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El ;,luténtico trabajo, que ha existido en todon tos tiempos, -

siempre ha sido l"'emunerado, No puede pensarse en trabajo~, 

gratu~tos si estos no sa han presentado de bucnci. voluntad, de 

manera obligatoria o como forma de contrlbucí6n. Et antiguo 

C6digo de Hamur.Jb(, conten(a disposiciones sobre el salarlo, 

abarcru"ldo dichas dlspostcioncs a varios grupos de trabajado

res en los que se inclu(an a jomaleros, artesanos, carpinte

ros, albañiles, cortadores, tejedores, etc. · 

se sabe astmlsmo, que en los tiempos más antiguos de Gre.:.:,. 

eta y Roma existía el sistema del salario, basado tal vez en 

un sistema de trabajo colectivo, pues el hecho de prestar un 

trabajo en beneficio propio no significaba de ninguna manera 

que éste no fuera a ser remunerado, en cuanto al trabajo - -

realizado por esclavos, se puede decir que dicho trabajo no 

era de ninguna manera un trabajo gratuito, sino que por la -

sih.Jaci6n en q:.m se encontraban de haber perdido su 1 ibertad 

estaban obl tgados a real izarlo como forma de contribuci6n. 



anterior se puede concluir Que l:ln tocto~ lo'4 tío~<~ . .; 

han existido y existirán Individuar; dl!;;,puc?<tos a w.ir~r i>u tr4.l"" 

bajo o Fuerza productívu., de lo cual r;c 0<.H;pn•rHíc qu<:\ 1:~' \{J",Ji\\ 

manera scguirtin cxistícr1do con10 h-'l.•-;t.i ah'.!ra dt.'Uír1"Y)l!"h1r.tttl> -':"' 

forman de retribuir dicho trnbnjo, y oui:• 6'1L'.l.'; rclrlh1xl;;:.t;.:;f;"' 

sufrirán igualmente carnblos corno lo:' produr;\d:;~. en t!.11\'.J.nJ'.> l,,n;

~pocas, en relnci6n con la forma y cuantfo de u1\ rotrib<.1cl(;n, 

A trav6s de la hlstor\n de lo hurrnmldad nos or.conlrN11on (:(11"\ 

momentos en que la ta5n de salarlos, como S()\o h!l lll\11'\l\<lo -

fUli rnás baja que on otro''· Dl.!pcndicndo ér~t.:i!-. t\ltlrn y tÍ.-ijau {lio 

_ muchas y muy variada:; circun::.llt.ric \¿is, U1lcs corno cnlcr-rnod..:!, 

des y epidemia¡; colecliva:;, corno la pro!;cntM1'1 l:n 1:1 .ulg\o - -

XIV recordada corn::i la peste negra q.ie pro.¡rx6 Ut1 c.on!.>lOOra

ble aumento en los salarios; al \gl.kll que ln F~(!V("i\uci6n lnc.lu:;

trial, la cual prcr..roc6 en los siglos XVIII y XIX una crlf;ls ec2 

n6míca en el salado de los trabajadores. 

En_ el Derecho Españ::>l se encuentran d\_sposlctones referente~; 

al salarlo desde el ai"io de 1567, dichas dispo~;tctone~> abarcan 

ta fijacl6n de salarios para sirvientes, cavad,:>res, tallad::ires, 

excavadores, p?dadores, y en general , para todos 11qU1Jl\os -

obreros agrícolas, así co.nf"\ a : 'X'k>s lo.:; quo profe.san las ar-



Las dlsposk\ones del Derecho Esptit"iol Mtes rncnclonados no -

s6lo hacen rcfercnc\il n\ snl<trlo s \no tnmb í6n a \a jornndn de -

trabajo e Inclusive ri la pn.,híbici6n t1c cmbnrg,1r et &"llllrlo y -

los Útiles de trabajo y se 11cg6 Li.mbl6n a c~;t,1blccor la difere!:!. 

ciact6n de salarlm; de mujeres, en rclacl6n a los h·:'.)("l"lbN.ls -

notándose cspeclalmantc una tendcncln a scr1alar salarlos má

ximos, que a \a vez eran mtntmos. 

A ftnes del siglo XV se dtct6 el EsW.t\.1to do\ Art(Ftce que rué -

la Ley Orgánica del trabajo pnra 6stos durante \os slgtos Xvll 

y XVlll, dicho estatuto estnbtcc\6 que en cada local ldad ser(a.n 

fijados \os salarios por los jueces de paz, ten\ent1o en cuenta 

tas necesidades do los trat)ajadorcs de la industria. Se deter

min6 también una contr1buci6n especial pa'.},Ela por los mas ri

cosque ser-vtrfo para sostener a los pobl"(Ji:; de cada loca\\dad, 

Se establecieron tnteN!SHS moratorios para el caso de dernora 

~ en el pago de retribuciones y se fijaron rnuchas otras garan-

t(as en relaci6n al pago ue créditos por salM'io;;, 

En 1805 la Novfolma Recopílaci6n de tas Layes de España de-

termina entre otras muchc•s caras, el pronto pago al obrero, -



•• '::. . . • . . . . - • . > \ _ .• _ .. -<: 

·.<enJa n~che del mismod(a que trabaje s~·penadetdOblf.{pago. . 

Las Leyes de India en v.¡rias de sus disposicíoncs se refieren -

a la retribuci6n que deber& abonarr.c a los Indios y a las garan- . 

t(as para qve esa retribuci6n sea fie !mente abonada. 

En dichas leyes hay ordenamientos tales como que los Indios --

"sean pagados realmente y con efecto de que no huya fraude" y 

que "el jornal que deben ganar los indios sea su voluntad, y no 

se le pongan tasas'', salvo el caso de que pidieran jormles ex-

cesivos, en cuyo caso deben ser Ngulados por la Audiencia de 

Gobernadores, "conforme a los tiempos, hora, carestía y tra-

bajos". (1) 

a)•- Etlmologt'a y Acepciones, 

La voz Salario, proviene del latín salarium, q~ a su -

vez viene de sal , pues en la antiguedad se acostumbr6 pagar a 

la serv1dumbre doméstica con una cantidad fija de sal, con el -

tiempo la palabra sal arto, ha Ido adquiriendo lJr1a acepci6n mtis 

amplia para compren<Jer ahora a las divers<1~> formas de retrl-

buci6n que el trabajador percibe a cambio de f>u labor y ~stas -

son: sueldo, jornal, paga, estipendios, remuneraci6n, emolu-

mentos, honorarios, comisi6n, etc. 



Estlpendlo.- Es la remunoracl6n convontda de antemano 

por la reallzaci6n de un trabajo cualquiera, como lo \ndka su -

etimología, pondus y staro, estar o atcmersc al pago, a la canti

dad convenida para el pago. 

Honorarios. - Es la retribucl6n de todo aquel que ejerce 

una profest6n de manera particular o lndepend\ente. 

Jornal.- Deriva del lat(n d\umnlts, forma de d\umls, -

que significa d(a, jornada: stgn\F\ca entonces el período de - -

tiempo trabajado. 

El joma\ lo deflne el Licenciado Alfredo Sánchez Atvar~ -

dO como la retribucl6n f'ljada por día a una persooa por su trab! 

jo material. (2) 

Sueldo. - Se entiende como la retribuci6n pagada men-

sualmente al trabajador. 

Emolumentos.- Es todo aquello que aumenta nuestl"'o h~ 

ber y lo que hace crecer nu~stros bienes, expresando as( una -

idea df;! r>:>bresueldo. (3) 

Actualmente la palabra salario es la más usada, tanto -



en ta leg\slaci6n corno en la doctrina, La Coost1t\Jci6n en su -

· Artículo 123, a tré\v6s de sus diversas fracctcnes y ta Ley F ed~ 

ral del Trabajo, prefieren el uso de esta denomtn11ci6n, Igual-

mente, destacados tratadistas de Derecho de 1 Trabajo, como -

son Marte de la Cuev:l y J .J. Castorena aceptan sin d iscusl6n -

eltármino. Sin embargo, la prcferencL:l por la cxpre st6n sal~ 

rio no excluye de ninguna manera et uso::> de otras denominaclo-· ··· · 

. nes que suelen emplearse como s!n6ntmos. 

La: tendencia de nuestro derecho al igual qlie ta existente en el -

derecho unlversal de preferir la palabra salario se debe a que -

la mlsma lntegra todas las formas de retrlbuct6n del trabajo -:- _ . 

subordinado, siendo además el t6rmino general en el que com

prenden diversas formas de retribuc16n. 

El significado de lé palabra salario, desde et punto de vista ju

rídico, no está conectado con su origen o sentido etimol6g(co, -

sino que es un concepto cuya acepcl6n está determtnadtt l~gat--

mente. 

El concepto de salario ha evolucionado paralelamente a las con

cepciones que han existido sobre el trabajo, pues salario y tra

bajo f! st:M intímnmente unidos. 



Dentro de la escuela lndlvidualista-liberal, el satarto es consi

derado como renta de uno de los factores de la produccl6n; el -

trabajo, de esta forma viene a ser et precio del serv\clo vendi

do o arrendado y su monto se regula por ta Ley de la oferta y .,

la demanda• siendo ta Economía la encargada de su análisis y -

esrudlo, 

Las doctrinas socialistas consideran que el salarlo debe serel 

producto íntegro del trabajo. La iglesia trata de ofrecer una -

tdea nueva del salarlo, reftrt6ndose al salarlo justo, No lo CO!J. 

slderan ya como una simple retrtbucl6n econ6mlca, slno como 

el medio de satlsfaccl6n de las nocesldades del trabajador con

siderado como jefe de famllla, y es entonces cuando se inlcla -

el pel"i'ecclonamtento del concepto humanístico del salarlo, 

De esta forma y paulatinamente se han formado las bases para 

afirmar que el salarlo es el recurso único de cons!del"ables nú

cleos humanos para la satisfacci6n de todas sus necesidades -

materiales y espirituales. 

