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A MI MADRE 

Con gratitud e quién he sebicb 
orientarme por la vide enseñendome 
el verdadero respeto a los valores 
humanos. 

I 



PROLOGO. 

JAMAS PASO POR MI PENSAMIENTO QUE ESTE TRABAJO SE PRESE!,! 

TARA EN UNA EPOCA EN QUE LOS SALARIOS NO SON REMUNERAOO

RES Y EL FENOMENO INFLACIONARIO ESTA HACIENOO EN EL MUN-

OO. 

DESDE EL INICIO, TUVE EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PRO -

BLEMA REAL, DE INTERESAR AL LECTOR EN ESTE PROBLEMA ESPE 

CIFICX>; SI AL TERMINO DE SU LECTURA, NO HE RESUELTO LAS

DUDAS QUE EL LECTOR SE PLANTEE, ME CX)NSIDERARE SATISFES

CHO, PUESTO QUE YA HE UXi RAOO SU INTERES. 
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1,- DEFINICION E IDEAS DEL SALARIO, 

El origen de la palabro Solario, proviene de
la pelebre Latine Gelorium )' o su vez ésto de sel. La
primere idee que se tuvo ero de que 3ignificabe le por
ci6n, en calidad de reci6n, que se les daba s los hom-
bres que trebejeben; Posteriormente y durante el Bojo
Imperio, ye se concebía como salario, toda clase de - -
sueldo que recibieren, 

Le Historie, a través de su pa30 por los dis
tintas épocas nos registra algunas idea3 y definiciones 
de ls palabro salario, entre otros podemos enumerar las 
siguientes: 

SCHLOS,- Exprese que el salario, "es la com-
pra del trabajo de un grupo de hom-
bres - las obreros- por otro los pa
trones", ( 1) 

GIDE.- Define el solario como "toda rente, 
provecho o beneficio cobrado por el
hombre, e cambio de su esfuerzo en el 
trebejo". (2) 

ROUAAT.- Indica que el salario lo define como 
"el precio que el patron se oblige a 
entregar al obrero, a cambio del tra 
bejo suministrado por ~st~'. (3) 

El Diccionario de la Lengua Española, define
el salaria cama "estipendio o recompense que los :irnos -
den a los criados, por rez6n de su servicio o trabajo.
Estipendio con que se retribuyen servicios personales". 
( 4) 
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FERNANDEZ.- Nas dice con respecta al salaria, que es -
el resultado principal de una conveniente 
reglamentaci6n del contr~to de trabajo, en 
tre el capitalista y el trabajador, al que 

·deberá converger le ,intervenci6n del Esta
do y la Orgenizaci6n profesional; debe ser, 
provisionalmente al menos, la abtenci6n, -
por parte del segundo, de un justo y equi
tativo salario (5) 

GUERRERO.- Define el salario coma le justo y necesa-
rie campenseci6n el esfuerzo del trabaje-
dar. (6) 

MARIO DE LA CUEVA.- Nos dice que, "el salario es en le 
vide real, le fuente única, a al menos - -
principal de ingresas para el trabajador,
de cuya circunstancia se desprende, que --
el salario tiene un carácter alimenticio

que constantemente le han reconocido, la -
Doctrina y la Jurisprudencia¡ y es así por 
que constituye el medio de satisfacer les
necesidades alimenticias del obrero y de -
su familia. (7) 

ALBERTO TRUEBA URSINA.- Opina al respecto, que el sal!!_ 
ria tiene una funcipn eminentemente social, 
pues está destinado al sustento del traba
jador y de su familia, y también nos dice 
que el salario, es la remuneraci6n de la -
prestaci6n de servicios que nunca equivale 
e le compensaci6n real que corresponde al
trabaj ador, lo que de margen a que se ori
gine la plusvalía. (8) 
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Le Nuevo Ley Federal del Trabajo, en su Arti
culo 02, define ol solario como: "le retribur::i6n que -

debe pegar el r.iat:r6n ol trobojedor por su trabajo". 

Pero d solorio no solo es lo que percibe el
trebejBdor por sua sorvic:!.os, sino qua oporte, tiene -
otros prestocioneB que le uyudo~ en olgo, u sostenprse
econ6micornl'!ntG v que le3 son inherentes o todos los tr!:?, 
bojodores, como son: VfJcocionos pogodos, aguinaldo, re
psrtici6n do utilidode:J, etc, 1 que ::ic~ oncuentron este
blecidos en el articulo G4 de lo Nuevo Ley Federal. 
Clero qur; lo anterior sicmprn so d6 1 cuancb existe una
relsci6n de trabo.Jo rmtre obn:ro / potr6n. 

KAAL MA.11X,- Dice: "si pr-eguntmnos o los obreros qu~ -

salario perciben, uno nos contestar~: mí~ 

burgués me paga un marca par la jamada de 
trobojo¡ el otro: yo percibo dos marcos -
por lo jornede de trebejo, etc., según las 
distintos contidades de dinero que los bu! 
gueses respectivos les paguen, por la eje
cuci6n de que una tarea determinada, por -
ejemplo; por tejer una vare de lienzo o -
por componer un pliego de imprenta. Pero 
sin embargo, pese a le diferencia de datos, 
todos coinciden en un punto: el salario e 
es la cantidad de dinero que el capitalis
ta pega, por un detenninado tiempo de tra
bajo a por lo ejecuci6n de una tarea deter 
minada. 
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Por lo tanto, diríase que el capitalista com
pre con dinero el trabe jo de los obreros 1 y -

estos e su vez, le venden su trebejo por din~ 
ro. Pero ésto no es més que le operie:·.cie,
lo que en realidad venden los obreros al cep! 
taliste por dinero, es su fuerza de trabajo. 
El capitalista compra esta fuerza de trabejo
por die, por una semene, un mes, etc., y una
vez comprada la consume, haciendo que los 
obreros trebejen el tiempo estipulado, Con -
el mismo dinero con que les compra su fuerza
de trabajo, por ejemplo con los dos marcos, -
el capitalista podría comprar dos libres de -
azúcar o une determinada cantidad de otro Pl"!2, 
dueto cualquiera. Los dos mercas con los que 
compra les dos libras de azúcar son el precio 
de un trebejo de doce horas, Le fuerza de ~ 
trabajo es, pues, una mercancía ni m~s ni me
nos que el azúcar. Aquella se mide con el r~ 
laj y esta can le balanza. 

Los obreros cambien su mercancía, (la fuerze
de trabajo), por la mercancia del capitalista 
(el dinero), y este cambio se realiza guard~~ 
dese una determinada proporci6n; tanto dinero 
por tantas horas de uso de le fuerza de trab~ 
jo, Por tejer durante doce horas, dos mer
cas; y estos dos mercas na representan tades
les dem~s mercancí~s que pueden adquirir par
la misma cantidad de dinero. En realidad, el 
obrero ha cambiada su mercancía, (la fuerzs -
de trabaja) par otras mercancias de todo gén~ 
ro, y siempre en una determinada proporci6n.-
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Al entregar dos marcos, el copiteliste le en
trega s cambio de su jornada de trebejo, la -
cantidad correspondiente de come, de ropa, -
de leñe, etc., por tanto los dos marcos expr!.'! 
sen la proporci6n en que le fuerzo de trebejo 
se cambie por otras mercancías, o sea, el va
lor de cambio de le fuerza de trabajo. Ahora 
bi~n, el valor de cambio de une mercancía ex
presado en dinero, es precisamente su precio. 
Por consiguiente, el salario no es m~s que 
un nombre especial, con que se designa el p~ 
cio de le fuerza de trabajo, o lo que suele
llemerse "precio del trabajoº, el nombre es
pecial de ese peculiar mercancía que solo ta~ 
me cuerpo en la cerne y le sangre del hambre. 
(9) 

Posterionneite en su estudio, el mismo Marx -
explica que el trabajador de ninguna manare -
le interese lo que produce, la que a el obre
ro le interesa producir pera si, es su sela-
rio, por tanto, 11 el sale ria no es la parte -
del obrero en le mercancía por ~ producida. 
El salario es le parte de la mercancía, ya -
existente, con la que el capitalista compre -
una detennineda fuerza de trabajo. Producti
va. ( 10) 

Le Doctrine Social Cat61ica; abordando el te
ma del salario, opina al respecto lo siguiente: 

"Une Distribuci6n más justa de la riqueza; e fi.n de lo
grélr le verdadera redenci6n del proletariado y con eJ.J.a 
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su elevaci6n moral, cultural y econ6mics, Establece -
no la lucha de clases, sino la uni6n de elles cuando -
se dice "no puede haber capital, ni Trabajo sin Capi
tel. 

El trebejo no es otra cosa que el ejercicio
de le propia actividad, conducente e le sdquisici6n de 
aquéllas coses que son necesarias pare le vida y prin
cipalmente pare la propia conserveci6n. Explican le -
necesidad, de que la remuneraci6n de los trebejsdores
sea substraída del juego de la libre competencia, y -
que se retribuye seg~n le justicia, "pare determinar
la medida justa del salario, d~bense tener en cuenta -
muchos puntos de vista", 

Puntos de viste, que 40 años m~s tarde Pío -
XI aclamaría en su encíclica Cuadrag~sima Anno, al de
cir: "En primer lugar hay que darlo el obrero une rem~ 
neraci6n que sea suficiente, pare su propia sustents-
ci6n y le de los suyos, 

Ha de pensarse pues¡ todo esfuerzo en el que 
los padres de familia reciben una remunereci6n 1 sufi
cientemente amplie, pare que puedan atender convenien
temente les necesidades dom~stices ordinarias. 

Si las circunstancies presentes de le vida,
no siempre permiten hacerlo así, pide e la justicie -
social, que cuanto antes se introduzcan tales refor--
mas, y que a cualquier obrero adulto se le asegure ese 
salario". 

Para determinar la cuantía del salario¡ de
ben tenerse esimismo presentes, les condiciones de le
empresa y del empreserio. Seda injusto pedir sale--
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rios desmedidos, que la empresa, sin grave ruino pro
pia y consiguientemente de los obreros, no pudierA so
portar. 

Finalmente die~, le cuantíe del salario debe 
anteponerse el bien público econ6mico, 

Contraria es pues, a le justicie social dis
minuir a aumentar indebidamente los salarias de los 
obreros, pare obtener mayares ganancias personales y -
sin atender el bi~n común: Le Justicie demanda que con 
el común sentir y querer, en cuanto es posible, los s~ 
lerios se regulan de mo0ere que los unos pueden emplear 
su trebejo y obtener los bienes convenientes para el -
sustento de le vida. 

Pare terminar, y dando un concepto de lo que 
la Doctrino Social Cat6lice entiende por salario dire
mos que "entiende por salario e le retribuci6n que en
trega el patr6n el trabajador, por un trebejo ejecuta
do e cuenta de otra. 
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( 1) SCHOLOS. Sist. de Remuneraci6n Ind. Pág. 9 Madrid, 
España 1903. 

(2) GIDE, CHARLES, Ec. Social, Pág. 662, Buenos Aires, 
Argentim~ 1943, 

(3) ROUAAT, A. Citado por Pleniol y Ripert. Tratado -
práctico de Derecho Civil, Tomo II. Pág. 52. La Ha 
bono, Cubo 1~)40. 

(4) Diccionario de Lengua Española. AEal Academia Es
pañola. Pág. 468. Decimoctava Edici6n, 1956. 

(5) Salario Familiar, ~~g •. 1 •. 

(6) Manual dol Derecho del Trabajo, Pág. 89, 

(?) Derecho Mexicano del TralJajo, Torno I. Pág. 641. 

(8) Nuevo Derecho del Trebejo. Pág. 291, 

(9) Marx, Karl, Obras escogidas, Trabajo asalariado y 
Capital. Editorial Progreso, Moscú ~969, Pág. ?3, 

(10) Marx, Karl, Op, Cit. pág. 75. 
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2.- TIPOS DE SALARIOS. 

I).- Por les formas de pago,se distingue el
salerio en: Metálico y en Especie, siendo el primero -
el más com~n y corriente hoy en df e y el más sencillo
de computar. El salaria en especie fu~ el más primi
tivo. 

Eugenio P~rez Botija, can respecto e el sal~ 
ria en metálico nos dice que, el articulo 54 de le -
ley del Contrato de Trebejo de 1944 dispone, que el se 
lario se pegue en monede de curso legal (disposici6n -
que aún impere en nuestra legislaci6n laboral). Por -
otra parte el articulo 37 dice: "Se considera salario
tento lo recibida en metálico coma en especie". Sin -
embargo debe tenerse en cuenta que casi todas las dis
posiciones sobre retribuciones del trabajador se refi~ 
ren el metálico, que es el salario por excelencia. 

El salaria en especie es aquel, que está com 
puesto por ventajas o beneficios de cualquier otro or
den, no consisten en une sume de dinero (servicios, -
mercenci~s, etc.). Este tipo de salario he sido ebaD, 
cbnedo, ye que en le actualidad el salario en metálica 
es el más frecuente, el m6s común, y el más simple¡ -
porque el trebejo prestado se calcula en proporci6n a
le unidad monetaria. Es le manera m~s fácil de compu
tar, calcular, percibir, acreditar y valorar el pego -
del salario. 

II).- Por las formes de Evaluaci6n.- Como m2 
dalidades de eveluaci6n del salario existe el fijo y -
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el salario rendimiento. 

Al salario fijo se le llame también selario
horerio o seleria por tiempo, porque se tome como bese 
o medida la dureci6n del trebeja. 

Salario por Unidad de Tiempo,- Se refiere -
e dicha forme de salario, el artículo 25 de la Nueve -
Ley Federal del Trebejo. Este salaria conforme a la
anterionnente señalado se calcula atendiendo a unidad
de tiErnpo, a saber¡ hora, semana, quincena, mes, etc. 

No debe considerarse que dicha forma de sel~ 
ria no tiene relaci6n alguna el resultada del trebeja, 
pues el trabajador est~ obligado a prestar sus servi~ 
cias can le intensidad, cuidado y esmero normales est~ 
blecidas cama obligatorios por el artículo 134 Free~ 
ci6n VI, que exprese: 

"Ejecutar el trabajo can le intensidad, cui
dado, y esmero apropiados y en le forme tiempo y lugar 
convenidos". 

A este tipo de sal~rios podernos señalarle ~ 
corno inconveniente que es impreciso, pues el remunerar 
de le misma manera cualquier clase de trebeja y canti
dad de trabaja, el obrero rn6s activa y más hábil rec! 
be igual salario que el flojo y el incapaz¡ edem~s, no 
favorece el rendimiento por que el trabajador na tiene 
inte~s en el resultada. 

Le f arma típica de calcular les retribucio~ 
nes en proporci6n directa el rendimiento es el salario 
a destajo o por unidad de obre. 
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Salario a Destajo o por Unidad de Obra•""' Se
tiene cuando la remuneraci6n se fija, no en relaci6n -
al tiempo, sino en proporc:L6n a lo cantidad de produc
ci6n obtenida. ( 1) 

Salario Individual y Colectivo.- El indivi
dual es aquel que tiene por objeto remunerar personal
mente e cede trabajador. 

El colectivo es aquel que se fije pare un ~ 
grupo de trabajadores, teniendo en cuente el esfuerzo
globel del Equipo, pera que luego sea distribuido en-
tre los integrantes. 

Este tipo de salario se aplica solo e traba
jadores que se pagan por unidad de obra, por tareas, -
no teniendo objeto utilizarlo cuando se remunera por -
tienpo. 

