

cambio, rompiendo con el criterio ante--

rlor sustentado por la jurisprudencia que 

era en el sentido del que se pagaba por - -
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servicios limitados como el de porcerfa, -

s lcndo actual el concepco de salarlo remun~ 

rador el que perm lte una retribución toma_!! 

do en consideración el horario, la cantidad, 

intensidad y calidad de los servicios pres~ 

dos y que se fije en el contrato de trabajo o 

por la junta en caso de controversia. 

·El salarlo se integra por el pago hecho en -

efectivo en forma perl6dlca por el patr6n al 

trabajador por su traoojo como prestacl6n· 

principal y por todas las demás ventajas -

econ6mlc.as establecidas a su favor en el -

contrato o en la Ley que el patr6n tiene la -

obUgadón de cubrir como son: cuota dla -

rta. primas, comisiones, perct.>pclones, -- · 

prestaciones en especie, etc. 

La Ley no escablece en forma expresa la *· 

movilidad del salarlo mínimo, pero creemos 

que el fundamento estí lmbl'bldo en el artfc~ 

lo 90 de la propin Ley • 

.~ue de los datos estadísticos se desprende· 

que el salario mfnlmo no se paga en la may!?_ 
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ría de los casos, sin que las nutorldades h!!_ 

ynn hecho algo efectlvo por evitar esta sltu~ 

clón angustiosa. 

En cuanto al deltto de fraude al salarlo tlpl

ficado en el artfculo 387 del Céxllgo Penal F~ 

<lera! en su Fraccl6n xvn. ha constltuído un 

error el considerarlo del fuero común, ya -

.que siempre ha tenido el cadcter l~deral, -

dado que el trabajo y el salario provienen de 

un precepto constltucional reservdndose ta -

Federacl6n In facultad exclusiva de expedir 

leyes sobre la ma ter la. 

Creemos que ha sido· un error el conside

rar tambl~n que el artículo 387 en su Frac

ci6n XVll del Código Penal Federal, protege 

únicamente al salarlo mfnlmo. 

Lamentablemente el artfculo 387 en la Frac 

clón respectiva del C6dlgo Penal Federal, ha 

sido letra muerta por la actitud negativa de 

las autoridades. 

En consecuencia, no es necesario que los ~ 

Estados legislen para que el delito de fraude 



al salarlo, sea castigado en toda lo Repúbl.!. 

ca por el contrario, creemos que todas los 

legislaciones locales que han legislado so-

bre el de Uro de frnude al sa larlo 1 han Incu

rrido en una Invasión de las funciones de la 

l?ederocl6n, en tales circunstancias, dichos 

delitos serdn Inconstitucionales. 

Creemos que es inaplazable su lnclusl6n c2 

mo delito especial en la Ley Fedenll del Tr.! 

bajo mediante el cual quede garantizado su -

ejercicio y su apllcacl6n, tanto por las aut~ 

rldades federales como por lns locales o e~ · 

tatales, de acuerdo con la tllvisl6n que por -

materia hace la Fraccl6n XXXl del artículo 

123 Constitucional, que establece dos jurls· 

dicclonales competenciales. 

Creemos que sin lugar a duda.s el proyecto

establece el carActer de federal, al delito -

al inclufrlo en In Ley Federal del Trabajo -

teniendo la ventaja de dar competencia a las 

autoridades locales tratiindose de los traoo

jadores que en razl>n de la materia estén S!:!_ 

jetos a la jurlsdlcclOn de una junta Local de 
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Conclliac16n y Arbitraje de acuerdo con !a

clara división que se hace en relació.n de la 

materia, la Fracción XXXI del artículo 123 

constitucional. 

Consideramos que es necesario agregar al 

proyecto las palabras" •• 6 el establecido~ 

en el rontra to o convenido en la relaci6n la 

boral" i para quedar en la parte relativa. C2_ 

mo sigue: " ai que mediante una relac16n -

de trabajo no pague el salario m(ínlmo gen::_ 

ralo el salario mínimo profesional o el es"'. 

tnblecldo en el contrato o convenido en la -

relac16n laboral, etc •. .'' la raz6n es obvia. 

si en el fraude actual del 387 del Código P::_ 

nal, la omlsl6n del pago del salario, aun-

que no sea el mínimo constituye el delito -

de fraude, con mayor raz6o. en el delito e!. 

peclal que tiende a proteger el salarlo. 

Concluimos que cualquler descuento que se 

efectue en e;us dos aspectos general y prof~ 

sional serán antlconstltucióna les. 
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Concluimos que el rra l:njador al servicio de 

In rnsa ( dom~stlco denominado por In Ley) 

debería estn r sujeto al snlnrio mínimo gen~ 

ral tomando en consldcracl6n el sentido de

la reforma de 1962 nl artículo 123 constitu

cional que Introdujo los salarlos mínimos -

profesionales y el concepto de sa h1rio rnfoi

mo profesional '! el grado de preparac16n • 

de dichos traoojadores. 