Este carácter del salario lo vemos reflejado en las lnstítucto-

nes jur(dicas que lo regulan, los cuales llevan el prop6sito de -

proteger con fírmeza el Pél!:'.)(J de la remunerac!6n, para que de 



~'''"'"'""""" 

esta manera el trabajador la rocibn sin ntngún menoscabo y ba

jo todas las circunstancias. Asimismo, Insisten en que el sal~ 

rio sea suficiente para gurantizar al trabajador un nlvet digno 

de vida • 

. ypor au finalidad o sus consecucnclas, 

En sentido amplio la palabra salarlo se utillza para Indicar la -

remuneraci6n que cualquier pers01a percibe por su trabaJ::i, l!J. 

cluy6ndose de esta manera tanto los jornales como los sueldos 

y honorarios, esto es, todo aquel beneficio que 1.11a persona ob 

tenga por medio de su trabajo. 

uEn sentido restringido, el salario constituye la retribucl6n del 

trabajo prestado por cuenta ajena". (4) 

Se ha definido tambl6n el salario como "ta remuneraci6n que et 

patrono entrega al trabajador poi"' su trabajo". (5) 



que otra realiza en su pr'.)Vecho; es el medlo t6cnl

co de que se vale el hombre para ut!llzar la fuerza y ta destre

.za 1 la habtltdad y ia inteligencia de otros hombres. (6) 

.sededlca a remunerar et trabajo manual". 

- ~- Para Form, et salario comprende "toda remuneracl6n de un -·--•-• 0
---· ·""•······-·--·•-•·•~•-

trabajo efectuado o de un servlclo prestado por un trabajador, 

ya sea calculado por tiempo, por unidad de produccl6n o de - -

otro modo", (8) 

- .. Arr.-Ja Salas, considera que et salarlo no existe por voluntad -

del patr6n, slno por imperlo legal, oofintondo al salario enton

ces como "la obl igaci6n legal impuesta al patrono de remunerar 

la prestacl6n de servicios al trabajador". (9) 

La definicl6n legal de salario en el Derecho Mextcano se des

prende de lo establec1do en los Art(culos 17, 84 y 86 de la Ley 



El Ar-tículo 17 dice: "Contr-ato individual de trabajo es aquel -

por .. virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra, bo

jo su direcci6n y dependencia un servicio personal mediante 

· Una.retrlbucl6n convenida", 

De esta dlsposlcl6n se deriva que el salario es uno de los ele

mentos de la relact6n de trabajo. Los elementos de una lnsttt~ 

ci6n son las noc\CX'les que sirven para integran su individual \dad 

y cuya falta produce la lnextstcmcia de la instltuci6n. 

Pues bien, en cada relacl6n de trabajo hay dos elementos que -

se pueden llamar visibles o reales, el servicio y la remunera

ci6n, que corresponden respectivamente a l1'l.s principales pre~ 

taciones del trabajdor y del patrono. 

En relaci6n con este tema til maestro J. Jesós Castorena Indi

ca que: "en el contrato de trabajo la falta de salario no produ

ce la inexistencia, pues hay instituciones en la Ley, que lo su

plen". El salario es una percepct6n obligada d·~l trabajo subor: 

dinado. Se pacte en contravenci6n cJ los mandatos legales o no 

se pacte, l::t perc:C"''i c.ue recibe la prestaci6n d•~ servicios es-



tá en el .deber de remunerarlos• El salarlo, entonces. es un.-:- . 

efecto, un vinculo del contrato de trabajo; no un elemento del :.; 

contrato. (10) 

El artículo que propiamente constituye la deflnlci6n lego.! de ~ 

lado es el 64 de la Ley Federal de Trabajo que textualmente -

dlce: 

Artículo 04: "Salario es la retrlbucl6n que debe pagar el pa

tl"6n at trabajador, por vlrtud del contrato de trabajo" • 

Nuestra ley señala en su artículo 66. para dejar aun mM claro 

el concepto, la extensi6n o ccntenido del salario. 

Artículo 86: "Para fijar el Importe del salario en ca-;ia clase -

de trabajo, se tendrán en cuenta la c1mtldad y c<'\tldad del mis

rno entendh~ndose que para trabajo lgual, desempeñado en pue~ 

to, jornada y ccr1dtclones de eflclenc\a tamblán iguales• debe -

corresponder salarlo tgual, comprendiendo en éste tanto tos -

pagos hechos por c~iota diaria, como las grattficactones. per

ct>pciones, habitacifu y cualquiera otra cu.nl\dad que sea entre

gada ,, un trabajador a cambio de su \n'.Jor ol"i;;J1naria, sln que 

se pued3.n establece..- diferencias por cons1deraci6n a edad, 

sexo o nacton;;\ 1dad. 



En la Ley del Seguro Social encontramos en .su Art(~u\o 

concepto de salario: 

ArtÍC1.Jlo 18: Para los efectos de esta L.ey¡ se considera como -

salarlo, el Ingreso total que obtiene el trabajador como retr\bu

cl6n por sus servidos. 

e). - Naturaleza. 

Respecto a este problema, encontramos que los diferen

tes autores se alinean en tres posiciones fundamenta\mento: los 

que consideran el salario como un crédito alimenticio: los que -

conslderan el car~cter conmutativo exacto de\ salarlo y por 6\tí

mo, aquellos que aceptan una concepclfu m6.s amplia y clásica -

de la onerosldad. 

Los prindpa\es argumentos que apoyan cada una de tas posicio

nes sCti tos siguientes: 

- Se considera que el fin que persigue et trabajador al -

obtener un sa\arto, es el asegurar su propia mi'mutenci6n as( CD-' 

mola de su familia, además el hecho indudable c1e que el salario 

es por lo general, el único ingreso del trabajador, resulta que -

éste les es necesario para vtvtr, de aqu( que tenga un 



Se lntenta expllcar a trav6s de esta aflrmact6n las dlspostclo

nes que tratan de asegurar un nivel mthimo de salarlo suficien

te para hacer frente a \as necesidades vitales del trabajador y 

su familia; as( como todos aquellas normas que establecen una 

" protecct6n especial del salarlo para hc"lcer real y efectlva su ·-

pe rcepc l6n • 

De acuerdo con lo anterior, el salarlo no responde a una ldea -

exacta de trueque, no ser(a una cor1traprestac\6n equlvalente -

del trabajo prestado, sino que estar(a regulado por diferentes 

Prlnclpios. 

Algunos autores no Identifican el salarlo plenamente con los cr:_é 

ditos attmentlcios, pero ponen de relieve lo acertado que hay -

en tas poslclones que afirman que la naturaleza altmentlcia del 

salario, 

El trabajador presta su actividad y la subordina a los fines de -

la empresa, con el prop6sito de obtener una retribuci6n que le 

permita su sustento y el de su fam\t la y esta finalidad no puede 

ser Ignorada por -la ley, 



- La segunda posicí6n respecto a la naturaleza del sa-::-

0larfo afirma su carácter rigurosamente oneroso y sostiene que 

el salarlo constituye la contraprestac16n del trabajo. 

Aquellos autores que diflenden esta corriente, sostienen que -

existe una relaci6n de correspondencia, entre el salario y el -

trabajo, o sea, a medi.da que se desempeña un trabajo efectiva

mente, se tiene el derecho al salarlo. De esta forma, mientras:: 

el trabajo no se efectue, "'º surglrá et derecho a cobrar el sale_ 

ria, 

Rtva Sanseverino, expresa que la estructura jur(dlca del sala

rio es la equtvalente contractual del trabajo, excluyendo as( la 

naturaleza al imentlcia del salario, que no compagi.nar<a ccn la 

fundamental caractcr(stica de onerosídad propia del contrato -

de trabajo. Cita como argumento de derecho positivo a favor -

de su tésis, la necesidad de aprobar leyes que declaren la \ne~ 

bargabtlidad del salarlo, lo cual no sería necesario si el sala

rio twlera, por esencia misma, carácter alimenticio. (11) 

P~rez Botija afirma q1Je el salarto se pre~enta como contrapre~ 

tact6n del trabajo. En tanto el trabajo no se realice, no surge 

el derecho a su devengo. Agregando, además que este carác-



de onerosidad de la relaci6n laboral que rechaza la tdea -

salarios no son debidos en tanto que el trabajo no fuere - -: 

prestado, y si en algún caso excepcional el trabajador tiene de

r"echo a recibir un salarlo aun cuando el trabajo no Fuero pres

tado y si en algún caso excepcional el trabajador tiene derecho 

a rectblr un salario aun cuando el trabajo no se realice efecti

vamente, habr~ que buscar un motivo siempre culposo por par

te del empresario para que la labor no sea realizada, La cau

sa jur(dlca de la retrlbuc!6n del trabajo es que aquel sea pres

tado efectivamente • 

- La postc!6n tercera considera que el salarlo no es la 

contrapartida apreciada matemáticamente, del trabajo humano. 

Esta posicl6n pretende explicar el carácter salarial de los pa

gos hechos al trabajador Incluso en per(odos en que no trabaja. 

Esta postura, ratifica, que el contrato de trabajo es, sin duda, 

un contrato conmutativo: pero sin que este carácter se entienda 

en el sentido que rige a ciertos contratc¡s civiles, El salario -

de esta teoría, es la remunerací6n que corresponde al trabaja-



dor por haber puesto n dinposlc!6n do\ cmprer.«rio su energí.:l y 

capacidad personal, d<J mancr.:i continua y permanente, cornpr~ 

meti6ndosc el patr6n a 1•0tribL1\r\J., Cadn ;.ino asume una obl\g~ 

c\6n que se tr.Jduce en ventaja para e\ otro. El contrato ele tr~ 

bajo es sin.'llngrn6tíco en su conjunto, no prcstac\6n por prest'!_ 

Ha.blando sido nceptnda esta concepc\6n ampl in de la oneros{

dad no es necesario entonce$, que e\ salarlo esté ccndícionado 

extrktamcntc a \u prcstaci6n efectiva del tr;:ibajo, Este con-

cepto de onerosidad se lnsp\ra 0n l.:t personal \dnd del trabajo -

humano, El trabajo humano no puede ser medido o contado --- . 

exactamente por lo tanto, et sal.::irío debe estar sujeto a reglas 

r(gtdas, 

La posid6n sostenida por Durand (12), describe al salario uti

lizando diferentes conceptos, sin cuadrarlo en doterm\nada el~ 

si.f\caci6n; de aquí se pueden de~;;prender entonct~s las s\guien-- . 

tes caracter(sticas del salario. 