Pero hay que tener en cuente que en la mul~ 
tifonne vide econ6mice se presentan, edem~s, formes e~ 
pecieles de remuneraci6n en dinero; entre ellas pueden 
mencionarse las siguientes: 

Primas.- La forma que adoptan en cada cesa -
particular es muy diversa, la fundamental consiste en
que se paga un salario por tiempo fijo y edern~s se ca~ 
cede un aumento (prime), en atenci6n e una cierta can
tidad o calidad del resultado del trebeja. Es admisi
ble que el pago de la prima sea discrecional para el -
empleada, pero, tiay ocasiones en que la prima es obje
to de un pacto y, por ello, el trabajador puede exigir 
le, incluso judicialmente. Sin embargo, aón en el pd 
mer supuesta, la prima es auténtico salario y no equj.-
11·ale a un regalo, 
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Grstificeciones.- Ls grstificeci6n es une
remunereci6n espe~iel que se concede el trabajador, -
edem6s del salario normal, por ciertos motivos o en -
ciertas ocasiones (navidad, bEllance, fiestas conmemor~ 
tivas, etc,) (2) 

Salario por Comisi6n,- Es une forme de sala
rio que consiste en que el trabajador, recibe un por-
centaj e sobre cede una de las operaciones que reslice
psre le empresa s la que presta sus servicios, como 
ejemplo podemos citar e los agentes de comercio, de -
viajes, vendedores, etc, 

Clases de salarios, 

Desde este punta de viste consideramos los-
siguientes: 

Salario f\lominal y Salario Real. 

Salario l\bminel,- Es la cantidad en dinero-
que se conviene que ganar~ el trabajecbr, seg~n le un! 
dad adoptada; Tiempo, destejo. Se refiere a la canti
dad de dinero como pago e cada hora, die, semana, etc, 
de trabajo, 

Salario Real.- Consiste en el poder adquisi
tivo o de compre de los selerjos, enelizendose este P2 
der a precios constantes en relaci6n con un año que se 
toma m~s o menos como bese, "La relación entre le pa
ga en dinero que el asalariado recibe por sus servi--
cios y los precios de las mercancías que consume; o di 
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cho de otro modo, es la remuneraci6n deil trabajador -
expresada en una cantidad de bienes directos". Si el
salario nominal creer~ menos aprisa que el prec:i.o de -
los artículos necesarios pura la subsistencio, el sal!! 
ria real obviamente descenderá y viceversa. El s1:ila
rlo nominal puede subir aunque al rriismo tiempo el sal!! 
ria- real 'descienda. 

Salario M~ximo y Mínimo. El salario máximo
es la cantidad de la cual no puede sobrepasarse el pa
tnSn, ya que ello implicaría disminuci6n en su empresa, 

El Salario Mínimo, es la cantidad de la cuel 
no puede prescindir al ubrera paru hacer frente a las
m~s elementales necesidades econ6mices. 

El Salario Mínima Legal, será la cantidad mí 
nima de retribuci6n impuesto el patnSn, por el Estado, 
para impedir la explataci6n del otJrero. 

Salario Justo.- Es el que remunera con equi 
dad el esfue:rizo del obrero, concedi~ndole en los bene
ficios, un tanto por ciento proporcional a la parte ~ 
que ha tomado en la producci6n. Es convencional cuan
do se estipula entre el trabajador y el patr6n, pres~ 
cindiendo si es justo o na, 

Salario Familiar,- Divisi6n del salario en
atenci6n a su justicia y equidad. En relaci6n a esta
clasificaci6n se hace una divisi6n del salario, en sa
lario Individual y salario Familiar, 
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Salario Individual,- Cuando se considera ~ 
l1nicamente la producci6n realizada por el obrtJro y ac!! 
so sus necesidades personales pero de ningún modo, 
consider~ndolo como encargado de satisfacer las neces,;h 
dades econ6mices, morales e intelectuales de una fami
lia m~s o menos numerosa, a le que tiene que sostener
con su trabajo. 

Salario Familiar.- Según algunos estudios -
de la materia, deberíb de llamarse humano; es aqu~l -
que se ajusta teniendo en cuenta la condici6n habitual 
del obrero y su natural destino a ser Jefe de una Fam,;h 
lia (o varias), a la (s) que deberá sostener con su -
trabajo¡ responde por lo tanto, no solamente a las ne
cesidades de una familia obrera. 

Salario Relativo.- Es el que varía según el
número de personas que componen a le familia, su edad, 
su salud y otras diversas necesidades. 

Salario Absoluto.- Es une retribuci6n del -
trabajo, que permite al obrero honrado, hacer frente -
a las circunstancias ordinarias de la vida, entre las
cuales hay que contar en primer lugar el estado de ma
trimonio y un cierto número de hijos, Se trata, claro 
está, del obrero adulto y sano que presta la cantidad
de trabajo en un promedio igual al promedio que dan 
sus semejantes. 

Salario Vital.- Es el que basta para las ne 
cesidades de la vida, sin que sobre nada. 
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Quetglos, citado por Fern~ndez, nos dice que 
puede ser tambi~n individuel o femiliar, según que se
trete de la vida de un individuo o de una familia, ( 3) 

Salario Efectivo.- Es la suma que percibe -
el trabajador despu~s de haber sido hechos los descue.!2 
tos permitidos por la ley. (cuotas sindicales, cuotas 
al Seguro Social, impuestos, etc.) Con respecto e es 
te tipo de salarios, cabe indicar que le legislaci6n -
Constitucional vigente, de amplia protecci6n al sale~ 
ria mínimo, pero imprevisiones legales, abusos o impo
siciones de algunas autoridedes,los salarios superio~ 
res al mínimo, en una proporci6n reducida, SLifren des
cuentos por impuestos o cuotas al Seguro Social que se 
calcula sobre el total de lo devengado, motivando que
el obrero al final, o sea al recibir su salario efecti 
va, devengue una cantidad inferior a la señalada como
salerio minimo. 

( 1) Luigi de Litala,- Contrato del Trabajo,- Pág. 130 

(2) Alfred Qhueck y Dr. H. c. Nipperdez. Compendio 
del Derecho del Trabajo, P~g. 126 y 128. 

(3) Salario Familiar. Pág , 4, 
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3.- EL ESTADO Y LOS SPJ..ARIOS. 

l.- Antecedentes: 

e) En diversas Legislaciones. 

b) En lo Legislaci6n Mexicana, 

El articulo 85 de la Nueve Ley Federal del -
Trabajo, establece el principio de libertad que tiene
las partes para fijar, contractualmente, los emolumen
tos con que se compense lo fuerZB de trabajo. Pero, -
en previsión de que las clases econ6micamente fuertes, 
repitieran los injusticias cometidas en el curso de la 
historia, ol forzar a los trabajadores o recibir como
selarios, cantidades irrisorias con las cuales una per 
sana humane no podría 3ubsistir el cabo de un corto _:.. 
tiempo, 

Con la fijaci6n de las salarios mínimos a 
que se refieren las fracciones VI del apartado "A" y 
IV del apartado 11 811 del artículo 123 de la Consti tu--
ci6n Mexicana y su ley reglamentaria,el Estado asegura 
e los trabajadores una retribuci6n por sus servici.os,
que les de oportunidad de alcan~ar una forma de vida,
de acuerdo con su dignidad de hombres y con los prin-
cipios econ6micos, sociales y filos6ficos, que rigen -
en la actualidad. 

1.- Antecedentes, 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el
poder público ha intervenido en la regulaci6n de uno -
de los renglones mas importantes, de la rente nacionHl, 
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el de le remuneraci6n el trabajo, Este interferencia
estatsl, se debe a que el Estado tiene entre sus fines 
principales, el de proporcionar e sus gobernados los -
medios m~s id6neos oe progreso y supereci6n. Desafor
tunadamente, los conceptas de progreso y superaci6n ~ 
social, han cambiado de acuerdo con los sentimientos -
humanitarios, o el egoísmo de aquellos que ocupan el -
poder, y de quienes los han llevado a ese sitio o las
mantiene en el. 

Si bien es cierto que la remuneraci6n al tr~ 
bajo tiene un aspecto esencialmente humano y social, -
tambi~n es realidad que la fijaci6n del manto de los -
salarios se rige par leyes econ6micas, que intervienen 
prepondererantemente al enfrentarse los antag6nicos i~ 
teresas, del capitel y del trabajo, 

En tal caso, corresponde el poder público, -
buscar el equilibrio entre esos factores, adoptando -
detenninada politice en materia de salarios, M~s la -
historia ha demostrado que generalmente, por no decir
que siempre, la clase patronal, dueña de las elementos 
de producci6n y poseedora de la riqueza, ha tenido el
poder necesario para encumbrar y tener como gobernen~ 
tes de los pueblos, e quienes le garanticen le conser
vaci6n y el logro de sus intereses. 

Por otra parte, le postura egoísta de la el~ 
se ecan6micemente fuerte, ha sido atacada por pensado
res de ideas humanitarias, que a trav~s del tiempo, -
han logrado mejorar un paco las condiciones de trabajo 
y de vide de les clases productoras, 
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La luche entre los intereses mateFleles y 

las convicciones espirituales, se ha reflejado en los
vaivenes de la política estatal en materia de salarios; 
unas veces, abandonando alas partes contratantes, para 
que vali~ndose de sus propias fuerzas, fijen la cuan~ 
tie de los salarios confome a la ley de le oferte y -
le demanda¡ pero otras ente le presi6n que ejercen los 
poderosos, cuando por la escasez de la mano de obra ~ 
sienten peligrar sus intereses, los gobernantes han e~ 

tsblecido Hmi tes m~ximos para remunerar al trebejo¡ -
o tembi~n, acicateado por el principio de la justicie-
esgrimido, o por la actitud combativa del proletariado, 
el Estado se ha visto obligado e fijar salarios mini~ 
mos para proteger a'los trabajadores. 

A).- En Diversas Legislaciones. 

En le antigüedad, les disposiciones emitidas 
pera regular los salarios, solamente favorecían los i~ 
tereses de los grandes propietarios, o de los sobere-
nos y de los nobles que le rodeaban¡ pues el trebejo -
de los humildes, se equiparaba al de las bestias; des
preci~ndose no solo la dignidad humana de los trabaja
dores, sino e~n su propia vide. 

Para poder obtener la mano de obre al menor
precio posible y acumular las fortunas, se iba del ~ 
trebejo gratuito, mediante requisiciones, el r~gimsn -
de la esclavitud y cuando se hacía indispensable la ~ 
contreteci~n de trabajadores, el poder estatal intsr-
venia fijando como salarios m~x:i.mos, cantidades verda
deramente irrisorias y miserables. 
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En el siglo IV entes de Cristo, Egipto form~ 
be parte del Imperio HBl(?nico bajo el refoocb de Ale-
jendro Magno, quir.n ante lo necesidad dr2 auniontor e.l -

número de :.:;us ~mldados, no reparobo en reclutar paro -
el ej~rci to, o todos los hombros tJt:ilcs, yo fueran ven . -
cecbres o vcncicbs, oqrovondo con r,)llo la 83casez de -

mano de obro qun oxi.stio r!n ~;us dominios, 

A lo mucrtr! del cmpurodar, sus sucesores hu
bieron de enfrentarse ol protJlerno quo siqni f:i.caba lo -
elevaci6n dr~ los e:Jtipcndio~;, cuusodo por lo ausencie
de quienes hobfon '.JÍ do cnrolodos como soldados en les
filos del gran Conqui ';t:;Jdor, y poro remed:Lorlo, se ill'
plent6 uno politicu uuhcrnorncnttJl do monopolio y con
trol absoluto, por lo qur: el roy, oc!em6s de fijar los
precios de compru y V(!nto de tacbs los ort!culos de -
consumo, estoblocio tombinn .solori.os ml5ximos para los
trabojodores ( 1) 

Yo puro el sinlo II de lo era actual, •.3iendo 
Egipto parte del Imperfo Romano, part:icipoba en la cr,i 
sis econ6mico que: soportoiion Roma y sus dom:i.n:ios, Lo

competencia que con sus productos so t1ocian los colo
nias entre si y 6stos e su vez con la metrópoli; oca~ 
sion6 el desqu:i.ciamiento clo la <J[]r'lcul tura y la indus
tria, encareciendo los precios de todos los artículos, 
y ante el temor de que el olto costo de la vida causa
r~ una elevaci6n de los salarios, se fijó para éstos,
une tasa mtlxirna apenas suficiente para conservarles la 
vida e los trobojodores. (2) 

En el siglo III posterior a cristo, durante
el al to Imperio, Roma habia dejado de ~;er un ce--1tro -
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productor y de Econom:fo autosuficiente, pera convel'-
tirse en une ciudad que importaba de sus colonias, -
desde los artículos de lujo, cuyo adquisici6n estaba -
al alcance de los patricios ricos 1 hasta los subsiste,Q 
cias con quo se alimentaba el común de los habitan tes. 
Tal situaci6n, hacia indispensable el abaratamiento de 
los artículos de consumo popular, por lo que Dioclecia 
no expidi6 edictos, tonto para lo motropoli, como para 
las Colonios, en las que, corro medidas al respecto, se 
fijaban precios o las mercancías; se establecerla para 
los plebeyos, lo abligoci6n de portenecer o alguna BSE, 

ciaci6n de artesonas, en la que deberían ejercer de -
por vida y hored:itor::.amente un oficio, de preferencia
en la producci6n de vi.veres¡ y odem~s, se fijaba el -
m6ximo de solorios o que podíar. espirar los trabajado
res, Esos salarios m~ximos, con muy raros excepciones, 
no era mayor de veintic:inco denario;; anuales, que ape
nas alcanzaba paro el sostenimiento del trabajador y -

de su familia, (3) 

En los principios de la Edad Media, en que -
las relaciones de trabajo se efectuaban dentro del si~ 
tema feudal, lo fijaci6n de emolumentos, cuando ~stos
se pectaban para ciertos trabajos o servicios, eran i!!! 
puestos por el señor feudal, en cuya persona residía -
el poder público, 

Con el surgimiento del sistema cooperativo,
fueron los consejos de Maestros Gremiales, los que te
nían la facultad de fijar los emolumentos al trabajo, 

En los estatutos de coda corporaci6n y de 
acuerdo a los particulares :lntereses de los mm'lstros 
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propietarios de los talleres, se establecían los sala
rios m~ximos, que podían pagarse a los oficiales de ca 
da especialidad; interviniendo el poder p~blico, al ~ 
sancionar dichas ordenanzas. 

Así mismo, fu~ tambi~n durante la Edad Media, 
en que le iglesia cat6lica que durante mucho tiempo ~ 
atr~s, venía luchando por la humanizaci6n de las con~ 
diciones en el trabajo y su justa retribuci6n, logro -
elcenzar sobre los hombres de la ~poca Medioeval, su -
mayor ascendencia, permitiendo la observancia de prin
cipios cristianos, como el del justo salario y de res
peto a le dignidad humana de los trabajadores. 

Los estudiosos y pensadores de la iglesia ~ 
cet61ice, reclamaban a trav~s de sus obras y escritos, 
el establecimie;ito de condiciones humanas, que habíen
sido negadas por le esclavitud, para el trabajo humano; 
ya que los hombres, siendo seres dotados de inteligen
cia y rez6n tenían facultad pera elegir y realizar el
trebajo que les pennitiria cumplir con la obligaci6n -
biblica de ganarse el diario sustento y realizar su mi 
si6n social, ayudando con su esfuerzo el bi~n camón. 