Creemos que no es lnconstltuclonal el pago 

del 5~ en especie que ae le hace al traooja 

dor al servtcto de una casa (doméstico)~ 

porque consideramos que no hay vlolacl6n -

sustancial al principio que el legislador, el 

Constltuycme de 17 plasm6 en el artfcuto-

123 de la Constltucl6n cuyo objetivo fué que 

el trabajador no fuera objeto de explotacl6n 

constituyfmdose en una presa fácil pua el 

lucro aunque formalmente existe la contra -

dlccl6n en el fondo el contrato del rrabaja'-

dor ni servicio de la casa se ajusta a una· 

necesidad de la vida diaria y a una realidad 

social determinada por los factores ya nna~ 
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zados como la falta de preparacl6n de di- .. 

chos trabajadores. 

Se debe crear un impuesto que grave las utl 

lldadcs de las empresas trasnaclonn les, en 

proporcl6n con sus uttlldades, para establ~ 

ccr un fondo común aplicable a la vivienda· 

y a las necesidades económicas de los tra • 

bajadores que devengan el salario mínimo. 
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COMENTARIO ADlCIONAL 

Ya estando conclufdo este trabljo, y aprooodo desde principios -

d·el mes de dlclembr~ del aiio pasado (exactamente el 2 de diciembre de 

l 'T/4) no pudo Imprimirse por lo que fue aprobado no el proyecto que e~ 

mentamos en este estudio, sino otro que desconodamos, o tal vez el del 

proyecto qued6 modificado y hoy vigente al siguiente tenor: 

Artículo 891. Al patrón de cualquier ne 
goclaci6n industrial, agrfcola, minero, comerciñl 
o de servicios que haga entrega a uno o varios de
sus traoojadores de cantidades inferiores al sala
rlo fijado como mfnimo general o haya entregado-· 
comprobantes de pago que amparen sumas de dlne 
ro superiores de las que efectivamente hizo entré 
ga, se les castigará con las penas siguientes: -

l. Con prlsi6n de tres meses a dos años 
~· multa hasta dos mil pesos, cuando el momo de -
la omisión no exceda del Importe de un mes de sa
larlo mínimo general de la zona correspondiente. 

11. Con prisión de tres meses a dos años
y multa de cinco mil pesos cuando el monto de la -
omlsi6n sea mayor al importe de un mes, pero no 
exceda de tres meses de salario mínimo general -
de la zona correspondiente. 

lll. Con prisión de tres meses a dos años y 
multa hasta diez mil pesos si la omisión excede a 
los tres meses de salario mínimo general de la zo 
na corrcspondleme. -

Si el patrón de la negoclaciOn industrial, af.'(rf 
cola, minera, com~rcial o de servicio, paga nitra~. 
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jador lo c¡ue le adeuda, mlis los intereses mora to
rios, antes de formular conclusiones ol Ministerio 
PCtbllco, se te condennrá ímlcnmente al pago de la
multa. 

Creemos que este artículo adolece de varios problemas y deftcie!!_ 

cins en el tipo que sólo encuadra conforme a sus elementos materiales, -

como protector del salario mínimo general, sin que haya razón para qu~ 

no proteja al mfnlmo profesional o al salario eng;neral, porque conforme 

a los elementos de su tlpicidad, solamente se comete la infracción en - -

cuanto el sujeto pasivo disfrute del salarlo mínimo general, lo que puede 

evitarse o burlarse tmc!endo contrataciones en las que se seña le al trn bl!., 

jador cantidades superiores al mínlmo aunque sea en un peso. En cuanto 

a la forma como el sujeto activo de la lnfraccl6n estli Individualizado, w

permltirá en ia prlictlca algunos casos de !mpunldad, porque no encajen

denrro de los conceptos gen6rlcos que la tnfracci6n determina algunos P,!! 

n:-ones, como sujetos a ctlvos del delito. 

En cuanto a In competencia para conocer del dellto, aunque no P2. 

demos varlar nuestro criterio 1en el sentido de que el delito especial que 

emana de una ley federal es de exclusiva competencia de l.a Federación, - . 

conforme lo dispone la Fraccl6n l Incisos a) y b) del artículo 41 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como que no puede ha

ber concurrencia en los dos fueros al incluírse en ta Ley Federal del -

Traoojo, el delito especial , puede dar competencia a las autoridades lo~ 

cales o federales para conocer del dellro tratAndose de trabajadores que 
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en razón de la materia están sujetos a la jurisdlcci6n de las Juntas LoC!!. 

les o l~eJerales de Concllinclón y 1\rhllraje, de acuerdo con la carocre-

rfstica peculiar de la Ley federal del Trnoojo, que claramente dlferen

da, sin que deje de ser federa 1 la Ley, la división que hace en razón de 

la materia la Pracct6n XXXI del nttkulo 123 Constlruclonal. 