- Es la contraprestaci6n que el empresarto debe al obr~ 

ro por el trabajo curnplido, E1 deber del empresario tiene su -

causa en el cumplimiento' de\ trabajo. De esta r-elaci6n entre --



trabajo cumplldo y derecho .'.l cobrar satarw se desprende que -

.el.salarlo pertenece a Ja esencia del contrato dl' trabajo y no es 

necesario estar exprosnnionte p.:lctado para que exista. A \a -

vez, de esta misma relact6n entre trabajo y :>.:ilario se entiende 

que las dos obligaciones son tnterdepcndientos por lo quc Ja in~ 

jecucl6n del trabajo dlspensa de pagar el salaría al empresario. 

- El derecho que el trabajador tiene de cobrar su sala

rla es independlente del l!xito que tcngn la empresa. El contr<!_ 

to de trabajo no es aleatorio, de esta forma el trabajador no c2 

rre e\ riesgo de la explotaci6n de ta empresD.. 

- •'Et salario tiene un caracter preponderantemente ali

menticio, pues general mente la actividad del trabajador no le -

permite desarrollar cualquier otra ocupact6n y esto crea una -

dependencia econ6mtca que priva al trabajador de otros rredíos 

de subsistencia y por ésto se puede afirmar que el sal arlo tiene 

un carácter alimenticio. 

Se debe reconocer el fin al tmentlcio que el salarlo persigue y 

que por tanto, lo caracteriza sln por esto pensar que existe al

guna afinidad entre el salarlo y la pensi6n atimenttcla. 



. - ~ 

De io anterior, se derivan v.:irias consecuencias; todo trabaja~ 

dor debe obtener por su trabajo una remunerací6n suficiente p~ 

ra subsistir él y SLI fumil ia, no se le puede privar de una rem~ 

neraci6n rn!Ílimn ni tr.'.lt<'Índose de la ncci6n de los acreeclores, 

el salario les debe ser pagado a intervalos lo suflclentemente -

breves pnrn que as( se nsegure la subsistencia citaría del trab!:. 

jador, la cesi6n de los salarios está reglamentada de tal forma 

que protege al trabajador de su propia imprcvist6n, 

Por Último, una consecLiencia que tiene gran importancia, es -

aquella por Ja cudl los caráctercs del salario se extienden a las 

tndemnlzaclones accesorias de la rcmuneraci6n del trabajo o -

aquellos que substituyen al propio salario, De esta forma el -

carácter alimenticio del S<llario disminuye, en la medida que -

aumenta ta remuneracl6n, 

- Cuando se juzga al salario como objeto f'iscal sus ca--

racteres de ingreso, rendimiento. o producto adquieren jmpor-c. 

tancia, 

~-·111)'.__ ___ _ 
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teor(as desde el punto de vlsta econ6m_!. 

se ref'laren a la f'ijacl6n del salarlo, SC»"'\ las siguientes: 

DOCTRINA MAc:(XISTA.- Esta teor(a considera a la -

de trabajo \..l'la mercancía que se encuentra sujeta a la -

ley de la of'erta y la demanda, pues el obrero s61o cuenta para 

satisfacer sus necesidades con la fUerza de su trabajo, tenien

do ~sta un valor de uso que consiste en la preparacl6n del poder 

de ese mlsmo trabajo, 

Marx dice: "Lo que caracteriza a la ~poca capltat lsta 

es que la fuerza del trabajo adquiere la forma de una mercan-

cía, Dicha mercancía, lo mlsmo que cualquier otra, posee un 

valor y este valor se determina por el tiempo necesario para -

su produccl6n. El tiempo necesario para la produccl6n de la -

fuerza de trabajo es el tiempo necesario para la producct6n de 

los medios de subsistencia de aquel Ql.C la ejercita". 

El trabajo dejará siempre un excedente de valor producido. -



El 11.ator creado por el trabajo es obtenido por ol empresario -

por medio de la venta del producto y et valor consumido por et 

mismo tl"abajo se percibe en forma do salario por el obrero, -

la diferencia que resulta entre ambos vatoros se queda en ma

nos del capitalista y viene a ser la plusval(a, 

·En et momento en que no exista la ptusvat(a el obrero percibi

r& íntegramente el producto de su trabajo, raz6n por ta cual -

los sistemas socíaltstas propugnan para que de esta manera el 

. t!"abajador logre rorun salarlo que le permita no s6to cubrir -

sus necesidades Inmediatas sino afrontar contingencias futuras. 

TEORIA DEL FONOO DE LOS SALARIOS.- Los prl.ncl

pales r-epresentantes de esta teor<a han sido John Stuart MíH y 

Mete Cultoch, sosteniendo el criterio do que los salarios en to-· 

dos los pa(ses deben ser pagados mediante un fondo de salarlos 

que constituiría una parte de! capital nacional, el cual puede -

aumentar o disminuir en determinados períodos. De esta 

forma el monto de los salarios dapender(a directamente de di

cho fondo y estar(a relacionado de igual forma con et número 

de trabajadores empleados; de manera de que si el número de 

los mencionados trabajadores aumenta, automáticamente dis-



En esta teoría la producc!6n, la acum~1laci6n y ta cantidad de -

fondos que se destinen para la distrtbucí6n entre los obr"cros, 

no le Interesan a ta clase trabajadora, únicamente la propor- -

cl6n que exista entre la cantidad a d!strlbt1ir y el número 

senas a quien corresponda dicha dlstrlbt1ci6n, 

TEORlA UTILITARIA, - Esta teoría se funda sobre la...; 

uttlldad y productividad del trabajo. Los intc\adores de esta -

teor(a SO'\ Franctsco A, Watker y Paut Leroy-Benulleu, 

Esta teor(a no considera al trabajo como una mercancía sujeta 

a ta ley de la oferta y la demanda, sino quo solamente toma en 

cuenta la productividad del trabajo, considerando su especie y 

cantidad se determina el monto del salarlo, no pudiendo el em

presario de esta forma pugar un salario inferior al valor do lo 

producido por el trabajador. 

TEORIA DE LA SUBSISTENCIA. - Es la más antigua -

de las teor(as, asegura que el precto de la mano de obra está -

determinado por to que el trabajadtJr necesita para su subs\s-

toncla, La ley de poblaci6n de Malthus, es ia qu<~ le da base, -



que la poblaci6n aumenta a mcdid-:i que los salarios s~ 

ben, pues los trabajadores tienen famH las más numerosas, a~ 

mentando ;;i.s( la ofert.::i de m;:no de obra, provoc~u1do una baja -

en los salario:'.;, Sí este fcn6mcno cluccdiera a la invcr~:a, si -

el salario no porporcionn al trabajndor lo sliftcit::ntc p.irn nscg~ 

rarle su subsistencia, aumentar& l.'l mortalidad infantil, d!smi

nulr(a la natalidad reduciéndose en cmsecuencia la oferta de -

mano de obra, aumentando por lo mismo, el monto de los sala 

rios. 

TEORIA DE LA LEY DE BRONCE. - Fu6 formuladn por 

Lasal\e y afirma que el salario natural o n'.)rmal tiende a coin- _ 

_ cidir con la suma necesaria para que el trabajador y su famll ta 

puedan vivir. Esta teorfo deriva de la Ley de la ofert¿; y la de

manda, por esta teor6 se afirmil que e 1 trubajo es una merca.o_ 

c(a que se compra y se vende con un precio determinado en et -

mercado, en donde los obreros venden y los patNY1es compran 

constituyendo el precio el salario, 

Respecto a las teorías de los salarios existen dos posiciones¡ -

la prtmera que afirma que trabajador y patrono pueden influir -

de manera decisiva sobre el nivel de los salarios por medio de 

las contrataciones y la sr:gunda, que asegura que el precio de -



los salarios lo determtnan los fact~rcs ocon6m!cos, tndcpen--

dientemente dC' obreros y patrones y alguna Influencia que pu--

diera ejercer un sindicato, la huelga o el Estado mismo, csl:ll-

-bleclendo un salario mÚllmo legal, scr(a tan pequeñn qu-0 no ~-

tendría Importancia alguna. 

b).- Clases de Salarlo. 

El salario se entiende de diversas maneras, segGn el -
' ' ' .. 

senHC:lo de tos adjetivos que se 10 agregan a la palabra salarto, 

SALARIO NOMINAL Y REAL,- Esta dlstinci6n tiene -

enorme sígnificndo ccon6mico. El salarlo nominal se canstttv-

ye por el monto de dinero que el trabajador percibe y el salario 

real está representado por los bienes o satisfactores que el tr:::. 

bajador obtiene con el dinero que percíbe. E:I bienestar de las 

clases trabajadores a.u~1cntará a la par que aumenten los sala-

ríos reales: no h,"l.br.1 mejoramiento mientras el salario real -

quede estancado o dismtnuy:i el valor de la moneda, pues esto 

quiere decir que el costo de la vida ha aumentado. Esta dife-

rencia de conceptos debe siempre de sor tomado en cuenta pa-

ra fijar cualquier salario. 

SALARIO EFECTIVO.- Es lo que percioe el trabajador 



.. despu~s de h.'\ber sido l1och:is los descuentos permitidos por la 

ley, como son los impuestos, las cuot<:ls del Seguro SJctal, -

tas cuotas sindicales, etc., de ésto resulta que los trab<ljndo

rcs reciben muchas veces menos del salario m(nirno legal. 

SALARIO MINIMO, - Es el salarlo menor que está per

mitido fljar, el salarlo m(nlmo tiene dos especies: el salario -

mtntmo relativo que es aquel que le corresponde a cada trabajo· 

o lndustrla y salarlo mmtmo absoluto que es el que le corres--' 

pende a todo trabajo o industria en general, 

SALARIO MAXIMO, - Al contrario del anterior, es ta -

cantidad m~ alta que se puede fijar y a ta cual no se puede re

basar para evitar abusos en el costo de produccl6n, Esta retri 

buct6n no está regulada actualmente. 

SALARIO VITAL .... Es el que toda persona necesita pa

,ra vivir.• Este salarlo depende del nivel de vida que se ccnsid~ 

ra ha de asegurarse al trabajador. Este concepto del S:"llarlo -

es econ6mico y humano, 

SALARIO JNDIVlDUAL. - Se determina considerando -

de manera aislada al trabajador, 



SALARIO F/.Vv\I LIAR, - Se detcrm!nn cor•slderondo al -

trabajador como jefe de fAmllta, El salarlo familiar abc.oluto -

se fija sin tomar en cuenta particularidades do la fnmllia. y el -

salario famlllar relativo se calcula sc9ún L.ls neceB\dadc~J de la 

famil ta, de aqu( se desprende ol sa!Arlo famil !ar colec.th1Q que 

consiste en reunir el salarlo que obtiene c.i.da miembro de ta f~ 

milla en forma ind!vtdual. 