Más, teniendo el trabajo esas caracteristi~ 
ces, deberia proporcinar al trabajacbr, con base en el 
principio de justicia, una renuneraci6n legitima y - -

equivalei~e a la fuerza de trabajo desarrollada, co~ 
rrespondiendo el estado intervenir en la fijaci6n de -
los salarios, para evitar la violaci6n a tales princi
pios. 
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Posteriormente, cuando los gremios que ha~ 
b:!an adquirido fuerza e independencia, inid.aron la -
lucha para conservar el monopolio de la producci6n y -

el control de los mercados, enfrentandose al Estacb, -
a las 6rdenes religiosas, e sus propios miembros inco!l 
fonnes o disidentes, y a todo lo que les disputara su
hegemonia. Ante este situaci6n, el poder público in
tervino fijando paro los trabajadores libres, salarios 
m~s altos que los m~ximos pagados en los talleres art~ 
sanos; pero no tanto para beneficiar a los asalariacbs, 
sino, como medida paro debilitar a las corporaciones y 

asi contrarrestar lo preponderancia econ6mica y politi 
ca que habían alcanzado. (4) -

Pronto el poder público volvi~ a tomar las -
riendas de los dest:Lnos ecori6micos. S61o quienes mer~ 
cien el favor del monarca y nunca lo era la clase tra
bajadora, resultan:in beneficiacbs por la intervenci6n
Estatal, en materia de salarios. Según refiere Capi~ 
tant Et Cuche, comentancb por el Doctor Mario de la 
Cueva (5), en las ordenanzas dictadas en el siglo XIV, 
por Juan el Bueno, en Francia y en Inglaterra, durante 
el reinado de Eduardo III, se contenían cti.sposiciones
en que se fijaba un limite m~ximo e los salarios, 

Posteriormente, en el sigao XV y hasta fina
les del XVIII y principios del XIX, las ideas mercanti 
listas justificaron la intervenci6n del Estado, que -
dictando rnul tiples ordenanzas y edictos reales, lirni ta 
be legalmente la cuantía de los salarios, a fin de lo
grar por ese medio, reducir los costos de producción y 

obtener una balanza comercial favorable, 
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En los Est1dos Alemanes se dictaron con ese 
fin, varias disposic~ones, en que se autorizaba a los
representantes del poder p~blico, para fijar los emo~ 
lumentos de los trabajadores. (6) 

En Inglaterra, a partir del reinado de Isa~ 
bel y hasta las primeras d~cadas del siglo pr6ximo pa~ 
sado 1 se multiplicaron las ordenanzas que, fijaban Ca!J. 
tidades miserables como salarios m~ximos para los obr.§. 
ros de le rema textil y que posteriormente, con el au
ge industrial de Inglaterra, se hicieron extensivas a
la totalidad de los trabajadores. 

Esa desp6tics política de salarios, obedecía 
al prop6sito de los monarc9s ingleses, de aceler9r la
tard!a industrializaci6n de su pa!s en esa ~poca. (?) 

Con la Revoluci6n Francesa de 1789, se ini~ 
cia en Francia la lucha del proletariacb, para el es~ 
teblecimiento del salario mínimo, dentro del sistema -
capitalista del liberalismo econ6mico. 

Pero resultaron infructuosas las tentativas
de la clase trabajadora, pues tanto la moci6n present,!;!_ 
da a la Convenci6n Nacional en 1í90 1 como los movimie!J. 
tos, de huelc·a de 1831 y 1833 que con la misma finali
dad llevaron a cabo en Lyon, los obreros de le indus~ 
tria de la seda, fracasaron. Asimismo, igual suerte
corri6 el nuevo intento realizado en el año de 1244, -
al enviarse al Parlamento una petici6n en el mismo se!! 
ticb y la cual la inestable situaci~n política que pr.!§!. 
valecfa y la Revoluci6n que estall6 en n848, no fué ~ 
atendida. ( 8) 
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El papa Le6n XIII, en su EnciclicaRen...rn Nov~ 
rum de 1891 al dar a conocer la posici6n de la iglesia 
cat6lica en el problema obrero, señal6 los lineamien~ 
tos que deben seguir los patrones, los trabajadores y

el Estado, poro la fijoci6n de un justo salario, que -
por sus inseporables cualidades de personal y necesa
rio, encuadra perfectamente en el actual concepto de -
salario mínimo, que se contemplo en la mayoría de las
legislaciones loborolos,. (9) 

Fué en los ulbores de éste siglo, que la el,!;!_ 
se proletaria, apoyada en los principios que desde an-· 
taño sostmían los corrientes antog6nicas al Liberali;! 
mo Econ6mico, logro en materia de salarios, abrir bre
cha en el otra y tri ~;lemente c6lebre e inexpugnable
sistemo cep:i.talisto tJL;rqués, ol triunfar la_ idea de -
asegurar al trabajador considerado como jefe de fami~ 
lia; una perccpci6n que permitiera para 61 y su fami
lia un standar mínimo decoroso de vida, tal como lo -
pretendían los Escol~sticos de la Edad Media, con San
to Tom~s de Aquino 1 con su m~s fiel exponente¡ los me,r: 
cantilistes Child y Jt-1on Lock¡ el Fisiocrato Francisco 
Quesnay; los socialistas William Thompson, Luis Blanc, 
Carlos Rodbertus y Fernando Lasalle y la Doctrina So-
cial Cristiana resumida por el papa Le~n XIII en su E~ 
c:!clica Aerum Novarum. 

En el año de 1G.90 y como consecuencia de la
conducta asumida por los trabajadores marinerus, se e~ 
pidi5 en Nueva Gal~s del sur, una ley para regular las 
conflictos laborales de car~cter econ5mico, en la que
por primera vez, se dieron las bases pera fijar los sa 
larios mínimos. Igual si tuaci6n se acbpt~ en '1896, -
por el Gobierno de Victoria. 



26 

Al confederarse los Estados Australianos en-
1901, se generaliz6 el sistBne de conciliaci6n arbi~ 
tral y se promulgaron las leyes respectivas en ·1905 P.!:!, 

re Nueva Zelandia y en 1912 pare el resto de los Esta
dos Federacbs. 

De acuerdo con la mencionada legisleci6n de
los salarios mínimos se fijen para cede industria, co
rrespondiendo hacerlo en algunos casos, o los tribuna
les de arbitraje y en otros es funci~n de las comisio
nes de salarios, Dict1os organismos, adem6s de es tu-
di ar las condiciones particulares que imperen en cada
industria, tomen en cuenta, al fijar los mínimos lega
les, factores individuales y familiares, 

De esta manera se establecen :islarios míni
mos Primarios pera los simples operarlos o trabajado-
res no calificacbs y salarios mírimos secundarios para 
los oalificaclos¡ pero en ambos casos se calcula que el 
monto de esos mínimos legales, alcance a cubrir los -
gestos normales del trabajador¡ y a6n m~s, en la ley -
respective de Quensland se preve~ que satisfaga las n~ 
cesidades normales del trabajacbr, su mujer y tres hi
jos. (10) 

Le Conferencia General de la Drganizaci6n i~ 
ternacional del Trabajo, aprob6 el 30 de mayo de 1928~ 

el convenio número 26, para la fijaci6n de los sala--
rios mínimos legales y la recomendaci~n número 30, de
igual fecha, a los estados que los suscriban, pera que 
se comprometan a adoptar los métodos que consideren -
adecuados, pera la fijaci~n y revisi6n de salarios mí
nimos obligatorios aplicables en las industrias o pal"
tes de industria que lo ameriten¡ previos estudios que 
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se hagan de las condiciones ecorn5micos del medio y las 
consultas pertinentes a las organizaciones de trabaja
dores y patrones afectados. ( 11) 

Esta incipiente labor de la Organizaci6n In
ternacional del Trabajo en relaci6n con los salarios -
mínimos, tuvo amplia oceptacipn en el ·~mbito Interna
cional, pues son numorosos los países que han suscrito 
le Convenci6n referido e implantado en sus respectivas 
legislaciones, salarios mínimos que benefician a sus -
trabajac:bres. 

Cabe decir que, entre las disposiciones rel~ 
tivas a los mínimos legales dictadas en el campo del -
Derecho Internacional, cabe hacer menci6n o la frac. -
III del artículo 23 de lo Declaraci6n Universal de De
rechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas y preceptúan; Toda peraona
que trabaja i"iene derecho a una remuneración, equitat,i 
va y satisfactoria, que le asegure, así como a su fam,;h 
lia, una existencia conforme a la ctl.gnidact humana y -

que ser~ completada, en caso necesario, por cualesqui~ 
ra otros mectl.os de protecci6n social". ( 12) 

B).- En la Legislaci6n Mexicana. 

Hubo necesidad de que transcurrieren aproxi
madamente casi cien años en el curso de la vide inde
pendiente del país pare que en la Revoluci6n Constitu
cionalista, se dictaran nuevamente disposiciones con~ 
cernientes al Salario Mínimo. La Ley del Trabajo pa
ra el Estado de Jalisco, promulgada el 7 de octubre de 
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1914 por Manuel Aguirre Berlenga, en varios de sus pr~ 
ceptos, hace rnenci6n a los mínimas legales tanto por -
jarriada corno en releci6n a la rernunereci6n a destajo. 

En su articulo 1°, fije coma Salario Minimo
pare el trabajador campesino, sesenta centavos diarios 
en efectivo y adern~s otros prestaciones que se consi~ 
deraban indispsnseble pera el medio agrario y su Artí
culo 5°., transistorio, declaraba la cantidad de dos -
pesos diarios como salario mínimo pare los trabajado~ 
res de les minas y de un peso veinticinco centavos pa
ra los dem~s trabajadores, 

El 19 de Octubre de ~19 14, C~:idido Aguilsr, -
promulg6 le Ley del Trabajo que reg'lr!a en el Estac:b -
de Veracruz y en el artículo 5° • de tal ordenamiento -
se fij6, como cantidad del S9lario minimo, el de un P§ 
so diario y se fijaban tambi611 los condiciones de pego 
respectivas, ye se tratara de salario por día, a des
tajo o a precio alzacb. 

El 12 de Abril de 1915, el Departamento de -
Trabajo dependiente de la Secretaría de Gobernación, -
present~ un proyecto de ley sobre contrato de trabajo, 
que se conoce como Proyecto Zubarán, en atenci6n al t! 
tular de ese Secretaria Rafael Zubarán, y en el cual,
se implantaba por disposici6n de su articulo 33, el 
salario mínimo; el organismo estatal que se iba e en~ 
cargar de fijarlo y las condiciones que pera ello deb§ 
r!en tomarse en cuenta. 

La ley del Trabajo que para el Estado de Yu
catán promulg6 en Diciembre de 19151 el General Alver~ 
do, contenía en sus preceptos disposiciones relativas-
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a la fijaci6n del salario mínimo¡ su concepto y los -
fundamentos para establecer, así como le competencia -
de las Juntas do Concilieci~n y del tribunal de Arbi~ 
traje, pare fijar el monto, previos estudios que real! 
zerán y atendiendo a que debería ser suficiente pare -
satisfacer plenamente y aún, superar las condiciones -
de vide del trabajador y de su familia¡ por lo que el
ertículo 83, establecía que teles salarios no podían -
ser inferiores a dos pesos diarios. 

Por ~ltimo y como uno de los m~s preciados -
frutos de la Aevoluci6n Mexicana y corolario de le la
bor desarrollada en el Congreso Constituyente de 1917, 
por los representantes de la clase trabajadora, se di!!!, 
ron e conocer a los compañeros de luche y al mundo en
tero, las justas reivindicaciones, los justos logros -
del proletariado mexicano y se elever6n al rango de -
ley fundamental, entre otras disposiciones protectores 
de los trabajadores, les que establecen los lineamien-' 
tos y bases para la! fijaci6n del salario mínimo, les -
medid as pera protegerlo y los 6rganos competentes pe
ra fijarlo y que originalmente quedaron contenidas sn
los artículos 5°. y en las fracciones VI, VIII y IX -
del artículo 123 de la Constituci6n Mexicana, en los -
t~nninos siguientes: 

Articulo 5°.- Nadie podr~ ser obligado e -
prestar trabajos personales sin la justa retribuci6n y 

sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 
como pena por la autoridad judicial, el cu~l se ejust~ 
r~ a lo dispuesto en las fracciones I y II del Artícu
lo 123". 
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Artículo 123.- El Congreso de la Uni6n y las 
Legislacturas de las Estadas dc3ber~n expedir leyes so
bre el trabajo, fundadas en las nocesidades de cada r~ 
gi6n, sin contravenir a los bases siguientes, las c6~
les regir6n el trabajo de los obreros, jornaleros, em
pleados, domésticos y artesonas y de una manera gene-
rol todo contrato de trabajo. 

VI.- El salario mínimo que deberá disfrutal'
el trabajador, ser6 el que se consisdere suficiente, -
atendiendo las condiciones de cada región, pera satis
facer las necesidades normales, de la vida del obrero, 
para satisfacer las de educaci6n y sus placeres hones
tos, consider~ndolo corno jefe de fomilia. En toda em
presa Agrícola, Comercial, Fabril o minera los trabaj~ 
cbres tendr~n derecho o una p.:irticipación en las utili, 
dades que ser6 regulada como indica la Fracción IX. 

VIII.- El salario mínimo quedara exceptuada
de embargo, compensación o descuento. 

IX.- La fijaci6n del tipo de salario mínimo
Y de la participación en las utilidades a que se refi~ 
re la Fracción VI, se hará por comisiones especiales -
que se former~n en ceda Municipio, subordinadas a la -
Junta Central de Conciliación que se establecer~ en ca 
da Estado. ( 13) 

De acuerdo con el texto original del artícu
lo 123 de la Constitución Mexicana, eran competentes -
para expedir las leyes sobre el trabajo, tanto el Con
greso de la Unión, como las Leg:i.slatures de los Esta
dos, debiendo hacerlo conforme e los lineamientos del
precepto Constitucional y comprendiendo todo estado de 
servicio subordinado. 
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Bueno, pues con base en dicho artículo, se -
comenzaron s expedir leyes laborales en la casi total,:h 
dad de les entidades federativas, abarcando roglamen-
tar en to dus cüles de une manera m{is o menos omplia, -
lo relativo el salario mínimo. 

Pero corno tal labor al paso del tiempo no -
fue favorable, ye que los legislfJturas de los estedos
no tenien un criterio, más o menos uniforme, y cede 
legislatura impuso un criterio, entonces se creó un -
clima de confusi6n, de caos, que 1Jdemós de entorpece?'
la evoluci6n econ6mira del país, dañaba en sus intere
ses e los sectores obrero y patronal. 

Ante tal situaci6n, fue nec~sario reformar -
el texto constitucional y el 31 de agosto de 1929, se
federalize la Ley del Trebejo, d6ncbsele le facultad -
de legislar sobre la materia laboral, exclusivamente -
al Congreso de la Uni6n. 

Las reformas a los artículos 73, f racci6n X
y pre~mbulo del srt!culo 123 Constitucionales, queda-
run en los siguientes t~nninos. 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

Frece. X.- Para legislar en toda la Repúbli
ca sobre minería, Comercio.e instituciones de Crédito, 
para establecer el Banco de Emisi6n único, en los téP
minos del artículo 28 de la Constituci6n y para expe-
dir las leyes del trabajo, reglamentarias del artículo 
123 de la propia Constituci6n. La aplicaci6n de las -
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leyes del trabajo corresponde a les Autoridades de los 
Estados 1 en sus respectivas jurisdicciones, excepto -
cuando se trata de asuntos relativos B ferrocerTiles -
y dem~s empresas de transporte arnperades por concesi6n 
federal, minería e hidrocarburos y, por último 1 los -
trebejos ejecutados en el mar y en las zonas mar1timas 1 

en la forma y t~rminos que fijen las disposiciones re
glamentarias". 

Articula 123.- "El Congreso de la Uni6n sin 
contravenir a las bases siguientes, deber~ exp~dir l~ 

yes sobre trabajo, les cueles regir~n entre las obre-
ros, jornaleros, empleados dom~sticos y artesanos y ~ 
una manera general sobre todo contrato de trebejo", 
( 14) 

Por fin el 1D de agosto de 1931 1 fué promul
gada le primera Ley Federal del Trabajo, que vino e r~ 
glementar de manera definitiva el artículo 123 de le -
Constituci6n Mexicana y a substituir las leyes que so
bre el. trebejo, hab:!an expendido todas les entidades -
federativas del país. 