Es también Interesante determinar qué intereses son los q1Je de

ben considerarse con el ca meter de morarorlos para apllcar como san-

cl6nen el e.aso del Segundo Párrafo de la Frncclón lU del artículo 891, -

que crea el delito especial en la Ley Federal del Trabajo reformada, -

pues en principio aunque el a rdculo 17 rompe con lo supletoriedad del -

derecho com(m, al llegar por la vfa jurisdiccional n la competencia de -

los juzgados del fuero común o federa I, estos tribunal.es están sujetos a 

la npllcaclón supletoria del d~recho común conforme a las disposiciones 

que rigen al procedimiento r sus respect.ivas leyes orgánicas, lo que ha· 

rfa procedente el que se aplicara el lnter~s legal que establece el Código 

C:tvH del Distrito Federal, que tlene el doble caróccer, de local (en el

D. F. ) y federal en su articulo 2395 en relación con el 2394, que es el -

9-~ anual, porque como decirnos, cada fUero está sujeto a sus respecti·

vos ordenamientos, sin emlnt'go, aunque discutible, nos adherimos al • 

criterio sustentado por los Trueba (176}, en el sentido de que conforme-

al artículo 17 de la Ley Laboral, con base en el principio social que der.!_ 

· ( 176) Trueoo Urblna, 1\lberto y Trueoo Barrera, .Jorge. Nueva Le\' Fe 
detal del Traoojo. M~xico, L 975. Ed. Porrúa p. 393. · -
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va del artkulo 123 de la Constitución y la equldad social, se puede apl! 

car, supletoria mente el nrtkulo 46 de la Ley del Seguro Social, en el que 

se establece como porcentaje un Interés moratorto del ~mensual, que 

evidentemente constituye una sanción mayor para el patrón, infractor y 

un beneficio al traoojador víctima o sujeta pasivo del delito, aunque de

bemos dejar estnblecido que esta disposicl6n tiene más bien el auicter 

y los arrlbutos de las san dones fiscales que las de orden retributivo de 

cadcter penal o lndcmnlzatorlas, como consecuencia de la mora. 

Queda derogada la fraccl6n U del artículo 878 para evitar con

tradicciones y duplicidad en las sanciones. 

Sin comentarlo nos parece superior el articulo propuesto en el 

proyecto. 

Cabe resolver por último. un problema que deja la reforma al.~ 

intrcdudr el ardculo 9Sl, porque en su transitorio no deroga la Frac· -

cl6n XVU del nrtfculo 387 del Código Penal, pues la creaci6n del detito -

especial determina necesariamente el que un artículo transitorio resol

verá el problema que deja plasmado, en cuan.to a determinar si esta - ... 

Frecci6n sigue tipificando un delito, por su Innegable vigencia, a este -

respecto, podrfa opinarse que aunque en principio desde un punto de vi!_ 

ro estricto de Derecho quedó derogada la Fracción XVU del artfculo 387 

del Código Penal, ~sto es únicamente por lo que se refiere al delito en

cuanto al salarlo mínimo general, porque no puede haber dos tipos deli:;: 
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tivos con respecto al salarlo mínimo, pero reconocemos su pJ.ena .r-;oexl~ 

tencia con el delito especial en cuanto se refiera al salarlo en general. 

Entendiendo el término snlnrlo en su acepcl6n mas ampl!a,es -

decir no solo la retribuci6n que paga el patrón al trabajador por su tral:'l!!. 

jo como lo define el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo sino lar~ 

trlbuclón que se recibe por un servicio prestado, tomando en considcra

ci6n la definición que de salarlo da el Diccionario de la Rea 1 Academia -

Espaílola como'' el estipendio que se recibe por los servicios prestados" 

· y define al estipendio como" la cantidad estipulada de antemano por un

servicio cualquiera". Lo mismo podemos decir del vocablo trabajador 

ya que se habla del trabajador subordinndc en un sentido estricto y de -

tramjador independiente en sentido amplio y a luz de la teorfa Integral -

todo el que presea a otro un servicio personal es trabajador y la Ley Ff:. 

deral del Trabajo solo entlemle por trellljm1or sin raz6n juddlca aquel . 

que presta un servt clo personal en estado de subordinación y solo a este 

protege. 

Consideramos que debe de quedar vigente la fraccl6n XVU del· 

ardculo 387 del Código Penal Federal para todoi; aquellos contratos de -

servicios personales que queden fuera del marco laboral. 
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