SALARIO JU STO. - Et concepto del salarlo justo puede 

decirse es un concepto moral y se puede entender de d\vorsns -

fol"t"nas, dependiendo 6stas do! Ideal de justtctn que se tonga, -

pero t\..tndamentalmente se considera salarlo justo la orlentacl6n 

cat61ica-socta1 que afirma que el salarlo además de nslstenclal 

debe responder a las necesidades productivas, 

El salario puede presentar diversas modal !dudes según sea la -

forma de pagarlo, fijarlo o calcularlo, lo cual permite mime~ 

sas díst!nclones de las cuales se enumerarán las príncipatos: 

SALARIO EN DINERO Y EN ESPECIE. - Et salario en 

-dinero es actualmente el procedimiento más usado de pago de -

trabajo, es el qu.3 se aboria d1; m.1nera (ntegra en numerario de 

curso legal, ocro esta forma de pac.;.p no h1 hecho desaparecer 

el salaría en espec1e, que bás icamcnte constituye el pago del -



. . . . . 
1 - • -

"'tr'ab~jo con alimento y habitnci6n y q~1e es perclbldo pr\ncipn\-
·- -, ~· ~ : _( .\' ·-

' >mfiDte por tr<Abajadorcs dom6sticos, .:iprendices y campesinos 

. La logislaci6n espo.ño\a admite ambos sistemas de ¡:ugo, por -

lo que ~·e rcfícre a Frando. el pago en especie se admito e in-

cluso se establece como obligatorio tratándose de convenios c2 

. lecttvos sobre todo en zonas i.1grko\as suplctoriamentc en ftÍbrJ, 

cas de productos al \mcntlcíos; en Alemoní.a cr.;tS estrict.:lmontc 

regulado¡ en Inglaterra pervive en el cnmpo pero no sin Ir un\-

do al salado en dinero, por lo que se refiere a ltal \a, su 

culo 2099 del C6digo Civil lo admite. (13) 

En pafoes como M6xic.o, Cuba, Honduras y Guatemala está es-

tablecldo cbnstitucionalmente el pago del salario en moneda - -

efectiva de curso legal, pero dtchos preceptos no stgiif'ica.r(an 

en un momento dado una prohibic\6n al salario en especie. 

El pago del salario no puede hacerse en formn de vales, fichas, 

merca.nc(a o cualquier otra forma que pretenda substituir la m¿? 

neda de curso legal, pues de e!';tu forma sería f&cil confundir -

el salario en especie con el sistema de trueque o trud<. systern, 

el cual se prescnt6 y fue muy explotado en p:1(:;;es como lnglate-



rra y Estados Unidos de Nortcam6rlca en la 6poca en que el tn

dustrial \smo alcanz6 su mayor augc d..-indo lug,'.\r al nacimiento 

de las muy conocidas tiendas de raya en las que el patrono o -

empresario so consttt:uye en comerciante y medlllnte vates en-· 

tregados como salario, el trabajador ~~e veía obligado a com-· 

· prar en dichas tiendas propiedad del patrono. 

Este sistema de trueque ftJ6 combatido, pues su resultado fue -

aumentar los beneficios del patrono, reduciendo clandestina-

mente los del obrero, presentando además inconvenientes para 

éstos pues se veían (m \a imposlbll idad do ahorrar, oues todo -

to que recibían en pago eran artículos destinados a su consumo 

Inmediato, Impidiendo al trabajador atender a sus necesidades 

no alt-nenticlas, ac.:entuando además su dependencia ecoo6mica, 

Por estas causas, a principios del siglo XIX en Inglaterra fué

prohibldo el pago del salarlo en esta forma y estn misma proh_!. 

bicl6n está contenida en leyes y C6digo de Trabajo de todos los 

pa(ses hlspanoamerkanos. (14) 

Viendo todo lo anterior se puede decir q..e el salario en especie 

es una forma de pago normal, empleando más ccoiunmente en 

ta agrtcuttura y parcialmente y que en determinadas circunstai_:: 



SALARIOS MIXTOS • ...;. Como su nombre lo tnd!cri el S<:.. 

mixto es aquel que so compone en parto de dinero o moni:_ 

de curso legal y en parte en especie o scrv1c\os para el tra-. 

bajador y que en la actual !dad viene a substituir at ~.atarlo en -

especie. Estos salarios mixtos son generalmente fijados en 

contratos individuales. 

Se considera dentro del sa.lar\o mixto, d~1pendiendo de la cate-. 

gor(a y tipo de trabajo, el proporcionar al trabajador vivlend;1 

y otros servicios aún alimenticios. 

SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO,- Este salario es 

tá calculado sobre una unidad Je tiempo, se le 1 lama también -

salario por hora pero puede ser calculado por dfa, semana, - -

q1.Jincena o mes, en este ~;istema se le paga al tr.majador en -

proporci6n al lap50 de la ocupact6n sin conside:"ar la labor efe9_ 

tuada, esto es, se retribuye al tra.baj¿¡d:;r lu duraci6n de su tr~ 

bajo y no el e,3fuer20 que realice por el mi~c.mo. Sin embargo, 

P.1 trabajad<.Jr está obligado a prestar 3us serv1c 1os con la inte_c:. 

sidad, cwtdudo y esmero normales que et Artículo 113, frac-

ci6n 11 de la Ley Federal del Trabajo establece c:omo obligato-



En. ~!:>te sistema de salario, se han cncontr<J.do Inconvenientes -

tales como que es necesario remunerar de manera tgual cuu.l

quler clase y cantidad de trabajo, recibiendo el obr.:;ro más h4. 

bH y activo la misma. c<intidnd q·..ie ol pcro¡:oso :J incar>az. Es -

injusto por rcmu:iGrnr esfuer:.=os desí'.,Wale!:; y on caso de quo -

el obrero aumentt! su cst\Jerzo, e\ beneficiado ::>eró. el patrono -

con un precio du costo m6.!:> bajo: resulta u.sf que este sistem~ -

no favorece e\ rcnd1rntento porque el tr.:ibajador no tlono interés 

en et resultado, 

SALARIO PQf~ UNIDAD DE OBRJ,_, - Este salario está 

calculado atendiendo el resultado del traba Jo, se le llama tam

bién salario a destajo, la retrlbudón ,;e '1clce en relaci6n a las 

unidades producidas. Este sistema no es imlepenchente d·~ la -

jornada de trab:ijo pues al fijarse el salarlo fi':Jr U:'ild'.\d dE, nbra 

se debe tener en considerac!6n el tiempo qua se va a invertir ...... 

en la producci6n, realízací6n o constru.;;c\6n de la obra 1 proc.u-



rando N:lspetar.\a jornada máxima de trabajos. Se debe calcu

. lar igualmente que el número de obras realizadns por el traba

jador durante una jornada de ocho horas le sean retrtbuidas con 

el salarto equivalente. 

Esta forma de salario tiene ventajas tales como que el salario 

que se percibe de esta forma puede ser el más ju~to, 11ues re

tribuye según el esfuerzo do cnda trabajador, incrementa et - -

perfeccton.:tm!ento profesional de cada obrero, '31 cual deseará 

capacitarse más para producir m.Ss y obtener m,~s ganadas, -

aportando nuev<Vi ldeas y pl'"'ocedtmtentos para que et rendtmieQ 

to sea mayor, dando lugar al patrono para que les pl'"'Opol'"'clone 

maquinaría que les facil íte aumentc'ir la producct6n. 

Al igual que el salario por unidad de tiempo, al salarlo por un_!, 

. dad de obra o a destajo, se le encuentran desventajas, una de 

6stas es el riesgo que representa para la salud del trabuj:i.dor 

pues con el deseo de aumentar su salario, realiza esfuerzos -

excesivos, Se presenta también el problema de cambio o mo

dificaci6n en las tarífas, pues el P<ltrono fija un precio que prs;_ 

voque mayor activ1d;id pero q..Je a su v<;z no provoque un salario 

mayor y el obrero en cambio trut.:1rá do:: ganar más cori menos -

esfuerzo, 



Este sistema signíflca también una dtsrn!r1uci6n r~.:i.l del salario, 

pues el patron<J fija las tarlf.:ls tomilndo en cuenta el número de -

piezas que re¡.iliza un obrero 11.1bitualmente y aplku una remunc-

raci6n por' pieza inferior al que tcndr(a quo:? p:igar en cualquier -

otro sistema de salario. 

Al final el sistema por unidad de obra, disminuye \a cal 1dad y -

la superaci6n del trabajo por el afán de los obreros de acelerar 

su producci6n. 

SALARIO A PRECIO ALZADO,- Este sistema es ta forma 

de remuneraci6n rtjada en aquellos casos en los que se util lzan -

los servidos de al9una persona por el tiempo q•..ie resulte Indis

pensable para ejecu':ar o construir determinada obra, pagtindose 

una cantidad global por dichos servicio~;. 

L.a remunerad6n será señalada por todas las actividades que ne

cesite una obra determinada, sin tornar en cuenta el tiempo que:i 

· se requiera para llevarla a cabo, La cantidad global que haya -

sido fijada para el pago, nunca deberS ser inferior al salario mi 

ntmo o remunerador q'.Je se obtenga. dentro efe un<1 jorr;Jda legal 

de trabajo, estando el trabajador obligado a prestar sus servi--

etas con la ef\clencia, cuidado y esmero obligatorios. 