En el articulado de este Ley Federal del Tr~ 
bejo, se le di6 capitel importancia e la fijsci6n reg.\:! 
laci6n y protecci6n del salario mínimo; considerandolo 
como una contraprestaci6n compensatoria de la fuerza -
de trabajo¡ reconoci~ndole su car~cter alimenticio y -
asignendole como fin, la superaci6n intelectual, cult.\;! 
ral y social del trabajador y su familia, 

."' 
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Se crearon Comisiones Especiales del Salario 
Mínimo, integradas en forma tripartita con los repre
sentantes del trabajo, del capital y del Estado, en--
cargados de la fijaci6n y revisi6n de los minimos leg~ 
les, con baso on estudios saciaecon6micos que practic~ 
ran en los municipios, en que tales salarios habían de 
regir; y en general, contenía los lineamientos necesa
rios para el funcionamiento de dichos organismos y ls
aplicaci6n de loG salarios mínimos en cuesti6n. 

Con posterioridad se le fueron haciendo re-
formas, pero el poso del tiempo y la realidad social -
la hicieron verse onorcr6nica y obsoleta y el 1º. de -
Mayo de 1910 entro en vigor la Ley que sus ti tuíe a la 
de 1931 y que DS lo Nuevo Loy Federal del Trabajo 1 es
ta adem~s de los beneficios que encuadra y que los coa 
tenía la anterior ley, también tome en cuenta a ur. se!2_ 
tor de trabajadores (que la ley anterior no lo hizo),
que habían sido ignorados, como lo son los futbolistas, 
beisbolistas, los artistas, los trabajadores domésti~ 
cos, etc. 

(1) Parias Louis 1 Henri.- Historie General del Trabajo.
Ediciones Grijellm, México.- Barcelona.- 1965. P~g. 
291 y siguientes. 

(2) Parias Louis, Henri.- Obra citada; P~g. 389 y sig. 

(3) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, 
Tomo I.- Séptima Edici~n; Editorial Porrúa, Pág. 
661, M~xico, 1963. 
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(4) GARCIA OVIEOO, Carlos. Tratado Elemental de Dere-
cho Social 1a. Edici6n Medrid,1943. P~g. 8 

(5) De le Cueva, Mario. Op. Cit. Pég, 66J. 

(6) De le Cueva, Mario Op, Cit, Pég, 661. 

( ?) De le Cueua, Mario, Op. Cit. Pág. 661. 

(8) De le Cueva Mario. Op. Cit, Pág. 661. 

(9) Encíclica Rerum Novarum. Populibros la Prense, 1a. 
Edici6n M~xico 1962, P~g. 28, 29, 3~, 46 y sigs, 

(10) De le Cueva Mario. 

( 11) Declareci6n Universal de Derechos Humanos.- Ofne. 
de Infonnaci6n P~blice de les Naciones Unidas. 

(12) Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.- Ofne, 
de Infonnaci6n P~blice de las Naciones Unidas, 

( 13) Diario Oficial de la Federaci6n¡ Tomo V, No. 30, 
México 5, de febrero de 1917, Pég, 149, 158 y 159. 

( 14) Diario Oficial de la Federaci6n; Tomo LVI. No, 5, 
México, 6 de septiembre de 1929, 
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4 .- EL CAAACTER DE LOS SALARIOS. 

Se considera que el salario tiene un doble -
carácter, e saber: e).- Como satisfactor de necesida-
des, y b),- Como solución a los problemas económicos 

de le familia. 

o).- Le teoría del Salario vital establece -

que el obrero debe percibir como remuneración por su -
trabajo, lo necesario pera vivir conforme e sus necesi 

dedes, tomando en cuento le profesi6n que ejerce y el
luger en que habito. 

Le definición del sellerio mínimo vi tal que -
nos de lo Ley de Australia Meridional nos dice que 11 es 

le sume que permite ul térmfro medio de los trabajado
res subvenir e sus necesidades razonables y normales", 
( 1) • 

Lo Ley de Australiu Occidental, define el s~ 
la ria de le siguiente manero: Salario es aquel que pe,r: 
mi te al obrero 1 colocado en condic:i.ones medias de vi-
vir con su confort razonable y hacer frente a los car

gos de une familia normal. 

En nuestra Canstituci6n, en la fracci6n VI -
del artículo 123, nos da el siguiente concepto: "Los -

salarios mínimos generales deberán ser suficieltes pa
ra satisfacer las necesidades normales de un jefe de -
familiat en el orden material, soc:i.al y cultural y pa
ra proveer le educoci6n obHgatori.o de los hijo,3, Y 
las trabajadores del campo disfrutarán de un B'Jlar:Lo -
adecuado e sus necesidades", 

1 1 

11 
; j 

l 1 
l 1 

1 f 
1 j , . 
11 
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En el aspecto Internacional, el Tratado de -
Versalles en el punto tercero del plan inmediato de ~ 
acci6n, sostiene 11 el pago a los trabajadores rJe un sa
lario que les asegure un nivel de vida conveniente, 
tal como se les comprende en ceda ~poco y en ceda país~ 

Posteriormente, en el año de 1928, se decla
ró que: 11 todo miembro de la Orgenizaci6n Internacional 
del Trebejo que ratifique el presente convenio, se ca~ 
promete e establecer o conservar los métodos que permi 
tan la fijaci6n de tipos mínimos de salarios para los
trabajadores empleados en las industrio3 (especi3lmen
te las industrias a domicilio} en les que no existía -
régimen eficaz pare la fijeci6n de salarios, por medio 
de contratos colectivos, u otro 3isteme y en los que -
los salarios sean excepcionalmente muy bajos". 

De les diver3as ideas que hemos visto y est~ 

diado, estemos en aptitud de decir que hay un punto de 
coincidencia y que es aquel, en el cual el salario in
variablemente siempre va dirigido a satisfacer les ne
cesidades del trabajador que lo percibe. Pero el con 
cepto de eses necesidades del trabajador, no he sido
iguel a trev~s de le historia, baste recordar le ley -
de Bronce, que preeminizabe que el salario medio será
el que estrictamente baste e proporcionar, en un deter 
minado pueblo, los medios indispensables de vide al -
mantenimiento de la existencia y a la reproducci6n del 
obrero. 

"El hombre no es como la bestia, e le que -
hay que darle reci6n necesaria de grano, para que pue
da volver e la jornede el :tfo siguiente", así ded'.a el 
Constituyente de 1916-1917, 
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El ser humano tiene un espíritu que no se -
alimente de bienes materiales, su sustento lo constit_!¿ 
ye le culture, le cuml es también une necesidad que d~ 
be de ester satisfecha. Su familia que depende excl_!¿ 
sivemente de él y su desempeño en le sociedad, son car 
ges que el trabajador debe resolver con el producto de 
su trebejo, que es le única fuente de ingreso del tra
bajador. 

Podemos concluir estas linees, e~irmando que 
el salario como setisfactor de necesidades, debe he--
cerlo 1 pero de una m9nere más dignificante pera el tr~ 
bajador y que no le forze de ninguna manera e sacrifi
carse en favor de le exploteci6n capitalista. 

b),- Como soluci6n e los problemas econ6mi-
cos de le familia: 

"El salario mínimo deberá ser suficiente pe
ra satisfacer les necesidades normales de un jefe de -
familia, en el orden material, social y cultural, y ~ 

pera proveer e le educaci6n obligatoria de los hijos", 

Desde los debates que se sucitaron en torno
y con motivo de le eprobeci6n del artículo 5°, en el -
Congreso Constituyente de 191?1 vemos manifestado en -
los discursos de los diputados, ahí reunidos, la nece
sidad urgente de une reglamentación laboral, en le que 
se estableciere en forme definitiva un sistema sala-.:_ 
riel, que pusiere e el trabajador en condiciones de~ 
mantener e su familia, 
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La femllie es la célula de la Sociedad, es -
una autentica escuela de personalidad del individuo, -
en la que se fonneré su carácter, que en última inste!J_ 
cia, es el arma principal con que se enfrentará e la -
vide y e su cruda realidad. 

M. Heméndez Pausa, en su obra "Salario Fami 
liar", enumere los siguientes datos en pro de su Sala
rio Familiar. 

a) Derecho o fundar uno familia. 
Ninguna ley humane puede en modo alguno pirvar:al -
hombre de su derecho natural y primordial del matri 
monio¡ y 

b) Le sociedad tiene derecho a vivir en pez y solo con 
le familia robustecido y unida lo podré conseguir, 

Es notorio, que a ciertos niveles, le políti 
ca de salarios actual, si ha reportado beneficios a le 
clase trabajadora, tambien es innegable que une gran -
parte de la poblaci6n trabajadora de México ha quedado 
marginada de estos logros: Las comisiones elaboradas ~ 
de Salarios Mínimos han establecido en ciertas zones,
salerios mínimos que en realidad son raquíticos y con
los cuales es realmente imposible sostener a una fami
lia. 

Existe la creencia de que, esa falla notoria 
del sistema de salarios, puede deberse a circunstan
cias diferentes como son: la mala elaboraci6n de los -· 
estudios correspondientes; el desconocimiento de las -
condiciones reales de le zona en que se fijaron los s~ 
lo;:irios, o la presi6n que ejerce el capitalista explot!!_ 
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dar para salvaguerder sus intereses. 

Hay personas que sostienen, que el criterio
que debe regir en las comisiones elaboredes de sala--
rios mínimos, con lo finalidad de realizar una equita
tiva distribuci6n de la riquew, debe ser el de esta
blecer salarios elevados y no minimizados como lo han
venido haciendo hasta la fecho. Un sistema de salarios 
elevados sería 113 soluci6n m6s id6nee el problema de -
le miseria laboral, que afecta e gran parte de le po
bleci6n de México. 

Se ha cri ticiJdo durante el sistema de sala
rios elevados, clj.ciendo que es ontiecon6mico¡ pero el
respecto cabe citar el pensamiento de H, M'Scott: 11 Un
selario bojo signi fl.ca un nivel de vida bajo también", 
y esto último (que en términos concretos quiere decir'
poca o mala nutrición, viviendas inselubres y sobre -
cupo de habitantes, mal vesUdos, etc,) significs, ma
no de obro poco eficiente. Es poco probsble, casi im
posible que uno persono sea un buen trabsjaoor, si es
tá muerto do hombre, y en su casa viven tantas perso
nas, que prefiere posor en le cantina el tiempo que le 
queda libre. 

Es probable que sea débil, que les enferme
dades le hagan perder muchos días de trebejo y que sea 
descuidado y desaseada, por haber estado siempre acostu!!! 
bracio e la suciedad, Cuando los salarios son tan ba
jos, que los obreros que los reciben, se encuentran -
por debajo del "nivel de la pobreza" (cuando ganan ten 
poco que lo pobreza les hace ineficientes). Er.tonces
al patrón le costearé un aumento de salarios, aún m~y-



40 

por encima de lo que resiente su productividad mergi~ 
nal en ese momento, pues les her6s m§s eficientes, Le 
productividad marginal sube junto con su nivel de vide 
y el equilibrio se reesteblece de nuevo", (2) 

Pare que el salario cumple íntegramente su
funci6n de sostén familiar, y el mejor modo de lograr
lo, es e trovés de une politice de salarios elevedos,
que e final de cuentes seré le que permite al trebeje
dor y a le f omilie, ser útiles e la sociedad y e la ~ 
Economía Nacional, 

( 1) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trebejo, 
Jamo I, Pág. 685, 

(2) H,M, Scott. Cursos Elemental de Econom!e, Fondo -
de Cultura Econ6mice, 1958. P~g. 109 
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5.- LEGISLACIDN VICENTE EN MEXICO, 

En le Nueve Ley Federal del Trebejo, las nor 
mas que se refieren al salario, se encuentran en su s~ 
gunda parte, que es la que treta lo relativo a las re
laciones individuales de trebejo. 

De la observeci6n de la nueve legislación 1!!, 
boral, podemos afirmar, que les normas que se refieren 
el salario se dividen en tres apartados diferentes, 

El primer apartado, reglamente en general 92, 

bre el salario, el s@gundo treta de los salarios míni
mos yel tercero aborde las normas protectoras del sa
lario míniroo, 

Artículo 82.- El salario es le retribución
que debe pegar el patrón al trabajador por su trabado. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por
unided de obre, por comisión, e precio alzado o de -
cualquier otra manera. 

Cuenda el salario se fije por unidad de obre, 
además de especificarse la naturaleza de ~ste, se her~ 
constar le calidad y cantidad del material, el estedo
de herramienta y útiles que en su ceso el patrón pro-
porcione pera ejecutar le obre, ~ el tiempo por el que 
los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda 
exi9ir cantidad alguna, por concepto del desgaste nst~ 
ral que sufre le herramienta, como consecuencia del -
trebejo. 



42 

Artículo 84.- El salario se integra con los
pegos hechos on efectivo por cuota diaria, gratifica
ciones, percepciones, hobitoci6n,primes, comisiones, -
prestaciones en espacio y cualquiera otra cantidad o -
prestaci6n que se entregui::i el trabajador por su traba
jo• 

Artículo 85.' El salario debe ser remunera
dor y nunca el fijado como mínimo, de acuerdo con les
disposiciones de esta ley. Pare fijar el importe del
selorio se tomar6n en consideraci6n la cantidad y cali 
dad del trabajo. 

En el solario por unidad de obra, le retribu 
ci6n que se pague seré tal, que para un trabajo normal, 
en una jornada de ocho horas que de por resul teda el -
monto del solario mínimo, por lo menos. 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñada -
en puesto, jornada, y condiciones de eficiencia tsm~ 
bi~n iguales, debe corresponder salario igual. 

Articulo 8?.- Las trabajadores tendrán dere
cho e un aguinaldo anual, que deberá pegarse entes del 
día veinte de Diciembre, equivalente e quince días de
selerio, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servi--
cias tendrán derecho a que se les pague en proporción
el tiempo trabajado. 

Artículo BB.- Los plazos para el pago de sa
larios nunca podrén ser mayores de una semana, para -
les personas que desempeñan un trabajo material y de -
quince días pare las dem~s trabajadores. 
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Artículo 89.- Para determinar el monto de -
les indemnizaciones que deban pagarse a los trabajado
res, se tomará como base el salario correspondiente el 
día en que nazca el derecho a la indemnizaci6n, inclu
yendo en ~l la cuota diario y la parte proporcional de 
las prestaciones mencionados en el artículo 84. 

En los casos de salario por unidad de obra,
Y en general cuando lo rotribuci6n sea variable, se t2 
meré como salaria diorio, el promedio de las percepci2 
nes obtenidas en los treinta días efectivamente traba
jados, antes del nacimiento del derecho, 

Si en ese lapso hubiese habido un aumento en 
el salario, se tomar~ como base el promedio de las pr~ 
cericiones obtenidas por el trubajsdor, a partir de la
fecha del aumeito. 

Cuando el salfJrio se fije por semana o por -
mes, se div:tdirá entre siete o entre treinta, según el 
ceso para detenninar el salario diario, 

SALARIOS MINIMOS, 

Artículo 90.- Salario Mínimo es la cantidad
menor que debe recibir en efectivo el trebejedor, pOI"
los servicios, prestados en una jornada de trabajo, 

El salario mínimo deberé ser suficiente pare 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de fami 
lia en el orden material, social y cultural, y pera 
proveer a la educaci6n obligatoria de los hijos. 
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Artículo 9 ~ .- Los salarios m~nimos podr~n -
ser genereles pere une o varies zones econ6mices, que
pueden extenderse e una, dos o m~s entidades federati
vas, o prnfesionales pera una rama determfosda de lB -
industrie o del comercio o pare profesiones, oficios o 
trebejos especiales, dentro de une o varias zonas eco
n6micas. 

Articulo 92.- Los salarios mínimos generales 
regir6n para todos los trabajadores de le zona o zonas 
consideradas independientemente de les remes de le in
dustrie, del comercio, profes~ones, oficios o trebejos 
especiales. 

Artículo 93.- Los trabajadores del campo, -
dentro de los lineamientos señalados en el artículo 90p 
disfrutarán de un salario mínimo adecuado a sus neces;!;_ 
de des. 

Artículo 94,- Los salarios mínimos serán fi
jados por las Comisiones Regionales y serán someticbs
por su retificaci6n o modificaci6n a la Comisi6n Nsci.e, 
nel de los Salarios Mínimos. 

Artículo 95,- Las Comisiones Regionales y le 
Comisi6n Nacional fijar8n los salarios mínimo;i profe
sionales cuando no exista algún otro procedimiento le
gal pera su fijeci6n,ni existan contratos colectivos -
dentro de la zona respectiva, aplicables a la m9yor:.l:a
de los trabajadores de determinad93 profesiones u ofi
cios y la importancia de estos lo erneri teº 

Artículo 96.- Los salarios mínimos prof esio
neles regirán pare todos los trabajadores de le reme -
de la industria o del comercio, de la profesi6n 9 ofi·-
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cio o trebejo especial considerado dentro de una o va
rias zonas económicas. 

Artículo 97.- Las salarios mínimos no pa.___ 
dr~n ser objeto de compensación, descuento o reduc~ 
ción, salvo en los c~sos siguientes: 

I.- Pensiones alimenticias decretadas por la 
Autoridad competente en f evor de las persones mencion!:!. 
des en el artículo 110 1 fracción V; y 

II.- Pago de rentas e que se refiere el ert! 
culo 150 1 fracción II, inciso e), y de cuotas pera le
edquisición de habitaciones, libremente aceptado por -
el trabajador, En estos casos, el descuento no podrá 
exceder del diez por ciento. 

Artículo 98.- Los trabajadores dispondr~n l.!, 
bremente de sus salarios, cualquier disposición o madi 
de que desvirtú e ~ste derecho ser~ nula. 

Artículo 99.- El derecha e percibir el sala
rio es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a -
percibir los salarios devengados. 

Articulo 100.- El salario se pegará directa
mente al trabajador. Sólo en los casos en que est&
imposibili tedo pera efectuar personalmente el cabro, -
el pago se hará a la persona que designe coma apoder!! 
do mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

El pago hecha en contrevenci6n a lo dispues
to en el párrafo anterior no libere de responsabilidad 
al ptitr6ri. 
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Artículo 10 1.- El salario en efectivo deberé 
pegarse precisamente en moneda de curso legal, no sie!:!, 
do permitido hacerlo en mercancías, vales, fiches o ~ 
cualquier otro signo representativo con que se preten
de subsistuir la moneda. 

Artículo 102.- Las prestaciones en especie
deberán ser apropiadas al uso personal del trebejedor
y de su familia y razonablemente proporcionadas al man 
to del salario que se pague en efectivo, 

Artículo 103.- Los almacenes y tiendas en ~ 
que se expende ropa, comestibles y artículos para el -
hogar, podr~n creerse por convenio, entre los trabaja
dores y los patrones, de conformidad can las normas ~ 
siguientes: 

I.- La adquisici6n de las mercancías será li 
bre sin que pueda ejercerse coecci6n sobre los trabaj~ 
dores¡ 

II.- Los precios de vente de los productos -
se fijarán por convenio entre los trabajadores y las -
patrones y nunca podr~n ser superiores a los precios -
oficiales y en su defecto e los corrientes en el meres 
do¡ 

III.- Las modificaciones en las precias se -
sujetar~n a lo dispuesta en la fracci6n anterior¡ y 

IV.- En el convenio se determinar~ la psrti
cipaci6n que corresponda a las trabajadores en la adm! 
nistraci6n y vigilancia del almacen a tiene. 
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Artículo 104.- Es nula la cesión de los sala 
rios en favor del patr6n o de terceras personas, cual
quiera que sea la denominación o forma que se le dé, 

Artículo 105.- El salario de los trabajada-
res na ser~ objeta de compensación alguna. 

Artículo 106,- La obligación del patrón de -
pagar el salario no se suspende, salva en los casos y
con los requisitos establecidos en esta ley, 

Artículo 107.- Esta prohibida la imposicián
de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su -
causa o su concepto, 

Artículo 108.- El pago de el salario se efes 
tuará en el lugar donde los trabajadores presten sus -
servicios, 

Artículo 109,- El pago deber~ efectuarse en
día laborable, fijado por convenio entre el trabajador 
y el potr6n, durante las horas de trabajo o inmediata
mente después de su terminación, 

Artículo 110,- Los descuentos en los sala--
rios de los trabajadores estan prohibidos, salvo en -
los casos y con los requisitos siguientes: 

I.- Pago de deudas contraídas con el patrón
por anticipo 'de salarias, pagos hechos con exceso al -
trabajador, errores, pérdidas, averias o adquisición -
de artículos producidos por la empresa o establecimie.Q, 
to, La cantidad exigible en ningún caso podrá ser m~ 
yor del importe de los ::;elad.os de un mes y el descuen 
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to seré el que convengan el trabajador y el pstrónp ~ 
sin que puede ser mayor del treinta por ciento del ~ -
excedente del selario mínimo; 

II,- Paga de rentes de habitaciones, de con
fonnided con lo dispuesto en el articulo 150, frecci6n 
II, inciso e), que no podr'a exceder del quince por -
ciento del monto del salario; 

III,- Pego de cuotas pera la adquisici6n de
habitaciones, libremente aceptado por el trabajador¡ 

IV.- Pago de cuotas pare la constituci6n y -
fomento de saciedades cooperativas y de cajas de eho~ 
rro, siempre que los trabajadores menifiesten exprese
Y libremente su conformidad, y que no sean mayores del 
treinta por ciento del excedente del salario minimo; 

V,- Pego de pensiones alimenticias en fevor
de le esposa, hijo, ascendientes y nietos, decretado -
por le autoridad competente; y 

VI.- Pego de las cuotas sindicales ordina--" 
ries previstas en los estatutos de los sindicatos, 

Articulo 111,- Les deudas contre~des por los 
trabajadores con sus patrones en ningón ceso devenga~ 
rán intereses, 

Articulo 112,- Los salarios de los trabsjad2, 
res no podr~n ser embargados, salvo el ceso de pensio
nes alimenticias decretadas por le autoridad competen
te, en beneficio de les persones señaladas en el arti
culo 110, fracci6n V, Los patrones no est~n obligados 
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a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa 
de embargo. 

Artículo 113,- Los salarios devengados en -
el último eño y las indemnizaciones debidas a los tra
bajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, 
incluidos los que disfruten de garantía real, los fis
cales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro
Sociel, sobre todos los bienes del patr6n. 

Artículo 114,- Los trabajadores no necesi-
tan entrar e concurso, quiebre, suspensi6n de pagos o
sucesi6n. La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje proce
der~ el anbargo y remete de los bienes necesarios pera 
el pego de salarios e indemnizaciones; 

Articulo 115.- Los beneficiarios del treb67' 
jedar fallecido tendr~n derecho e percibir las presta
ciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejer-;. 
citar las acciones y continuar los juicios, sin naces! 
ded de juicio sucesorio, 

Artículo 116.- Quede prohibido en los cen--
tros de trabajo, el establecimiento de expendio de be
bidas embriagantes y de casas de juego de azar y de -
esignaci6n. Esta prohibici6n ser~ efectiva en un re-
dio de cuatro kil6metros de los centros de trebejo ubi 
cadas fuere de les poblaciones. 

Para los efectos de esta ley, son bebidas -
embriagantes, aquellas cuyo contenido alcoh6lico exce
da del cinco por ciento. 
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SEGUNDA PARTE 

EL SM-ARIO Y LA TEORIA INTEffiAL. 

1.- ORIC:EN, BASE Y FINALIDAD DE LA TEOAIA INTEGRAL. 

2.- LA PLL6VM-IA; lllJMO LNO DE LOS ELEMENTOS A REIVIN

DICAR EL FAVOR DE EL PROLETARIADO. 

3,- EL SN...AAIO Y SU FUNCION EN LA TEORIA INTEGRAL. 



--···--- - -

51 

1.- ORIGEN, BASE Y FINflLIDAD DE LA TEORIA INTEGRAL 

Lc;1 Doctrina se ha preocupado por determinar
la naturaleza del derecho del Trabajo, ubic6ndolo en -
el Derecho Público, en el Privado o en el Social; pero 
~ sto es simplemente, precisar la po~lid6n jud.dica y

no su naturaleza. 

Por naturaleza se entiende, no solo el ori
gen y conocimiento de los cosas, principio, progreso y 

fin, sino la esencia y propiedad característica de ca
da ser. El articulo 123 Constitucional es la fuente -
más fecundo del derecho del trabajo Mexicano, que tie
ne su g~nesis en la explotoci6n del hombre que trabaja 
para su subsistencia, y lucho por su liberaci6n econ6-
mica para la transformoci6n de la sociedad capi taliste. 

Lo mJturaleza del Doreclm del Trabajo fluye
del ai•U.culo 123 Constitucional, en sus propias normas 
dignificadoras de la persona humana, del trabajador, -
en las que resalta y es notorio el sentido proteccio
nista y reivindicador de las mismas, en favor de la -
clase prolotaris, Esta es, pues, la verdadera natura
leza de nuestra disciplina y de la Teoría Integral, -
cuyo autor y principal publicista lo es el Dr. A. True 
be Urbina. 

Las normas del Articulo 123 Constitucionsl,
cresdoras del Derecho del Trabajo y de la Previsión Sg_ 
cial, as:! como las de los artículos 27 y 28 de que -
consignaron el derecho de la tierra, en favor de los -
campesinos y el fraccionamiento de los latifumtios? º! 
den ando o la vez el reparto equitativo de la riqui::iza -
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y la intervención del estado, en la vide ec.on6mica, en 
funci6n de tutelar o los econ~micamente d~biles; son ~ 
estatutos nuevos en le [;onstituci6n, distintos de las
que constituyen el r~gimen de derecho Públicc y por -
consiguiente de los derechos políticos que fo•·men par
te del viejo sistema de les garantías individuales. -
Los elementos que integran dichos preceptos son funda
mentalmente econ6micos y por lo mismo de nueva escen-
cia social. Corresponden a un nuevo tipo de constit~
ciones que inicie en el munc.b, la Constituci6n Mexica
na de 1917: Les político- Sociales. 

El Derecha del Trabaja Mexicana, como nueva
rsme jurídica en le constituci6n, elevó idearios eca-
n6micos a la mas alta jerarquía de ley fundamental, p~ 

re acabar con el oprobioso sistema de explotación del
trabajo humano y alcanzar en su din~mica la socializa- · 
ci6n del capital. Por ello, su car~cter social es 
evidente, tan profundamente social que he originado -
una nueva disciplina que a la luz de un realismo dia-
l~ctico 1 na pertenece ni al derecho púElica ni al pri
vacb1 que fu~ división cbgmática entre nosotros, antes 
de la Constitución de 1917: El nueva Derecho Social1-
incluyendo en ~ste las normas de derecho del trebeja y 
de la previsión social de derecho agrario y de derecho 
económico, con sus correspondientes normas procesales. 

Sin embargo, nuestra jurisprudencia, equivo
cadamente, en alguna ocasión le llarn6 al artículo 1231 

estatuto especial de derecho pública. Pese el crite-
ria del mas alto tribunal de Justicia el articula 123-

que integra el capítulo de la Constitución, titulado -
"Del Trabajo y de la Previsi6n Socialº, no es estatuto 
de derecho Pública, ni privada, sino de derecha social, 
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porque les relaciones que de ~l provienen, no son de -
su!Jordinoci6n que carecl:erizan al derecho público, ni
de coordinoci6n de intereses entre :i.guales que identi
fican al dorr~cho privado. 

Lo e lo si ficaci6n del Derecho en Público y -
Privado, ha sicb superada con la revolución de las - -
ideas y r~l odvenimionto de nuevas disciplinas, como el 
derecho del trabajo y de lo previsi6n social, que por
su esencia revoluciono ria no pertenecen a uno u otro,
sino o una nueva roma del dt>recho: El Derecho Social,
que se caroctnrize por su funci6n dignificadora, pro
tectora y reivindicacbra dl~ todos los débiles y espe
cíficamente de lo per;:;ono humana que trabaja, 

La verdodora naturaleza del derecho del tre
bejo, no radico en su ubicación dentro de las tres - -
grandes remas jur!dicas de nuestro tiempo, sino en las 
causes que originaron su nacimiento, la explotación -
inicua del trabajador y en su objetivo fundamenta:; -
reivindicar o lo entidod humana desposeída (trabajador) 
que solo cuenta con su fuerza de trabaja, mejorar las
condiciones económicas de los trabajadores y transfor
mar la sociedad burguesa, por un nuevo r~gimen socisl
de derecho¡ constituyendo el primer intento para la s~ 
presión de las clases y dar paso al surgimiento de la
Aepública de Trabajacbres, 

El Derc:cho MP.xicano del Trabajo "es norma ex 
elusiva pare el trabajador; es su instrumento de lucha 
para su reivindicación económica", ( 1) 

En el proceso de formaci6n y en las normas -
de Derecho Mox:l.cano del Trabajo y de la Previsi.ón So-
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ciel, tiene su origen la Teoría Integral, ssi como en
la identificación y fusión del derecho social en el ª! 
tículo 123 de la Constitución Mexicana de 19'17; por -
lo que sus normas no sólo son pruteccionistes, sino -
reivindicatorias de los trabajadores, en el campo de -
la pruducción económico y en la vida misma, en rezón -
de su cer~ctor clasista. Nacierun simult~neamente en
le Ley fundamental el derecho social y el derecho del
trabajo, pero ~ste es tan solo parte de aqu~l, porque
el derecho social tambi~n nace con el derecho agrario, 
en el artículo 27, de donde resulta la grandiosidad y
generusided del derecho social, como nonne gen~rice de 
les dem~s diciplinas , especies del mismo, en le Carta 
Magna. 

En le interpretación económica de la histo
rie del artículo 123, la Teoría integral encuentra la
naturaleze social del derecho del trabajo, el cer~cter 
proteccionista de sus estatutos en favor de los traba
jacbres, en el campo de la producci6n económica, y en
tada prestación de servicios, así corno su finalidad -
reivindicatoria. Todo lo cu~l se advierte en le dia
l~ctice de los Constituyentes de Quer~taro, creadores
de la primera carta del trebejo en el muncb, 

A partir de esta Carta nace el Derecho Mexi
cano del Trebejo y se proyecta en todos los continen
tes. 

En le sesi6n del 26 de Diciembre de 1916, cue~ 
do se presente por tercera vez a le Asembles Lsgisleti 
ve de Quer~taro, el dict~men del artículo 5°., que teD 
to conmovi6 a los constituyentes y que originó les di~ 
putas entre juristas y profanos de la ciencia jurídica. 
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Desde entonces eflor!S el prop6sito de llevar e le ley
funsmentel estructuras ideol6gicas del socialismo para 
luchar contra el capitalismo. 

Con intuici6n maravillosa para cambiar el r~ 
gimen constitucional de "derechos del hombres", en se.Q 
tido social m6s que político,aquel dictamen no solo~ 
contenía le reproducci6n del viejo texto de 1857: NA-

DIE PUEDE SER OBLIGADO A PREST/\R SERVICIOS PERSONALES
SIN SU PLENO COt'BENTIMIENTO Y SIN LA JUSTA RETRIBUCION, 
sino también inclu-ia principios nuevos que restringía
ls libertad de trabajo, disponiendo que el contrato de 
trabajo no podía exceder de un año, en perjuicio del-
trabajador (aquí ya empieza el derecho social a pene-
trer en las garantías individuales), y adhiriendo ade
m~s; la jornada m~xima de ocho horas, la prohibici6n -
del trabajo nocturno industrial para mujeres y menores 
y el descanso hebdomadaria. 