Esta forrna de salario"'-"' hecho aproximarse la re\nc\6n de traba

jo at contrato de obrn n precio alzndo, el cual csttí regulado por

. el Derecho Civil, nrt(culos 261G y siguientes do\ C6d\go Civil vi-

gente, con l<1 diferencia de que independientemente de ln rclnci6n 

de subordínaci6n, en el contrato civil, el constructor de la obril 

pon(': tanto su prq)ía actividad como los mater1<1\cs necesarios y 

en ta relaci6n de trabajo, el obrero solo contribuye con su actl-

vtdad, (15) 

La Ley Federal del Trabnjo autoriza cualquier manera que se -::

estipule por las partes para calcular el salario, esto se despren. 

de del Art<culo 24, fracci6n V, el cual aflrma: 

Art. 24.- El coitrato de trabajo escrito contendrá: 

v.-"E\ sueldo, slarto joma\ o partlclpacl6n que habrá de 

percibir el trabajador, si aquellos se deben calcula!" por 

untdad de tie!"rl'o, por un\dad de obra o de alguna otl"a - -

manera, y la forma y lugar de pago, " 

De lo anterior se desprende que existen infinitas formas o siste

mas de fijacl6n del salario y aprovechando la facultad q1.Je les -

concede la Ley, las partes pueden recurrir a cualquiera de ellas, 

siendo las más usuales las siguientes: 



SALARIO A COMI SION. - El trabajador recibe un pareen

.· taje sobre cada oporaci6n que rcal\2u para la emprc:c..a on la q•;e 

presta sus servicios, Esta fon-nil do salarlo G'.:! d~ prlnclpalme!J. 

te en aquellos trilbaj<ldores pertenecientes al grernio del comer

cio. 

SALARIOS CON PRIMAS, - Este salilrio so establece se

gGn la cantidad y calidad de trabajo, se conceden primas suple

mentarias que Incrementan el salilrlo b6slco, El pago de primas 

es independiente de las formas de pago por unidud de tiempo o -

a destajo y se aplica a los dos sistemas. Cuando la remunera-

ci6n con primas se combina con el salario por unidad de tiempo, 

se establece un salarlo base y daspu6s una prima proporctonal -

al rendimiento, a la calidad, etc. 

SI ta prima se relaciona con el salario por unidad de obra, se le 

pagará al trabajador determinada remuneracl6n por pieza y una 

prima por todo aquel aumento que exceda en el rendimiento fija

do o en el caso de que el trabajador entregue todas las piezas 

en perfecto est:..i.do. ( 16) 

Las primas pueden ser concedidas tambtén en casos de tareas -

ingratas, por asistencia al trabajo, por antiguedad en el mismo, 



mas faml liares, primas de transporte, etc. 
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La extenst6n del salario lo constfü.1yen todus aquellas - --

prestaciones complementaria.s del s1.1lar10. Como se vt6 en capJ: 

tutos anteriores, el concepto primitivo de salario so ha visto -

modificado y aumentado gracias a las diversas observaciones -

que se han hecho a través de lan numerosas etapas por las que -

ha tenido que pasar el núcleo de trabajadoras, h.:i.biendo llegado 

a conclusiones tales como, que dentro col salario vital m(ntmo -

tendr(a que contarse con todos aquellos satisfactores de las nec~ 

stdades familiares del obrero, para cumplir con las exigencias 

de cada trabajador y su familia. 

En la actualidad, esa preocupaci6n se ha ído agrandando al pun

to de proteger a los trabajadores y sus respectivas famtl \as por 

medio de la seguridad social, además de contar todos ellos con 

un salario mt:Í1imo vital y remunerador que se ve integrado de -

diversas formas. 

Nuastra Ley Federal del Trabajo en su Art(culo 84, dice: 

"él salarlo se Integra con los pagos hechos en e?fectivo 



por cuota diaria, gri\tiftc.:1cioncs, percepciones, habtta

ci6n, primas, comisiones, rrestaciC(ie.s en especie y -

cualquiera otra cantidad o prostaci6n que se entregue ar 

trabajador por su trab.:'ljo''. 

Se puede afirmar que de acuerdo con nuestra legislacl6n, toda -

aquella retr\buci6n o indemnlzaci6n derivada de la relnci6n de -

trabajo, cualquiera que sen su clase, gozan de los mismos privJ. 

legios que el salarlo, 

Todas aquellas formas de retr\bucí6n que integran al salarto, -

las estamos considerando como una extensi6n del mismo, Estas 

prestaciones econ6mica.s son tanto o más imprescindibles que el 

propio salarto para el mantenimiento del trubajador y su familia, 

b),- Formas de Retribuci6n: 

Comisiones, primas, aguinaldos, etc, 

COMISIONES. - La remuneraci6n ~or comisi6n se carac

teriza segú:"l et éxito del trabajo prestad::>, el oc·recr"\O a percibir 

comisi6n eixge que el negocio mediado haya sido realmente con

cluido: en los contratos de compra-venta se requiere la entrega 

del precio de venta, 



' El'trabajador a cornls16n recibo part!cipac!6n sobre el valor de 

determinado negocio, es una rcmlJnerucl6n por el trabajo prest!! 

do y suelo estar convenida corno suplemento do un sueldo mcn-

suat fljo o como remuneración Única do\ crnpleado. 

Como la comlsi6n se cnlcu\a según el resultado del trabajo, 

trata de una modalidad del salarlo a destajo. 

La comlsí6n se d6, especlah1entc en el Derecho del Tl"'abajo, -

para remunerar a los empleados comerciales, dependientes y -

sobre todo a los viajantes de comerclo, (17) 

PRIMAS, - Esta otra forma de retrlbucl6n toma en cuen-

·. ta el rendimiento en el trabajo y puede apllcarse ya sea por la -

cantidad del trabajo realizado o por la calidad del mismo. El -

pago con primas corno se vi6 en el cap(tu\o anterior puede ser -

apl !cado en casos de trabajo por tiempo o a destajo, sin embar

go su ap\icacl6n es preferente tratándose de trabajo remunerado, 

por tiempo para Impulsar la producci6n. En algunos casos se -

conceden primas por ahorro de matcrlalcs o cuídado de maqui

naria u otros utencílios de trabajo, por puntualidad y por asis-

tencia regular al trabajo. 



El st~tema de remrnicrací6n con primas por r<Jndtmténto en el ·~· 

trabajo, se ernptca de mru1cra preferente en la U .R •. S.S. y en -

muchos pa(ses de fairopü Oriental, en d·:mr.it se le ha dado el si2_ 

níf\cado d~l esp(rltu deportivo transportado al trilbajo pudiendo 

compararse con el sistema Taylor, en donde se hace una selec

ci6n de los más aptos obr,;iros a los cuales se les aumenta ta ta_ 

!"'lfa de acuerdo con el aumento que tengan de velocidad para - -

.realizar su trabajo. De esta form<.\ se fijnn los precios, uno p~ 

ra aquellos que alcancen o superen el t(mlte fijado y otros má.s 

bajo, para to que no alcancen ese 1 (mtte. 

La forma Fundamental de tas primas conslste en que so paga un 

salarlo por tiempo fijo y, adem.1s, se concede un aumento (prl

ma) en atenci6n a l..r)a cierta cantidi.1d o caHdnd del resultado del 

trabajo. Es admisible que el pago de lu prima sea dlscrectona\ 

pat'a et empleador, pero en la mayor parte de los casos, es ob

jeto de un pacto y por ello, el trabajador puede exigirla, incluso 

judlcialmente. Sin embarg·::>, ·lÚn un el primer supuesto, la -

prima es auténtico salario y equivale a un regala. (18) 

PARTJCIPACION DE UTILJDADES. - ,.\ dífercnda de \as 

r-emuneraciones a comisi6n y el s.3.tario con primas, los cuales 

retribuyen el esf-wrzo del trabajador de manera Individual, la -



pé1rtlcipaci6n en tas utilidades de la empresa es un.1 remuncrd-

ci6n calculada dependicnd:i de las uut ldades net11s que ta empre

sa haya obtenido durante determinado ejercicio, siendo general

mente do un ru1o, sin tomar en cuenta el rendimiento pers<:inal de 

tos trabajadores. 

La finalidad de la partic lpaci6n en las uttl ldades, es despertar -

· interés en tos trabajadores en la buena marcha de la empresa, 

Cabe señalar que s6lo se tiene derecho a estas util ldades si las · 

mismas existen efectivamente. 

E:lJ11éUH>tro Marlo de la Cueva señala que ºta part\clpaci6n o.br'e:-:' 

!"a en las utilidades es el derecho de la comunidad de trabajado

res de una empresa a percibir una parte de los resultados del -

proceso econ6mlco de producci6n y distrlbuci6n de blenes o se!: 

vlc\os". (19) 

A través de la partlcipacl6n en las ganancias se espera lograr -

una más fuerte unl6n del trabajador con la empresa, al mismo 

tiempo que esttmutar el interés del trabajador en su propio tra

bajo, activar el resultado de éste e Implantar un clima de arm~ 

nf'a soctal, 



. . . 

Ef'\\a pnrttciparl6n de beneficio:.; algunos ven un régimen de trll!}. 

csle\6n. entre el régtmen capital lsta del sillnrio y un futuro régt-..:. 

men socialtsta de coopcraci6n. (20) 

El Artículo 127 de nwcstra Ley Federal del Trabajo señala las -

normas a las cuales deberán ajustarse los trabajadores para - -

participar en el reparto de utHldados, La form.:l mfu> gcnerallz~ 

da de h,,cer este reparto es la perccpcl6n tntcgra e inmediata de 

éstas al final del ejercilo, pero existen métodos de parttclpacl6n 

con percepci6n diferida, de esta forma el patrfu capitalista lo -

asignado al trabajador y le paga al retirarse de \.:l crnpresa o al 

ltegar a cierta edad y en caso de fallecimiento del trabajador, -

la cantidad corrcspmdientc pasará a m.::inos de sus familiares o 

herederos. La participact6n con pcrcepci6n mixta, consiste en 

entregar una parto anualmente y reservar la otra. 

GRA TI Fl CACION , - La gratlficaci6n está ccmslderada - -

esencialmente corno una recompensa voluntaria que cornpiemen-

ta el salario convenido y que se origina de los servicios que el -

trabajador desempeña paru ta empresa. 

Por sí carácter voluntario, el hecho de percibir uria gratifica--

ct6n dependerá además de los méritos del trabajador en la buena 



.. La gratirtcacl6n es tamb\én parte de la remuneracl6n y caé -· 

por tanto, bajo los preceptos re\at\vos al salarlo, La gratif.!_ 

cac\6n no es un regalo, aúr' siendo t lbremente conced\da, ya 

_.que, irictuso on ta\ caso, se otorga por ta voluntad de ambas -

partes y por tener en cuenta el servido prestado, es una par.;. 