En el documenta o dictamen 8e reconocía la -
importancia de la iniciativa presentada por la disputa 
ci6n Veracruzana, integrada por C~ndicb Aguilar, Heri
berto Jara y Victoria E, c:Dngora, que postulaba princ! 
pios poderosos para la clase trabajacbra, derecho de -
asociación profesiona y de huelga, salario igual para
trabeja igual, jornada m~xima de 8 horas prohibici6n -
del trabajo nocturno a mujeres y menores de edad, des
censo semanal y otros que constituían nvrmas sociales 
pere el hombre que trebeja en general. 

Y se abri6 el fuego de las discusiones parl~ 
mentarias. Por un ledo los juristas reviviendo la vi~ 
je tesis del constituyente de 1856-18571 que negaba le 
inclusi6n de preceptos reglamentarios en el C6digo Su
premo y por el lado opuesto los que no tenían forme~ 
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ci6n jurídica, pero animados del af~n de llevar sus ~ 
ideas revolucionarias a la Constitución, aunque ésta -
se quebrara en sus líneas cl~sicas, y alzaran su voz -
86ngora, Manjarrez y Jara, triunfando sobre aquéllos,
para la penetraci6n de la Revolución en los textos de
la Ley Fundamental: Principios sociales en una Consti
tuci6n nueva. 

El primero en oponerse al dictamen fué don -
Femando Lizardi, y revivi6 la tesis VaJ.larta, por que 
las normas sobre la jamada m~xima de trabajo de 8 ho
ras, la prohibici6n del trabajo nocturno industrial de 
mujeres y menores, el descanso hebdomadario, consti.:...-. 
tuian una reglamentación¡ eso corresponde a las leyes
que se derivan de la Constitución, dijo el jurista. 

Enseguida se expuso la teoría contraria, o -
sea la antitradicionalista, El General Heriberto Jera, 
pronunci6 uno de los discursos más trascendentales en
la asamblea de IID:l.putados; el se uni6 con la clase tra
bajadora que estaba en el Congreso Constituyente y hu
mill6 a los estudiosos de aquel entonces, que solo co 
nacían las constituciones políticas. 

El empieza burlandose de las eminencias en -
materia de Legisleci6n y les dice que ellos no entien
den al pueblo¡ hace un relato del movimiento revolucio 
nario, con ese elocuencia que lo caracteriz6 y asi 11~ 
ga un momento en que conmueve al Congreso Constituyen
te y concluye diciendo que en ese Congreso Constitµyell 
te, deben romperse los moldes cl~sicos de legislaci6n
y dice, que deben ponerse los derechos de los ci:impesi
nos en la Constituci6n de la República. 
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Fu~ ten profunde que ceus6 tanto impacto, le 
lecci6n que les di6 Jera, que el respecto se refiere -
Mirkini Guetz~viche cita do por el maestro Trueba Urbi
na-11 La Consti tuci6n Mexicana es le primera en el mu!! 
do, en consignar garantías sociales en sus tendencias, 
sobrepasa a les declaraciones europeas", 

Posteriormente tome la palabra F.C. Manja~ 
rrez, el joven periodista, aseverando que es urgente -
que se le dedique a los trabajadores todo un capítulo
de le Constituci6n, 

Despu~s de Msnjarrez, viene la intervenci6n
del Diputado Pastrsna y ~ste @ntre otras coses, se PZ"2 
nuncia en contra del servicio obligatorio de los abog~ 
cbs, en el poder judicial¡ tambi~n se inclina por que
el contrato de trabajo se prorrogue por un año, y que
los salarios que adem~s de suficinetes, alcancen para
el perfeccionamienta de el trabajácbr y de su familia, 

Porfirio Castillo y Luis Fern~ndez Martínez¡ 
el primero, se pronuncia en contra del contrato de tr!:!. 
bajo con un año de duraci6n y Fern~ndez Martínez, abu!:!, 
da los conceptos que se habían vertido en la asembles, 
en la seEi6n del 27 de Diciembre de ~1916, y adem~s e~ 
t6 de acuerdo con Jara y con Victoria. 

Gracídas.- El piensa en une f6rmule para SC!:!, 

bar con el problema de le injusticia social; y entre -
otras cosas habla, que se les debe de repartir utilid!:!, 
des a 1as trabajadores, 

En la sesi6n del 28 de Diciembre de 1916, -
habla el primer orador, que es el Diputado Craviato y
dice que los Diputadas renavadores,no eran canservad.9, 



_,.; ' _., -

58 

res, sino que siempre habían tenido un espíritu revol!;!_ 
cionario y pide que se lP~ ~edique un capitulo a los 
trabajadores, aunque se a en forma reglamentaria. 

Luis G. Monz6n, sigue los lineamientos de 
Cravioto y dice que se legisle en el artículo 5 o en -
donde sea. 

Al hablar el Diputado José Natividad Nacías, 
dice que el primer jefe siempre se había preocupado ~ 
por la legislación de los trabajadores. Manifieste, -
que el se pronuncia porque se legisle aunque sea en ~ 
forma reglamentaria, con el fin de secar a la clase 
trabajadora de la miseria en que se encuentra, 

Invocó la teoría del valor, la Plusvalía, y
el salario justo, declarú que la huelga es un derecho
sociel econ6mico. 

Pidi~ que fuera el ingeniero Pastor Rouaix -
el que encabezara una comisión pera que formulara las
bases de un nuevo artículo, en favor de los trabajado
res. 

El General Mújica, dice que lo que m~s impar 
taba, era que se incluyeran los derechos de los traba
jadores en la constitución, lo principal era legislar
pero ya, en favor de los trabajadores. 

Manjarréz; se inclina porque se legislé a -
favor del trabajador en un capitulo aparte y también -
coincide con Mecías, en que proponía a Pastor Rouaj.x 9 -

como cabeii!a de una comisi6n formada por 5 elementos, -
para hacer las base3 del nuevo capítulo. 
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La presidend.o del Congreso Constituyente 7 -

al fin accede a formar uno comisión, presidida por el
Ingeniero Postor Roua:lx y a su voz ~ste invita a cola!
borar a Jos(: Inocrmte Lugo, Rafoel L. de los Ríos, Jo
sé N. Macias y otru. 

Esta comisión se formó con el fin de formu-
lar las bases para un nuevo capítulo, para pmtección
de los trabajadores. 

Esta comisión se reune, en la que habáa sicb 
casa del obispo en Quer~taro y que a partir de la ex-
propiación del bienes, quedó en manos del pueblo. 

Jos~ Inocenle Lugo, pone en manos de Pastol"
Rouaix el proyecto de un Código obrero que había reda.s, 
tado Mecías, por orden del primer jefe, en aquel enton 
ces. 

Lo pone en manos de la comisión y también se 
toman muy en cuenta los puntos m6s importantes que se
habían tratado en las sesiones del Congreso Consti tu

yente. 

Lo curioso del casa es que en las sesiones -
del congreso, na se levantan actas, sino que se toma-
ben apuntes, y las sesiones eran solamente en la maña
na, por la que en la noche, la comisi6n nombrada para
redactar el nuevo capítulo Constitucional, se reunía,
estudiaban y resumían los temds más importantes que se 
habían tratado durante la sesi~n. 

Después de intensas horas de trabajo, Ja co-· 
misi6n presenta el proyecto al primer jefe Carranza Y··· 

~ste lt:! d~ su apoyo y consentimiento. 
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Es en los primeros días de Enero de 1917, en 
que se reune la comisi6n y se revisa punto por punto -
el nuevo texto y tambié0 la exposici6n de motivos, del 
mismo, Cabe hacer mención, que la exposici6n de moti
vos tiene aspectos importantes, e interviene fundamen
talmente en la exposici6n de motivos, el Diputado Jasé 
N, Mecías. 

Es el 23 de Enero de 1917 cuando la Comisión 
presenta su dictamen y ésta comisi6n la denomina Títu
lo Sexta, Del Trabajo y de la Previsi6n Social, Y le
da al Artículo el número 123, 

Salva, unos peros, entre otros, el que puso
Mújica, muy importante en el sentido de que le legis
lación, no solo debe limitarse al trabajo económico, -
sino al trabajo en general (m~dico, abogado, trabaje-
dar de campo, etc,), Este concepto que virti6 Mújica, 
es b~sico en la teoría Integral, para cubrir con su -
amparo todos los contratos de prestaciones de servi--
cios, inclusive las profesiones liberales, 

Después de haber hecho pequeñas pero impar-
tantísimas correcciones, el artículo 123 fué aprobado
por unanimidad, por el Congreso Constituyente¡ conclu
yencb así uno de los logros m~s importantes en favor -
de la clase económicamente m~s débil, 

El artículo 123 fué puesto en discusi6n el -
23 de Enero de 1917 y fué aprobado por el Congreso -
Constituyente y es el siguiente: 

Artículo 123.- El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados deber~n expedir leyes so-
bre el trabajo, fundadas en 1~8 necesidades de cada --
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reg:t6n, sin contravenir les beses siguientes, las cue
les regirán el trabajo de los obreras, jornaleros, em
pleados y de una manera general todo r.ontrato de treb~ 
j:'l, 

I.- Le duraci6n de la jornada máxime de tra
bajo será de ocho horas. 

II.- Le jornada m~xima de trabajo nocturna -
será de ? horas. Quedan prohibidas les labores insalu -bres o peligrosas para las mujeres en general y pare -
los j6venes menores de dieciseis años, 

Queda tambi~n prohibido a unos y otros el -
trebejo nocturno industrial¡ y en establecimientos co
merciales no podrán trabajar despu~s de las 10 de le -
noche. 

III.- Los j6venes mayares de doce años y me
nores de dieciseis, tendr~n, coma jornada máxima, le -
de seis horas. El trabaja de los niñas menares de 12-
añas na podr~n ser objeto de contrata; 

IV.- Por cede seis días de trebejo deberá~ 
disfrutar el operario de un día de descansa, cuando m!:! 
nos. 

V.- Las mujeres durante los tres meses ante
riores al perta, no desempeñarán trabajas físicos que
exigan esfuerzo material considerable. En el mes si~ 
guiente al parta, disfrutaran forzosamente de descenso, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su e~ 
pleo y las derechos que hubieren adquirido por su con
trata, En el perí6da de le lactancia tendrán dos des-
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cansos extraordinarios por día, de medie hora cada ~ 
uno, para ornamentar a sus hijos, 

VI.- El salario mínimo que debe~ disfrutar
el trabajador ser6 el que se considere suficiente ate~ 
diendo les condicionas de cada regi6n, para satisfacer 
las necesidades nonnales de lo vida del obrero, su ed.!:!_ 
cación y sus placeres honestos, considerandolo como j~ 
fe de familia. En todfJ empresa agrícola, comercial, -
fabril o minera, los trabajadores tendr6n, derecho a -
una participación en las ut:i.lidodes, que ser6 regulada 
como indice la fracción IX; 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder -
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionali
dad¡ 

VIII.- El salarlo míniroo quedar~ exceptuado
de embargo, compensaci6n o descuento; 

IX.- La fijaci6n del tipo del salario mínimo 
y de la participaci6n en los utilidades a que se refie 
re la fracción VI, se hará por comisiones especiales -
que se formor6n en cada municipio, subordinadas a la-
junta central de concilieci6n que se establecerá en C!!, 

de Estado; 

X.- El salario deberá pagarse precisamente -
en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo
ef ectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cual~ 
quier otro signo representativo con que se pretenda -
sustituir a la moneda¡ 

XI.- Cuando, por circunstancias extraordina
rias, dermn aumentarse las horas de jornada, se abon9-
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r~, como sr3J.erio por el tiempo excedente, un ciento ~ 
por ciento m~s de lo fijado pera les horas normales. -
En ningún csso el trabajo extraordinario podrá exceder 
de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas, 

Los hombres menores de dieciseis años y les
mujeres de cualquier edad, no ser~n admitidas en esta
clase de trabajo; 

XII.- En toda negociaci6n Agrícola, indus--
trial,minere o cualquiera otro clase de trebejo, los -
patrones estar~n obligados a proporcionar a los traba
jaoores habitaciones cómodas e higi~nicas, por las que 
podr~n cobrar rentas, que no exceder~n del medio por -
ciento mensual del valor catastral de las fincas. 
Igualmente deber~n establecer escuelas, enfermerías y
demás servicios necesarios a la comunidad, Si las ne
gociaciones estuvieren situadas dentro de les poblaci2, 
nes y ocuparen un número de trabajadores mayor de - -
cien, tendr~n la primero de las obligaciones menciona
das; 

XIII.- Adernés, en estos mismos centros de ~ 
trabad9, cuando su poblaci6n excede de doscientos hab,i 
tantas, deber~ reservarse un espacio de terreno que no 
será menor de 5 mil metros cuadreoos, pera el estable
cimiento de mercacbs públicos, instaleci6n de edificios 
destinados a los servicios municipales y centros r~ 
creativos. Quedarprohbido en todo centro de trabajo -
el establecimiento de expendios de bebidas embriagan~ 
tes y de casas de juego de azar; 

XIV.- Los empresarios serán responsables de
los accidentes del trabajo y de las enfennedades prof~ 
sionales de los trabajadores, sufridas con mot.Lvo o en 
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ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; par
lo tanto los patrones deberán pegar la indemnizeci6n -
~orrespondiente, según que haya tre!cb como consecuen·
cia le muerte o simplemente le incapacidad temporal -
o pr,rmenente poro trabajar, de acuerda con lo que las
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistir~ --
aún en el coso de que el patrono contrate el trabajo -
por medio de un intermediario; 

~.-El patrén ester~ obligado e observar en 
la instelaci6n de sus esteblecimientos,los preceptos
legales sobre higiene y salubridad y adaptar les medi
das adecuadas para prevenir accidentes en el uso de -
las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, ~ 
es! como organizar de tal manera ~ste, que resulte -
pare la salud y le vide de los trabajadores la mayor -
garantía compatible con lo naturaleza de la negocia~ 
ci6b 1 bajo les penes que al efecto establezcan les le
yes; 

XVI.- Tanto los obreros como los emprese--
rios, tendrán derecho pera coaligarse en defensa de ~ 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, asoci~ 
ciones profesionales, etc. 

XVII.- Las leyes reconocer~n como un derecho 
de los obreros y de los patronos, les huelgas y los p~ 
ros; 

XVIII.- Las huelgas ser~n licitas cuando te!J. 
gen por objeto conseguir el equilibrio entre los diver 
sos factores de la producci6n 1 armonizando los dere
chos del trabajo con los del capital, En los servi~ 
cios públicos será obligatorio par8 los trabajadores 
dar aviso, con diez d!as de anticipaci6n, e le Junte -
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de ConciliecHin y Arbitraje, de le fecha señalada para 
la suspensi6n del trabajo. 

Las huelgas ser§n consideradas como ilícitas 
unicamente cuando le mayoría de los huelguistas ejer-
ciere actos violentos contra persones o las propieda~ 
des, o en ceso de guerra cuenda aqu~llos pertenezcan a 
los establecimientos y servicios que dependan del Ga~ 
bierna. Los obreros de los establecimientos fabriles
militares del Gobierno de le República, no estar~n ca~ 

prendidos en las disposiciones de esta fracci6n, por -
ser asimilados al Ej~rcito Nacional; 

XIX.- Los paros ser~n lícitos, unicamente ~ 
cuando el exceso de producci6n haga necesario suspen~ 
der el trabajo, pera mantener los precios en un límite 
casteable, previa aprobaci6n de la Junta de Concilie-
ci6n y Arbitraje¡ 

XX,- Las diferencias o los Conflictos entre
el Capital y el Trebejo se sujetar~n a la decisi6n de
une junta de Conciliaci6n y Arbitraje, formada por - -
igual número de representantes de los obreros, de los
petronos y· uno del Gobienro; 

XXI,- Si el patrono se negare a someter sus 
diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunci.!:!, 
da por la junta, se dar~ por terminado el contrato de
trabajo y quedar~ obligado a indemnizar 81 obrero, con 
el importe de tres meses decsalaria, edem~s de la res
ponsabilidad que le resulte del conflicto. Si la neg~ 
tiva fuere de los trabajadores, se dar~ por terminacb
el contrato de trabajo¡ 
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XXII.- El patrono que despida a un obrero 
sin causo justificada, o por haber ingresado a una -
asociaci6n o sindicato, o por haber tomado parte en -.... 
una huelga licite, estar6 obligada d elecci6n del tra
bajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 
importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá~ 
ésta obligaci6n, cuando el obrero se retire del servi
cio, por: falta de probidad de parte de el patrono o -

f 

por recibir de ~ malos tratamientos, ya sea en su pe:;: 
sana o en la de su c6nyuge,padres, hijos o hermanos. -
El patrono no podr6 eximirse de esta responsabilidad,
cuendo los malos tratamientos provengan de dependien-
tes o f amilieres que obren con consentimiento o tole-
rancia de él¡ 

XXIII.- Los créditos en favor de los trabej};!, 
cbres por salarios, o sueldos devengados dn el último
año y por indemnizaciones, tendrán preferencia, sobre
cuelquier otro en los casos de concurso o de quiebra¡ 

XXIV.- De las deudas contraídas por los tra
bajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, -
familiares o dependientes, solo será responsable el 
mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo 
de este se podrá exigir a los miembros de su familia,
ni ser~n exigibles dichas deudas por la cantidad exce
dente del sueldo del trabajado~ en un mes; 

XXV.- El servicio para la colocaci6n de los
trabajedores será gratuito para éstos, ya se efectúe -
por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cus1, 
quier otra institución oficial o particular; 
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KXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado e~ 
tre un Mexicano y un e mpreserio extranjero, deberé -
ser legalizado por la autoridad municipal competente -
y visado por el C6nsul de le neci6n e donde el trabej~ 
dar tenga que ir, en el concepto de que, además de les 
cl~usules ordinarias, se especificar~ claramente que -
los gastos de repetrieci6n queden a cargo del empresa
rio contratante¡ 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obiiga
r~n a los contrayentes, aunque se expresen en el contra 
to¡ 

e) Les que estipulen une jornada inhumana por lo noto
riamente excesiva, dada le índole del trebejo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, a
juicio de le junte je Concilieci6n y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana pare 
le percepci6n del jornal. 

d) Les que señalen un lugar de recreo, fonda, café, ~ 
taberna, cantina o tiende pera efectuar el pego del 
salaria, cuando no se trate de empleados de esos e~ 
tablecimientos. 

e) Les que entrañen obligeci6n directa o indirecta de
edquirir los articulas de consumo en tiendes o lug~ 
res determinados. 

f) las que permiten retener el salario en concepto de 

multe. 
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 
les indemnizaciones a que tenga derecho por eccide!:!, 
te de trabajo y t?.nfermedodt:]S profesionales, perjui
cios ocusionedos por el incumplimiento del contrato 
o par de3padirsela de la obre, 

h) Todos las dem6s estipulaciones que impliquen renun
cia de elgún derecho consagrado en favor del obrero 
de las leyes de protección y auxilio de los trabajE_ 
dores, 

XXVIII.- Les leyes determinarán los bienes -
que constituyan el patrimonio de le familia, bienes -
que serán inelienablesp no podráQ sujetarse e graváme
nes reales, ni embargo3 y serón tresmisibles a título
de herencia can simpli ficac:i.ón de las formalidades de
los juicios sucesorios; 

XXIX.- Se considerén de utilidad social¡ el
establecimiento de c~jus de seguros populares, de invE_ 
lidez, de vide, de cesación involuntaria de trabaja, -
de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, 
tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deb~ 
rá fomentar la organización de instituciones de este -
:índole, pera infurifür e inculcar la previsión popular; 

XXX.- Asimismo, serán consideradas de utili
dad social, las sociedades cooperativas pare la cons-
trucci6n de cases baratas e higiénicas, destinadas a 
ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, en -
plazos determinados, 

Cabe hacer mención, que antes de que se die
ra a la luz el artículo 123 constitucional, y en el 
periodo comprendido de 1900 a 1917, hubo importantísi-



mes leyes que se dictaron en varios Estados de la RepQ 
blica y que a final de cuentas tuvieron una influencia 
muy importante sobre el articulo 123 Constitucional. 

Entre otras leyes, podemos citar la que se -
di6 el 30 de abril de 1904 por José Vicente Villada, -
en el Estado de México, y le ley de Bernardo Reyes de-
9 de Noviembre de 1906, Ambas trataron sobre riesgos
profesionales. 

El 7 de Octubre de 1914 en Jalisco entra a -
Gobernar Manuel Aguirre Berlanga, y expide una ley en
que ye se ha regulec:b jornada máxima de trabajo de 9 -
horas, se regula la jornada de trebejo a destajo, tam
bién establece el salerio mínimo que debe haber en la
ciudad y en el campo, así mismo se habla de la protec
ci6n a los menores y el salario, a la famili~ del tra
bajador, también se habla de las Juntas Municipales o
de Concilieci6n y Arbitraje, 

En Verecruz se dan unas leyes importantes ca 
mo la del 4 de Octubre de 1914 1 que principalmente es
tablecía la obligaci6n del patrón de dar un día de de~ 
canso a la semana a todos los trabajadores. Esto re-
gis en toda la entidad. Fué puesta en vigencia por -
Cándido Aguilar. 

También el mismo Cándic:b Aguilar, siendo Go
bernador, da una segunda ley del trabajo, esto ocurre 
el 19 de octubre de 1914. Este ley habla de una jorn~ 
da máxima de trabajo de 9 horas y del descanzo obliga
torio los dias domingos y fiestas nacionales, también
trata sobre el salario mínimo de un peso, de la asis~ 
tencia médica y medicines para los trabajadores, de la 
obligaci6n del patr6n de atender la enseñanza primaria 
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pera los hijos del trabajador, también se toce la ins
pecci6n del trebejo, se hable de senci6n al petr6n o -
patrones que faltaren a las obligaciones que tienen -
con los trabajadores. 

Otra ley, éste de 6 de octubre de 19151 en -
el Gobierno de Agustín Millén, este ley hable de reco
nocimiento de les asociaciones profesionales, así tam
bién les concede e estas asociaciones, una vez regis~
trades en las juntas municipales, le personalidad jurf 
dice, y les limita el derecho de adquirir bienes in-
muebles. 

En Yucatén también se dieron léyes importan
tes, siendo gobernac:br el general Alvarado, encontra
mos en el espíritu do esas leyes, un serio intento por 
cambiar de manera total, la estructure del Estada Mexi 
cano. Estas leyes son las más avanzadas en aquéllas -
épocas. 

Así tenemos le ley deL 14 de mayo de 19 15, -
que crea los Consejos 1 'de . Conciliaci6n y el Tribunal
de Arbitraje. 

El 11 de Diciembre de 1915, el general Alva
rac:b de otra ley y ésta hable de les Juntes de Conci-
liaci6n, y del Tribunal de Arbitraje, del Departamento 
de Arbitraje, también reconoce jurídicamente a les -
asociaciones profesionales (sindicatos), también reco
noce el derecho e la huelga (pero que este va en con
tra de la economía de la entidad) solo en ceso extremo, 
también habla de la jornada de trabajo limita da, sala
rio mínimo, protecci6n del trabajo de las mujeres y ni 
ñas, de la respons8bilidad del patrón en los acciden
tes ocurridos al trabajador desempeñando su servicio y 
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hable también de le Sociedad Mutualista en beneficio -
de los trabajadores, 

Para finalizar podemos decir que le finali
dad de la Teoría Integral, es la reivindicación de los 
derechos de los trabajadores, le recuperación de la -
Plusvalía que par tantas años, desde le Colonia hesta
nuestros tiempos, se le he negado a le clase econ6mi
camente m~s d~bil y m~s numerosa. 

Cabe también mencionar que le Teoría Inte--
gral, esí como el artículo 123, se basen en conceptos-. 
de la luche de clases, marxistas, como lo podemos epr~ 
ciar claramente en los debates del Congreso Constitu
yentes. 
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2 .- LA PLLSVALIA¡ COMO UNO DE LOS ELEMENTOS A REI
VINDICAR EN FAVOR DE EL PROLETARIADO. 

Plusvalía o Plus-valía, proviene del Frenc~s 
Plus-velúe, que significa mayor valor, aumento de va-
lar en una cose cualquiera. En español, le pelabre -
m~s adecuada y que hasta perece envolver el doble con
cepto de le frese francesa es INCREMENTO, que el dic
cionario de Autoridades define como aumento en el cre
cer o el mismo ir creciendo. 

Económicamente, plusvalía es la cantidad de
trabajo concretado en una mercancía, o excedente del -
trebejo, que no ha sido pagado por el capitalista y -
que se convierte, por tanto, en ganancia para ~ste. 

Le teoría de le plusvalía tiene su origen en 
le doctrine de los economistas cl~sicos sobre el valor, 
y fu~ desarrollada por Marx y Engels. 

Ricardo, Smith y sus contempor~neos deffoie
ron el velar de les mercancías como concreción de tre
bejo o de fuerza de trebejo¡ señalaban tocbs le exis-
tencia de un excedente que no era pegado por los capi
talistas. 

Marx deserro116 estas idees ef:l..rmencb que el 
valor de les mercancías se medía directamente por la -
fuerza de trabajo que meterielizeban, por lo que, si -
el obrero percibía el producto íntegro de su trabejo,
no podría haber lugar e le formaci6n y acumulación del 
capitel. 

Pero, le gran industrie maquinizada, fu~ le-
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bese sobre la que SP asent6 la domineci6n del modo ca
pitalista de producci6n. 

La industrializaci6n capitalista avenz6 es~ 
pontánésmente, impulsada por el afán de lucro de los -
capitalistas. Arranca generalmente, del desarrollo de 
le industrie ligera, que abarca les remes de produc~ 
ci6n dedicadas a creer artículos de consumo personal.
En estas remes se requiere una inversi6n menor de re~ 
cursos, el capitel revierte más aprisa y es más fácil 
obtener ganancias que en le industrie pesada, es decir 
en las remes que proudcen instrumentos de trabajo y ~ 
otros medios de producci6n: m§quines, metales, combus
tible, etc. Le industrie pesada solo comienza e desa
rrollarse el cebo de un largo periodo, durante el cual 
han ido ecumul~ndose les ganancias obtenidas en la in
dustrie ligera, que van transfiri~ndose paulatinamente 
e le industrie pesada, 

La industrializaci6n capitalista constituye, 
pues, un largo proceso, que dura muchos decenios, 

La industrializaci6n capitalista se logre, e 
coste de le explataci6n de los obreros asalariados y -
de le ruine de los campesinos del propio país, así co
ma del saqueo de los trabajadores de otros paises, es
pecialmente de les colonias. 

Conduce inevitablemente e le agudizaci6n de
les contradicciones del capitalismo y a le depaupere~ 
ci6n de millones de obreros, campesinos y artesanos. 

En le historia de algunos paises se entrela-
zen y complementen, e veces, los diferentes métodos de 
industrializeci6n capitalista, 
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Ejemplo de ello es la historia del desarro-
llo económico de los Estados Unidos de Norteamérica. -
La gran industria Norteamericana se creo al amparo de
empréstitos extranjeros y de créditos a largo plaeo, -
pero también mediante le desenfrenada depredación de-
le población indígena del país. 

La revolución industrial y el ulterior desa
rrollo de le producción maquinizada en los países ca-
pi talistas, condujeron a la formación del Proletariado 
Industrial. 

Fué creciendo el volumen de la clase obrera, 
cuyas files nutrían stn cesar los campesinos y artesa
nos arruinados. ( 1) 

Cabe consignar lo que al respecto decía En~ 
gels "Solo el desarrollo en grandes proporciones de la 
producción capitalista, de le industria y la agricul
tura modernas, ha hecho crecer su número y lo ha plas
mado como une clase aparte, con sus propios intereses
y su propia misión histórica". (2) 

Marx demostró en el Capitel que el enemigo ~ 
de la clase obrera no es la máquina de por si, sino el 
r~gimen capitalista, bajo el cual se emplea. 

"La maquinaria -ascribe Marx-, de por si - -
acorta el tiempo de trabajo, pero su aplicación por el 
capitalista sirve para prolongar la jornada; de por si, 
facilita el trabajo mientras que, empleada por el capi 
taliste, acrecienta su intensidad, de por si, represe!:!. 
ta un triunfo del hombre sobre las fuerzas de lo natu
raleza, pero al ser emplead~ por el capitalista, hace
que el hombre sea sojuzgado por las fuerzas naturalesj 
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Ejemplo de ello es la historia del desarro-
llo econ6mico de los Estados Unicbs de Norteamérica. -
Le gran industrie Norteamericana se creo al amparo de
empréstitos extranjeros y de créditos a largo plaeo, -
pero también mediante la desenfrenada depredación de-
la poblaci6n indígena del país. 

La revoluci6n industrial y el ulterior desa
rrollo de lo producci6n maquinizada en los países ca-
pitelistas, condujeron a le fonnaci6n del Proletariado 
Industrial. 

Fué creciendo el volumen de la clase obrera, 
cuyas files nutrian sin cesar los campesinos y artesa
nos arruinados. ( 1) 

Cabe consignar lo que al respecto decía En-
gels "Solo el desarrollo en grandes proporciones de le 
producci6n capitalista, de la industria y la agricul-
ture modernas, ha hecho crecer su número y lo ha plas
macb como una clase aparte, con sus propios intereses
Y su propia misi6n hist6rica". (2) 

Marx demostr6 en el Capitel que el enemigo -
de la clase obrera no es la máquina de por si, sino el 
r~gimen capitalista, bajo el cual se emplee. 

"La maquinaria -oscribe Marx-, de por si - -
acorte el tiempo de trabajo, pero su aplicaci6n por el 
capitalista sirve para prolongar la jornada; de por si, 
facilita el trabajo mientras que, empleada por el capi 
taliste, acreciente su intensidad, de por si, represe~ 
ta un triunfo del hombre sobre las fuerzas de la natu
raleza, pero al ser empleada por el capitalista, hace
que el hombre sea sojuzgado por las fuerzas naturales¡ 
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de por si, incrementa la riqueza del productor, pero -
dacb su empleo capitalista, lo empobrece". (3) 

Le producci6n capitalista se basa en el tra
bajo asalariado. El obrero asalariado no este sujeto
el yugo de la servidumbre, pero carece de medios de ~ 
producci6n y, para no morir de hambre, se ve obligado
ª vender su fuerza de trabajo al capitalista. 

La explotaci6n del proletariedo , por la pur
guesía constittuye el rasgo primordial del capitalis~ 
ta. 

Pues bién, el capital que el capitalista la~ 
za a la circulaci6n, revierte e su poseedor con cierto 
incremento, y éste acrecentamiento de capital es, pre
cisamente, la finalidad que su poseedor persigue. 

Ahora bién, de d6nde sale el incremento del
capi tal? ~os economistas burgueses, en su deseo de en
cubrir la verdadera fuente de enriquecimiento de los -
capitalistas, suelen afirmar que éste incremento nace 
de la circulaci6n de las mercancías. Pero esta afirma 
ci6n es insostenible. 

En efecto, si se cambiaran mercancías y dine 
ro de igual valor, es decir, equivalentes, ninguno de
los poseedores de mercancías podría extraer de la cir
culaci6n un valor mayor del que encierra la mercancía
por él cambiada, Y si los vendedores lograran sacar -
de sus mercancías más de lo que valen, un 10 por 100 -
más, supongamos, al convertirse en compradores, ten~ 
drían que volver a pagar e los vendedores ese mismo 10 
por 100 de recargo. Y así, lo que los poseedores de~ 
mercancías ganaran corno vendedores, volverían e perder 
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lo como compradores, Pero la realidad nos dice que el 
increcmento del capitel sbsrce a toda le clase espite* 
lista. 