Pára tener una pretenc\61"1 jur(:Hca a ta gratlflcact6n se re-

qu{ere un f'un.damento Jurídico espec\at, 

. é ' c,1,..afj_Qf"~t\f\cac\O(leS no ttenen que ser necesariamente repot\

das, pero pueden ser expr"'esamente pactadas en contrato ind_!. 

vtduat o co\ectlvo, obten derivarse de una costumbre jur{dl-

ca. 

El empleador tiene plena \lbertad para dec ldír qué grupos de 

trabajadores van a rec\bír la grat\f\cacl6n y bajo qu~ requisi

tos. La gratiflcacioo es entonces una remuneraci6n especta\ 

que .se concede al trabajador por un motivo también especial. 

(21) 



.st. el trabajador deja la empresa antes del momento en que -

se haya concedido la grutifícaci6n, no tiene derecho, contra

riamente a lo que ocurre con relacl6n ü la participaci6n en - . 

. los beneficios a una parte proporcional de aquella. (22) 

AGUINALOO. - Este tipo de remuneract6n deriva dlres 

tamente de las gratificaciones, Se le ha llamado también - -

sueldo anual complementarlo está basado en la obligaci6n ln

condtcional del patrono de h.:icerlo efectivo, !ndependienteme!.2 

te del buen o mal funcionamiento de la empresa o de la efect!_. 

vidad del trabajador, 

___ La Leglslaci6n Argentina establece que este sueldo anual~cOI!) 

pleme11tarlo o aguinaldo deberá ser pagado les días treinta y

uno de diciembre de cada ru"\o y corresponderá a la duod6ctma 

pal"'te del total de las remuneraciones percibidas por el traba

jador en el año respectivo y por cualquier título que sea y te!.2 

drá derecho de recibir este aguinaldo cualquier trabajador d~ 

pendiente, 

A diferencia de cualquier otro tipo de gratificact6n que no tie

ne que ser pagado cu;.indo la relaci6n de trabajo concluya, el 

aguinaldo deberá de ser devengado aún cuando esa relact6n -



de tt"'abajo ya no ex\sta, <;;In lrnportar si e\ trubajador dej6 el 

empleo por voluntad propia o si 6ste fu6 de~aped!do de\ mismo. 

En re1ac\6n a este mlsmo tema, nuestra Ley FedeN1l del Tr~ 

bajo rner\ctona que "los trabiljadores tendrán derecho de un -

aguinaldo Ml.lal que deberá pagarso antes del d(a veinte de di-

clembre, equivalente a quince dfos de salarlo, por' lo meno,s". 

Loa que no hayan cl.lmpl ldo el ru;o de servicio tendt"'án derecho 

a que se les pague una proporcl6n al tiempo trabajado. 

PENSIONES.- Huek y Nlpperdey 1 señalan que no exls-

te una obltgacl6n jur(dlca para la concesl6n de pensl6n, cons.!, 

deran mas bien que las pensiones son "prestaciones especia-

les suplementartaa de carácter volunt..."\r\os". 

Sin embargo, señalan también la necesidad del trabajador-ere~--·--·· 

alguna clase de ayuda para los momentos en que plerde su -

fuerza de trabajo, ya sea por vejez, ya sea por tnva.tídez, y 

manifiestan que a partir de la tmplantaci6n del Seguro Social 

se genel"'dl\z6 la Idea de que, en tnlcs ca3os, tncumb(a a la e:?_ 

muntdad el deber de proteger al trabiljador, de la necesidad -

tnmedlata, Et medio más directo para ello fue el Seguro de -



.-·-··./·:.-.. '\~ > 
- : E\~g~1ro Social sa l tmit6 a garantiz<ir' .;ti:'\ suma exactamen-

~e suficiente para ta subsistencia del obreri::i; con el transcur-

so del tiempo, la proteccl6n de 6.mbíto crnprcsartal que \nic\<;l 

mente se daba s6\o e.n .:i\gunas emprcsar o que afectaba única-

mente a ciertos grupos de trabajadores, 0speci.::i.lmcnte a or·1-

pteados directivos, se 1¡,Jn arnpl lu.d<:l progrernvamentc, de tal 

modo que juega en la actualidad un pilpet importante dentro --

del conju:'lto de obras socia tes de las empresas. (2 3) 

VIATICO S. - El viático es un gasto que, debiendo ser -

realizad:> por quien presta un servicio par.:: otro, qu.~da, en -

definitiva, a cargo de éste Último, ya sea ildelantando su lm-

porte o restit\Jyéndolo, La expresí6n viático alu::le a gastos -

de viaje; traslado, altmcntaci6n, alojamiento, comunicacío--

nes. El concepto pudde y de ~·~cho se ha generalizado, h;C;cié!! 

dolo extensivo a todo tipo de gasto o pérdida de q·..ie se hace 

aquál a quien se le pl"esta un servido, 

Sin embargo, eso que en principio es un adelanto para gastos 

o un telntegro de los mismo$',, puede resultar también, U'i::l --

fuente de ganancias para el trabajador subordinad:>, cuando el 



gasto del que se hace cargo el empleador le permito satls:a-

cer. neeesldadés que de otro modo liublera tenido que costear 

a sus propias expensas. Es entonces cuando el viático cons0. 

· tuye para el trabajador una ganancia tan posit\v:i como un pa

go en especie que sirviera para satlsfa.:er directamente esas 

necesidades. En éstas condiciones el viático, aún conslstie'2_ 

.. do en una suma de dinero, cumple con rolaci6n a ciertos con

sumos del trabaj.:i·jr:ir la misma funci6n del salarlo en especie, 

pues como éste, no puede ser destinado a cu;ilqulcr uso, 

en principip, exclusivamente al previsto. 

El pago de viáticos, como las gratificaciones, la péll"tlclpa~ 

ct6n de utllldades, ~I aguinaldo, los salarlos en especie y el 

pago de jornadas extraordinarias de trclbajo, pertenece a la 

famUla de salarios complementarios. Los viáticos puede li

quidarse de acuerdo con la manlfestact6n de gastos documen

tada o no, del empleado o consistir en una cantidad fija que 

se entregue sln ex lglrse rendicl6n de cuentas. 

Se ha dtcho que el vtáttco no debe considerarse salario, slern 

pre que to recibido por este concepto n::> exceda del Importe de 

los gastos absolutamente necesarios y sujetos a comprobact&i. 

(24) 
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COMO F'ORMA DERETR!8UCION··. 

Antecedentes Hlst6ricos. 

Desde tiempos lnmemorlables han existido tas propírnls 

_C()fl"IO grada o recompensa otorgada, en ta antigua Grecia y 

Roma, gra.clas a este tipo de recompensa tos esclavos cons-

tltu(~ su. Pl"OPlo pecu\ \o. 

,l")~.Sdequketprtmerhombre tuvo la Idea de recompensar un 

~eª~tf o~e solicitar un favor 1 expresando su a'.)"'1declmie!)_ 

. to.pol",este servlclo con 1.l"la retrlbuc\6n, naci6 la propina, 

- --·--;=;-'"~=- >:_--.::c~. 

En el stgto VI, se per.-nltfo a los notarios tomar atgdn presc.0 

te de alguna de las partes y obten(an adem~s de sus clientes 

pequei'\as retribuciones en dtnero que recibían el nombre de -

sporpulas. 

En la Edad Media, los peregrinos recCY.npensaban a los do--

m6sticos agradeciendo as( la hospitaHdad q·.ie se tes brtnda-

ba. 

En tos siglos XVl a XVll en Francia se arraiga ta costum--

-o-_----~'--



'\\amada e\ C op6n de Vlno, que representaba un r~galo -

,<para ganarse favores o comprar c1poyo de tas clases elevo.das 

para con las clases subalternas; extst(a tamb\6n una costl1m

!:lre qu.;i proced(a de otra muy antigua c¡)nsístente en ontregc"\r 

joyas a dí:1tcrmlnada mujer para recornpcnsar ln ínnuencia - -

que ésta ejcrc(a sobre de <)tra p11rsona, a tn que se ped(an fa

vores d\versos, o con la que prometfo concluir ncgoclos ven

tajosos, esta costumbre era lla:-nada "alfileres", 

La propina, con díveri.;os nombres, s') ha extendido y aparece 

en casi todos los pa(ses del mundo, siendo los lugares en dO!:!, 

de se usa más habltu~lmcnte, l".ls cafés, bares, restaurantes, 

'1ote\es, casinos, teatros y cines¡ aslmlsmo se ·:'ltorga la pro

ptna a taxistas, mensajeros, porteros, cargadores, peluque

ros, empleados de t lmp ieza y en general, a todas aquellas -

personas dedicadas a prestar servicios al pGbU.co. (25) 

b). - Deftn\ct6n y Concepto. 

La pa\~bra proptna deriva del vocablo tatfn proplnare, -

que significa convidar a beber, 

Las defin\ciones que dá la Acadern1a Española a ta pala

br,,_ propina, son: "cotacl6n o agasajo que se repart(a entre -



tos concurrentes a unil junta, y que despu6s se rcdlijo a din•3-

ro", y también: "ag,1sajo qllC sobre el precio convenido y co-· 

mo muestr,1 de satisfacci6n se cUí por ;:;lgún servicio"¡ y en -

otra acepcl6n: "gratiflcact6n pequeña con que se recompensa 

un servicio eventual 11
• 

La palabra propina, para los griegosstgn(ftcaba o 

mo de obseq•.1lo, regalo, presente o donaci6n, 

La propina es según deflnico6n de Cabanellas, "la retrtbuci6n 

que el usuario del servlclo abona directamente al trabajador 

con carácter voluntario, y por la satisfacci6n de 1 servicio re

cibido", 

Por otra parte, lhering llama a ta propina "el arte de la. men

dtcldad organlzada por los usos y costumbres", 

Et maestro Mario de la Cueva señala que se le dá el nombre -

de propina a la cantidad de dinero que la el !entela de los esta

btectmíentos hoteleros, gastron6micos y taberneros da a los 

camareros, rneseras, botones, elevadorLstas y demás oerso

nal de servicio, por las atenciones personales q·.Je le prestan. 



En ger'\'Jrd.1 pU':lde decirse que la propina es un acto de Ubcri

dad de qu\en ta dá, u11 beneficio aleatorio dot trabajador, pues 

el darla es voluntario; es una retr!bucl6n que el trabajador r~ 

clbe de un tercero que desde luego no es su empresario. (26) 

El criterío de Krotoschln respecto /\1 problema de la propina 

es en el sent\do de que el trabajador no tiene nfr1gún de,.-.c..!cho -

a ella, argumentando que en algunos casos te estti expresa-

mente prot1füldo aceptarla, sin embargo señala que el patr6n 

tendrá ta obUgac\6n dé facilitarle la porcepcl6n de dichas pr:?_ 

p\nas, d6.ndole la oportunidad para ello, -;uil/"'ldo la percepci6n 

de propinas sea usual • 

e). - Tipos de Proptna. 

La propina puede ser habitual u ocasional. Se conside

ra que la propina es habitual cuando en cierta clase de pres~ 

c16n de servicios, los clientes acostumbran otorgarla, y cua~ 

do es tenida en cuenta por las partes en el momento de forrn~ 

azar el contrato de trabajo. 

L.a propina será ocasional cuando el tra(Jajador las reciba s6-

to excepcionalmente, y cu!l.ndo no se hubo prevlsto en el mo

mento de estipularse el convenio laboral; cor"lsecuentemente -



. estas proplnas ocaslonates no configurarán salario y como - -

carecerán de efectos en relact6n con 6ste. 

> Eñ eJ caso de las propinas otorgndas en hoteles, restaurantes, 

. caf6s, baros y demán establecimientos análogos, se ha visto,... 

tanto en nuestro pafo como en otros muchos, se le dá a la 

proptna un sentido indiv\dval; esto es, cada cliente al hacel el 

pago de su ccnsurno, entrega directamente a la persooa que -

le prest6 el servkio una. cantidad varinble, pero que general

mente constituye un die;: por ciento del importe de lo consum_!. 

do, dicha cantidad es "la propina que corresponde leg\tim.a:-:-

mente al prestador del servicio". (28) 

A diferencia de 6ste si!;tema de propina individual, en lama

yor(a de los pafses europeos, se ha adoptado un sistema den~ 

minado sistema de la propmn colectíva, pues sindicatos y - -

grupos de trabajadores q-..ie pcrclbcn propinas en ra:z6n del -

trabajo que desmpeñan, argurnent;;irün qu¡~ la propina otorga

da de manera directa e individual ern injusta, puesto que los 

clientes n-:> siempre tienen contacto con todds aquellas perso

nas que contribuyen a la prestac 16n de un servicio, las cuales 

consecuentemente no reciben cantidad alguna por c~cepto de 



; propina, por lo que para evitar esa desigualdad pidieron se -

· . fijara p~1r la L.ey, un porcentaje sobre las consumiciones, 

porcentajen que estrlbar(a entre el diez y et quince por -

ciento delmenclonado consumo y el cual deber(a de repar

tir.se e1itre todos tos trabajadores del establecimiento, de"""'. 

de su categor(a y de la importancia de su servl-

Este sistema funciona con la desventaja para los 

consumidores que están acostumbrados a otorgar la propi

na de manera directa pura quien le presta un servicio, y en 

esta forma hacen una doble aportaci6n. Sin emb.lrgo esto - - -

puede evitarse si todos aquellos establecimientos que hM\ adoe. 

tado et sistema cotecttvo de la propina, se vier.m obligados a 

hacer del conocimiento del público que el porcentaje aument~ 

do en su consumo, y a. fuera éste del diez o del quince por -

ciento, constituye la propina de todos los empleados que pre:! 

tan servicios en ése lugar, y qu~ de ninguna manera están -

obl tgados a desembolsar cantidad adicional por ese concepto. 

Pueden darse tambi~n situaciones en tas que exista una prohl

btc!6n patronal de percibir propinas, esta prohlblci6n puede -

ser expresa o tácita, Es expresa cuando como se vl6 en el -



el servicio por este concepto, n r;uando el patrono en forma -

directa ha señalado qu:? los trnbajad:"lrcs no deben aceptar 

.retribucl6n alguna por parte de los cltentes, 

La prohibici6n tácita se dá cuando la proph1 as otorgada 

cuando el obrero o empleado no pod(a ni dcb(a hacer dcte_r 

minadas concesiones que fueran en contra de algún el iente 

y en beneficio o para satisfaccl6n de otro. 

El trabajador se expondrá a las sanciones establecidas por.Ja 

Ley ocontral:o, en el caso de que reciba propinas existiendo~ 
- - --~-' ---- -- - - - -- - - - -- ' 

una prohlblcl6n ya fuera tácita o expresa al respecto. Esta -

lnfraccl6n pudiera Incluso dar lugar al despido justificado del 

trabajador. 

d).- La Propina en el Derecho Comparado, 

Podemos hablar de la propina comparativamente, toda -. 

vez que en la mayor(a de los países de América y Europa se 

ha difundido en gran medida la costumbre de grdtificar por --

medio de la propina a todos aquellos trabajadores que de alg~ 

na manera prestan sus servicios de forma directa al pÚbl ico. 



·Es por esto que en algunos pa(scs se hu optado por d\ctar - -

cler-tas regu\aclones a\ respecto; tomando en consideract6n -

var-iados criterios de los cu..!llcs se han desprendido tanto ven

tajas como desventajas de la apllcacl6n y tegal!zacl6n de la -

proplna. 

Entre los países de Am6rlca Latina, la República de Argenti

na es uno de \os que ha dado muestras de mayor inter6s en et 

sentido de que \a propina est6 efectivamente regulada, pues -

se considera a ásta corno una gratiflcact6n espontánea que un 

ter-cero extrañ::> a \a rclact6n labor·al, entrega al empleado -

con motivo de la prestacl6n de un servicio, la cual no puede -

sel" considerada como salarlo. No por su car~cter espontá-

neo, pues ya se hll visto que las gratificaciones que son entl"!':., 

gadas por el patrón sin tener obligacl6n de ello, están consi

deradas como salarlo, sino porque no proviene de la otra par: 

te de\ contrato de trabajo y consecuentemente no resulta ser 

una contrapr-estaclfu del patr6n. La contraprestacifu salarial 

del empleador relacionada con la propina, consiste en una Co;:! 

vtnacl6n de dos prestaciones, una de hacer y la otra de no ha

cer, La obl igacl6n de hacer consiste simplemente en dar tr~ 

bajo¡ y la de no hacer, es no impedir al empleado rectbtr y -

apf"OPlarse de las propinas. ( 29) 



Poi" otra parte, extste el criterlo de que se puede considerar 

a la propina como la únlca remuneracl6n del trabajador, pues 

de esta manera reciblr(a el valor dE· su salado y no se vería 

prlvado de la libertad de elegir SllS consumos; y además de -

que la entrega de ésta no debe ser Ilícita ni contraria a las -

buenas costumbres y a los deberes del empleado, pues en _.; 

ese caso se ver(a contrariado el deber de fldel idad, 

E1 Laudo del 4 de septiembre de 1945, dictado en la RepG!:>U

ca de Argentina por la Secretar(a del Trabajo y Previst6n, -

llamado Laudo Gastron6mtco, en el cu.11 se estlputan las con

diciones de traba}:> para los obreros gastron6mlcos' señ;1la: e -

Vista la s\tuact6n planteada entre el Sindicato ObN."lro 

Gastr0r16m\co y la Asociad6n Cámara Sindlcal de Cocineros, 

Pasteleros y similares con el upoy-:> de la Federaci6n Obrera 

Gastron6mlca Regional Argentina por una parte, y la entidad 

patronal representada por la Asociact6n de Hoteles, Restau-..:. 

rantes, Confiterías y Cafés por ta otra, s-:ibre la abolici6n de 

la propina, ~st11blecimiento de salarios compensatorios y me

joras en las condiciones de trabajo, la q1.Je fuera someWa al -

Laudo de la Secretar(a de Trabajo y Pre.,,\st6n por no haber -

convenido las partes una soluci6n que consl1ltara los Intereses 



Que constltLI'/e una legl"tima y antlgua aspíracl6n de los 

empleados al S•~rviclo del públ leo en 11oteles, restaurantes, -

ba1~es y e5tablecimientos similares la abo! icl6n de la propina 

como medio de remuneraci6n d0 su trabajo, forma irregular 

de pago que al depender de la exclusiva volunk1d del públ leo -

impide que el trabajador cuente con N:!cursos fijos y exigibles, 

Que ta suprest6n de la propina contribuirá a la digniftcacl6n -

dél trabajo mismo y hará desaparecer la sltuact6n de depen--

. dencla en la vlnculact6n jur(dlca de empleadores y empleados 

ya que el carácter de dádiva o merced que la define, desnatu

r"a!lza el régimen de Igualdad que debe pNsídír el estableci

miento de tales contratos; 

Que esas circunstancias unld.'ls a la falta absoluta de controles 

en la percepci6n o distribuct6n, as( como las dificultades que 

surgen cuando es necesario fijar las retribuciones para la de

termtnact6n de las deducciones legales o cálculo de tndemnl

zaciones, aconsejan la supre~>t6n de la misma; 

Que representando la propina un,;¡ parte del salarlo, et trabaj~ 



dol'.' remunerado hasta ru1:.)r<1 medlnntc ese sistema, debertí ·.-:

percib\r en lo sucesivo, además de una s\gnacl6n mensual fi

ja, nraestableclda, una comlsl6n pr oorctonada a\ valor del -

servido prestado que reemplace a nquclla; 

Que la comisi6n que sustituye a la propina suprimida, conse,r 

vando la mlsma relací6n que ~sta respecto al promcdb de tas 

actlvldades de que se trate, debe fijarse tomül"ldo cümo base -

e\ \mporte preciso de las entradas del cual será deducido un -

porcentaje que determinarán organismos propios do control -

contemportzando aspiraciones patronales y obreras; 

Que ea, asimismo, r'\ecesarlo contemplar la sltuacl6n del pe!: 

sonal que no ha participado del régimen de propinas, q1..1e no -

habrá de participar tampoco del sistema de comisiones, y cu

yos salarios son lnferlores e insuficientes al.alza experlmen

tada por el costo de la vida¡ 

Poi" ello: 

El Directoro General del Trabajo y Acci6n Social Directa, 

LAUDA: 

Artículo 1 • - A partir de la vigencia de 1 presente Laudo, 

en la Capital de la República y en las tocalídades circunveci--



nas comprendidas dentro de un radio de 00 km. , las relacio

nes entre los empleadores y empleados de h::iteles, restauraQ 

tes, bares, confiterías, danctngs, boltcs, cafés, lecherías y 

demás establecimientos que tengan por principal objeto pro-

porcionar al públ!co servicios de alojumtento o suministro de 

comida o bebidas, en cuanto se refiera a la retribuci6n de los 

servicios del personal, se regirán por las siguientes disposi

ciones: 

Art(cuto 2 .- En los establecimiento enunciados en et ar 

t(culo precedente, queda prohibido el otorgamiento y percep

ci6n de importes de dinero considerados como propina, bajo 

apercibimiento de la apt lcac!6n de tas sanciones que al efecto 

se establecen. 