Es evidente, que el poseedor de dinero, con
vertido en capitalista, necesita encontrar en el mer-
cado una mercancía especial, que, al usarse, cree va-
lar, y un velar mayor del que ella misma posee. Dicho 
en otros t~nninos: el poseedor de dinero, necesita en
contrar en el mercado una mercancía cuyo valor de uso
posee la virtud de ser fuente de valor, Este mercan-
cíe es le fuerza de trabajo. 

Concepto de fuerza de Trabajo,- La fuerza -
de trebejo, es el conjunto de capacidades físicas e -
intelectuales que posee el hombre y que ~ste pone en -
ecci6n el producir los bienes materiales. 

Es indiscutible que la fuerza de trabajo es
elemento indispensable de la producci6n, en cualquier
forme de sociedad, Pero solo bajo el capitalismo cons 
tituye une mercancía, 

Al contratar al obrero, el capitalista ad--
quiere el derecho de disponer libremente a su fuerza -
de trabajo y la aplica en el proceso de la producci6n
capitalista, que es donde se opera el incremento del -
capital, 

El valor de la mercancía, fuerza de trabajo, 
equivale al valor de los medios de vida necesarios pa
re el sustento del obrero y de su familia. 

El nivel de las necesidades habituales del -
obrero difiere según los países, Su carácter lo deter 
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en buena parte, los particularidades de la senda hist6 
rica recorrido por él país, de que se trato y, les ca~ 
diciones en que se haya formado en él la clase de los
obreros asoloriodos. Tombién ejercen cierto influen
cia sobre los necesidades de alimento, vestido y vi~ 
viendo del obroro las condiciones del clima y otros -
factores naturales. 

El volar de la fuerzo de trabajo, no compre~ 
de solamente el valor de las objetas de consumo, nece
sarios para restaurar las energías físicas del hambre; 
sino también los desembolsas encaminacbs a satisfacer
las necesidades culturalés del obrero y de su familia
( educar a los hijos, comprar peri6dicos y~ libros, ir -
al cine y el teatro, etc.). 

Los capitultstos procuran siempre y en todas 
partes mantener en el más bajo nivel las condiciones -
materiales y culturales de vida de la clase obrera. 

Al poner manas a la obra, el capitalista com 
pre todo lo necesario para la producci6n: edificios, -
m~quinas, equipo industrial, materias primas y cobus-
tible. Luego contrata obreros, y comienza en la empr~ 
sa el proceso de producci6n. 

Cuando las mercancías estan listas, el capi
talista las vende. El valor de la mercancía terminada 
comprende, en primer lugar, el valor de los medios de
producci6n gastos (les materias primas elaboradas, el
combustible consumido) y cierta porte del valor de los 
edificios, rn~quinas e instrumentos; en segundo lugar,
comprende el velar nuevo que el trabajo de los obreros 
~a creado en la empresa de que se trata. 
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Qu~ represente este valor nuevo?~~ 

Supongamos, que una hore de trabajo medio -
simple, cree un valor igual a un dólar y que el valor
diario de le fuerza de trabajo es de 6 c:Mlares, En ~ 
este caso, para reponer el velar diario de su fuer~a -
de trabajo, el obrero tendría que trabajar por espacio 
de 6 horas. 

Pero el capitalista compra la fuerza de tra
bajo por todo el día y obliga a el proletariado a tre
bejar, no 6 horas, sino la jornada de trebejo entera,
que se prolonga, supongamos 12 horas, 

Durante estas 12 horas de trabajo, el obrero 
~rea un velar igual a 12 dólares, mientras que el ve-
lar de su fuerza de trabajo es de 6, 

El valor que la fuerza de trabajo posee y el 
que crea en el proceso de su uso son dos magnitudes -
distintas. Y la diferencia entre ellas constituye le
premisa necesaria de la explotaci6n capitalista. 

El sistema capitalista de producci6n presupg, 
ne un nivel relativo alto de productividad del traba
jo, gracias al cual al obrero le baste con une parte -
de la jamada para crear un valar igual al de su fuer
za de trebejo. 

En nuestro ejemplo, el capitalista, invirtie~ 
do 6 d6leres en pegar el salario del obrero, percibe -
como fruto del trabaja de ~ste un velar igual a 12 dó
lares. Al capitalista revierte el capital inicial que 
adelantó, m~s un incremento de 5 d6lares¡ éste incre--
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mento es lo que constituye la plusvalía. 

Entonces, convenimos en que la finalidad in
mediata de la producci6n capitalista, es la producci6n 
de plusvalía. 

En consonancia con ello, solo el trabajo - -
creador de plusvalía es, para el capitalismo, un tra-
bejo productivo. Si el obrero no crea plusvalía, su -
trabajo es para el capital un trabajo improductivo, ~ 
superfluo. 

Ahora bién, por lo anteriormente expuesta, -
diremos que la ley econ6mica fundamental del capitali~ 
mo es la ley de la plusvalía. Al respecta, Marx escri 
be, caracterizando al régimen capitalista: "La produc
ci6n de plusvalía, el lucro: tal es le ley absoluta de 
este modo de producci6n". (4) 

El capitel, impulsado por su ef~n de plusva
lía, revolucion6 totalmente los métodos de producci6n
anteriores; tal fué la revoluci6n industrial, que di6-
origen a la gran industria maquinizada. 

Cause de le plusvalía: 

Tembi~n le podríamos llamar causa del benef! 
cio del patr6n. 

Surge le'interrogente: Por qué el obrero....__ 
acepta una transacci6n que le es tan desfavorable? Por 
qué entrega a otros este preciosa fuerza de trabajo, -
fuente única y multiplicadora de todo valor? 
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Simple y sencillamente porque le necesidad -
obliga e el obrero e aceptar ten desigual situación; -
pues carente de instrumentos de trabajo no podría, por 
sí mismo, secar beneficio alguna de su fuerza de traba 
jo• 

Le san indispensables capitales de que ya se 
apropiaron otros. Por ello se ve forzado e ponerse e
disposici6n de los capitalistas, que dueños ebsolutos
de le situeci6n, abusando de elle pera explotar e el -
obrero que tiene bajo sus órdenes y obtener le meyoP-
plusvelíe posible. 

Marx, denuncie les consecuencias finales de
este odioso sistema de explotación, que se ha podido-
lograr debido e la eprapieci6n privase de los instru-
mentos de producción, 

Le situación sólo tiene un remedio: le supr~ 
si6n del capitel privado, 

Une revolución social es necesaria y hebr~ -
de producirse infaliblemente. 

Le concurrencia entre capitalistas, asegure
la victoria de los m~s fuertes, De ese modo las ins-
trumentos de producción y explotación se concentren en 
menos de un número, cede vez m~s reducido de ricos, en 
tanto que a la vez los oprimieíJs no cesan en reforzar
las filas proletarias, 

Un die vendré, en que los oprimidos, canse-
dos del yugo que los aplasta, se sublevarán pare reí-
vindicarse y a su vez expropiar e todos los explotado
res, y poner en menos de le sociedad, juntamente con -



81 

los instrumentos de producción, el cuidado de organi
zar le vida económica sobre beses más equitativas, 

(1) Academia de Ciencias de la U.R.S.S., Manual de -
Economía politice; Pág. 90 y subs,, ed, Grijelbo, 
M~xico, O,F, 1956. 

(2) Kerl Marx Ad Frederik Engels, On Britain, Moscú,-
1953 Pég. 11, 

(3) Kerl Marx, Das Kepital, Libro I, Pág. 404 1 Dietz 
Verleg, Berlin, 1953, 

(4) Kerl Marx, Des Kepital, Libro I, Pág. 650, Dietz 
Verlag, Berlín. 1953, 
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3,- SALARIO Y SU FUNCION EN LA TEORIA INTECRAL. 

El salaria tiene una función espetüü, ya -
que está íntimamente relecianada con las condicianes
de bienestar de le clase nu~erosa, limitada en t~rmi
nos generales a ingresas y gestas sumamente reducidos, 

En generel, las socialistas consideren el -
r~gimen del salaria, cama un r~gimen de injusticia -
monstruosa, como une indigna explotación del trabaja
dor, cama una forme paliada de esclavitud¡ al cual -
son imputables lo mayoría de los sufrimientos y free!! 
sos de le clase obrera. 

Al contrario, los economistas de la Escuela 
Clásica, ven en el asalariecb, el sistema ideal de ~ 
leciones entre las elementos de la producci6n 1 el po
deroso impulsor de los progresos industriales y de la 
riqueza, atribuyendo a los hombres los abusos a que -
he dedo origen, abusos de que, por otra parte, na es
te exenta ninguna instituci6n humana, 

La Escuela Católica no encuentra el r~gimen 
del salario tan detestable como unos, ni tan ideal C.9, 

mo los otros. En general sus simpatías se dirigen -
hacia el r~gimen mixto, por lo menos, de participa--
ción de beneficias; pero na condena en absoluto el -
régimen del salario como incompatible con la verdade
ra justicia y la humana dignidad, mucho menas, dadss
las varias modificaciones de que es suceptible. 

El grupo de le Democracia Cristiana coinci
diendo con el Socialismo, opina que el r~glmen de el
sslario esta llamado e desaparecer. 
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Asi Sever:i.no Aznar, citado por Fen1~ndez, -
que en une conferencie de de en Madrid en 1931: "El r! 
gimen del salario es imperfecto y espiramos e que ter 
mine", 

De acuerdo en que el salario tiene su doble 
funci6n, ·le primera, como setisf actor de necesidades
Y la segunde como soluci6n a los problemas econ6micos 
de le familia¡ yo creo que equi existe une tercera -
muy importante y que es de conciencie, 

Habi~ndo ye visto les primeras 2 en capitu
lo anterior, nos concretaremos e le tercera: 

Pues bi~n, en une sociedad Capitalista, en
donde los salarios son raquiticos, en donde los s~la
rios mal alcanzan pare una deficiente elimentaci6n y
vivi enda de los trabajadores, y conforme ve pesando el 
tiempo, se ve haciendo m~s notoria ~sta situaci6n¡ -
entonces los obreros, llegarán un momento en que se -
decidirán a supera~se en todos los 6rdenss; pare esi
salir de ese estado de miseria en que se encuentran. 

Superendose en el trebejo, y lo que es más
importante, en el ámbito cultural, y asi tener con--
ciencia plena de los inumerebles postulados revoluci~ 
narios, que m~s tarde les permitiran un medio mejor -
de vide, tanto econ6mico como social, politice y cul
turalmente, tanto para él, como para su familia. Y -
así podría vivir en un régimen en donde ye no habría
explotadores ni explotados, en un r~gimen en donde el 
desarrollo de le economía nacional persigue le fina-
lidad principal de satisfacer las demandes materiales 
y culturales, cede vez mayores de toda la sociedad. 
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Pero, vivimos pues, en un r~gimen capitalis 
ta que ha experimentado ya grandes modificaciones y -
que tienen que venir aún mayores, pues la evoluci6n,
hecie la perfecci6n es indefinida; pero a lo que hay
que llegar de inmediato, es a que el trabajo humano -
no sea tratado como mercancía, ni evaluado puramente, 
según les fluctuaciones de la oferte y de la demencia. 
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c o N e L u s I o N E s • 

PRIMERA,- LAS NORMAS PROTECTORAS DE LOS TRABAJADORES 
QUE EL PUEBLO OJNOCIO HASTA ANTES DE 19'1? 1 NO CONST! 
TUIAN RECLAMENTOS EN LOS QUE SE TUTELARA Y REIVINOIC~ 
AA A LOS TRABAJADORES EN GENERAL, 

SEGUNDA.- EL CP.PITAUSMO HACE MAS TAJANTE LA DIVI
SION ENTRE BURGJESES Y DESVALIOOS. TAMBIEN LA INDLS~ 
TRIA MAQUINIZADA, ACENTUA MAS LA EX~LOTACION A LA CL~ 
SE OBRERA, PARA QUE DE ESE MOOO EL C.APITALISTA OBTEN
GA LA MAYOR PLLSVALIA POSIBLE, 

TERCERA.- EN EL MO DE 1917 EN MEXICO SURGE EL AATJ. 
CULO 123 DE LA CONSTITUCION, ES LA PRIMERA VEZ QUE -
UN ORDENAMIEN1D CONSTITUCIONAL RECOCE NORMAS RECLAME_t! 
T ARIAS DEL TRABAJO. 

CUARTA.- EL AATICULO 123 CONSAffiA EN SUS PRECEPTOS, -
VARIOS PRil\CIPIOS SOCIALES, COMO LA LUCHA DE CLASES,
LA PLUSVALIA, LA TEOAIA DEL VALOR, ETC, 

QUINTA.- CON LA PARTICIPACION DE UTILIDADES, LA LIMI 
TACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y LA INSTITUCION DEL
SALARIO MINIMO, SE PRETENDE REINTECRAA AL PROLETARIA
DO ALGO DE LO QUE HA DEJAOO DE RECIBIR EN EL TRABAJO, 
EN CALIDAD DE PLLBVALIA. 

SEXTA.- EL SALARIO REMUNERADOR NO ES COMO SE LE PRE
TENDE PRESENTAR, YA QUE NO SE PAGA AL TRA8AJADOA TODA 
SU FLERZA DE TR/.IBAJO QUE HA DESEMPEÑADO EN EL MISMO;
A LAS MERCANCIAS QUE CXJMPRA EL TRA8AJAOOR PARA SU CO.t:l 
SUMO DIARIO SE LES ESTAN AUMENTANDO LOS PRE(CIOS CONS
TANTEMENTE Y EN CAMBIO LOS SALARIOS CASI PERMANECEN -
ESTATICOS. EN MI OPINION LA FORMULA PARA QUE EL S.AJ..A-
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RIO REMUNERADOR SEA REAL Y EFECTIVO, ES FRENAR ESTA -
INFLACION Y A LA VEZ INCREMENTAR Y MOVER EL ESCALAFON. 

SEPTIMA.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PROTECE AL TA~ 
BAJADOR, AL ACOCEA EN SU SEMJ A UNA CLASE DE TRABAJA
DORES (ARTISTAS, BEISGOLISTAS, TOREROS, ETC,) QUE AN
TES HABIAN SIDO IG!\ORADOS: DA UN PASO FIRME EN EL CUM 
PLIMIENTO DE LOS POSTLLAOOS DEL ARTICLLO 123 CONSTITU 
CIONAL Y DE LA TEORIA INTECRAL. 

OCTAVA.- EL TRABAJADOR TIENE 2 ACCIONES PARA CONSE~ 
GUIA MEJORAMIENTO EN EL S.Al...ARIO: 

a) INDIVIDUAL.- QUE ENCONTRAMOS ENCUADRADA EN LOS AR
TICULOS 56 y 57 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Sa...J. 
CITANDO LA AESOLUCION DEL CASO A LA JUNTA DE CON~ 
CILIACION Y ARBITRAJE, Y 

b) COLECTIVA (LA HUELGA).- QUE SE ENCUENTRA REGULADA
EN EL TITULO OCTAVO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
y QUE TIENDE A MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TRABAJO 
EN IINERAL. 

NOVENA.- LA TEORIA INTEffiAL DEL DERECHO DEL TRABAJO
OEL MAESTRO TRLJ:BA URSINA, ES FUERZA DIALECTICA DE -
LA REVOLUCION PROLETARIA¡ CUANDO LLEGUE PLENAMENTE -
A LA CONCIENCIA DE LOS OBREROS Y DE SUS ALIADOS, LOS
ESTUDIANTES1 PODAA MATERIALIZARSE EN INSTRUMENTO RE~ 
DENTOR DE LOS TRABAJADORES HASTA LA CONSECUCION DE LA 
SOCIALIZACION DEL CAPITAL Y EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL 
APARTADO SOCIAL DE NUESTRA CONSTITUCION. 
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