Art(culo 3. - Los empleadores tendrán la obl\gaci6n de 

hacer conocer medlante anuncios colocados en lugar visible, 

la prohtbtcl6n establecida en el art(cuto anterior. 

Artículo 4.- La aceptaci6n por el empleado de cual-

quier recompensa en dinero efectuada por la clientela., ~om:.' 

consecuencia de la prestací&i de un servicio, será cons\der2 

da falta grave en el cumpttm1ento de sus otJ\\gaciones para -

con el principal y j..istlflcatlva de de'.;pi:fo sin perjuicio de las 

sanciones previstas en el presente laudo. 



Art(culo 7.;... En sustttuci6n de la propina que dejarán - · 

de perc:lbtr el personal de mattros, conserjes, mozos, porte-

ros 1 comise~, mensajeros, cadetes y telefonistas (estos ~ltí-

mos cuando atiendan directamente al público) tendrán derecho 

además de la remunerucí6n fija, a una comlsl6n proporcional 

lndtvldl-kll de porcentaje, que se obtendrá y se adjudicara en - --

t.1 forma que se determina en el presente laudo. 

De lo anterior so desprende que, en Argentina, se prohibe el 

uso de la propina corno medida protectora hacia los tr.:ibajad~ 

res que prestan sus servicios al públtco de una u otra forma, 

en el giro de restaurantes, bares y slmil<ires, otorgándoles -

en sustttuc16n de ~sta, Independientemente de su salario, i.na 

comtst6n la cual representa un porcentaje proporcional, lo --

cual significa para esta clase trabajadora, el no encontrarse 

sujetos a la voluntad del público al que prestan sus servicios. 

El C6dlgo de Trabajo de Colombia, por otra parte, señala que 

la pf"'OPlna no forma parte del salario, estipulando además que 

"no puede pactarse como retribuci6n del servicio prestado --

por el trabajador lo que éste recibe por propinas" . En este 

pa(s contrarlamente a lo que se establece en la legislaci6n ar-

gentina, se tiene la Idea conservadora de la propina, consid! 



ElCÓdigo Civil de Siria, prornutgacio p~r Decreto-Ley 84 del 

18 ele mayo de 1949, en sU. art(culo 650 y en la parte relativa 

1), - Las propinas no serán considc.radas salarlo sino 

en las industrias o comercios en que es corriente conceder

las y en los cuales, la propina estwlere sometida a norma5 

que pennttan su control, 

2). - Las propinas serán consideradas parte del salarió 

si las pagadas a tal trtulo por los clientes a los empleados de 

un mismo establecimiento cOl'llercial fueren reunidas en una 

caja común, para ser dlstribu(das luego por el empleador, o. 

bajo su direccl6n, a dichos empleados. 

3). - En ciertas industrias, como los hoteles, restaur"!! 

tes, cafás y cer-vecer\'as, el salario podrá consistir en la pr~ 

plna que recibe el empleado y en la alimentacl6n que consume. 

En virtud de lo antes citado, vemos que se ha hecho una dis-

tinci6n definitiva entre aquellos trabajadores que laboran en -

comercios e industrias y aquellos trabajadores que pr-estan -



:· _'.: _· -~:· ~ ~~:_ 

~ervicio al público en hoteles, restaurantes, caf6s, bares o ;.. 

cervccer(as; a los primo ros se les n ioga lil prerrogativa de -

considerar tas propinas que les otor'9uen como P•"lrtc de su s~ 

lario a menos quo 6stas se encuentren dob!d.:imcnte control¿¡-

das por el empresario, y a los Últimos les es considerado c~ 

mo salario, únicamente aquellas retribuciones recibidas co~ 

mo propina mtís los alimentos qLie consurmn. 

Hay casos en los que la propina no resulta computable como -

salario, con las consiguientes consecuencias para el emplea-

dor, en vlrtud de que ésta es recibida con motivo de la pres-

tac16n de servicios que na son los correspondientes al contra-

to de trabajo; como ejemplo de lo anterior se da el caso de -

las propinas que otorgan los inquilinos a Jos encargados de c~ 

sas de renta por los servicios o atenciones personales que ti~ 

nen con ellos, teniendo és~s por i:!star considerados dentro -

del deber de retr\buci6n del patr6n. 

Definitivamente el patr6n no puede prohibir que su:; trabajad'.:?. 

res reciban propinas en tanto no exista una prohibict5n de ca-

rácter general que lo impida, considerando que una prohibi-

ci6n unilateral de este t1po podrfo significar el cambio de un 

sistema de remuneraci6n ya establecido, 



. El cambio s6lo podrá hacerse con acuerdo del empleado, pues 

la costumbre, s61o juega sup\ctoriamente en materia de rem~ 

neraclones, respecto de la voluntad de las partes. La conven 

si6n entre ellos ser(a vállda, desde luego, si no contrariase -

una norma imperativa. 

La única objeci6n podr(a ser la del "trato desigual", en caso 

de que la prohibic\6n no existiese respecto de otros emplea-- · 

dos ocupados en tas mismas condiciones, si se considerara -

imperativo el principio de "trato Igual". (30) 

La exigencia patrona\ de que et empleado retrlbu(do con pro

pinas, entregue una parte de to recaudado por ese concepto; 

sería una retenc\6n o deduccl6n que rebaja el monto del sala

rlo. No hace ninguna diferencia que el Importe del descuento, 

en lugar de retenerlo directamente el empleador, tenga que 

ser entrega.do, por el empleado, por exigencia de éste. 

La propina tiene cierto parentesco con los salarios "por ren

dimiento", pues hay tr:lnta mayor probabilidad que se la dé y -

que su monto aumente cuanto mejor sea et servicio (en ta - -

apreclacl6n del cliente, st no en ta del empleador, quien tam

blt!n está interesado en ta favorable apreciaci6n de aqu6t). 



. . 

Pero más de cerca pnrecc emparentada cada cor'Yllst6h, e~ 

cuya poslbllidad Intervienen, además del rendimiento, 

bles factores aleatorios. 

La aleatoriedad no es absoluta, pues ésta se basa en los casos 

en que debe computársela como sñlé\rio, en una costumbre s~ 

cial. De todos mod:::is, la al ea tortedad relativa de la propina 

quita certeza a su monto; de ah( que resulte n.;?cesaria una e-

valuaci6n o más exactamente, una estlmact6n judicial del m~. 

mo 1 en los casos contenciosos que se planteen cuando las pac 

tes no estén de acuerdo al respecto y ningU1a norma Impera-

tlva resuelva la cuestl6n. 

El arl:(culo 189 del C6dígo do Trabajo de la RepGbUca Domlnl-

cana establece: "las propinas o regatos que reciba el trabaj~ 

dor no se conslder.3.11 corr.0 p..'lrte del salario". De lo anterior 

se desprende que en este pa(s, los trabajadores que tengan --

trato personal con el público y reciban de éste regalos o pro-

pi.nas por el desempeño de su labor, no pr.idrán contar en nh-

guna forma 6stau retribuciones ·adic!onales cerno parte de su 

salario; por lo que en caso de sep.:iraci6n del trabajo o al mo-

mento de recíbír indcrnnízaclones por accidentes de trabajo o 

cualquier otro motivo, s6lo recibirán corno tal el salarlo pac-



457 se hace una diferencia en la tormlnolog(a, entre 

salario y remuner<ici6n, con et objeto ele que dentro del sala

ría mfnlmo no sean lnclu(das tas propinas, establece dicho -

. artículo que la remunorad6n es Igual al salarlo, m.is las pr~ 

pinas, 

Como ya se ha dlcho, por salario se entiende \a totalidad de -

\os beneficios que el trabajador obtlene por su trabajo; por lo 

que sl la propina h<.•bltua\ es considerada en et momento de - . 

formalizar el contrato de trabajo, constituye p<J.rte de\ salario. 

M::>ra bien, en <ique\los casos en que se establece un salario 

vital rnlÍ1lmo, habrá que considerar a ta propina como parte -

del importe que integra ese vltal m(nimo; porque de to qr;e se 

trata es de asegurarle al trabajador un salarlo mrnimo esen

cial para subsistlr. 

Los trabajadores suelen pretender q•;e se incluya la propina -

entre los beneficios que la Ley les otorga y como base de la -

remunel"'aci6n que perciben, sin embargo al estar en presen

cia del salarlo m(nlmo se ha venido negando a los empresarios 



:_.',-::-:--:·\'- .. ; : = . 

la fa~~ltad de considerar el Importe de tas propinas para tnte 
,·-. -, -·-e .:·."<· ,_. ·. . :"": .... e - . - -

. ~l"ar dlcho·salario; 

Por lo que se considera que si la propina forma parte de la -

remu1eraci6n de los trabajndores a un efecto. tiene que serlo 

para los demás. 

e). - Naturaleza Jur(dica de la Propina. 

Determinar la naturaleza jur(dlca de ta propina, repre-

senta un problema que ttene muchas dificultades' en vlrtud de 

. que ~sta consiste en un sistemade rctribuci6n el cu<.\l tuv.:> su 

::>rigen en la voluntad de todas aquellas personas qua reciben 

un servicio y que a su vez se encuentran desl lgadas de la re\~ 

ci6n de trabajo que une al trabajador de quien esta recibiendo 

el servicio y el patr6n por el que Fu~ contratado. 

Hay que separar tamblt!!n a la propina de las otras prestado-

nes con tas cuales cuenta el trabajador, como son: gratifica-

ciones, aguinaldo, primas, partícipaci6n en las utilidades, -

etc. , las cuales son sistemas que incrementan el salarlo d~1l 

trabajador y qu.::! constituyen desembolsos cJel empresario, t~ 

ntendo su ·:>rigen en la prestaci6n de serv1c10:;; siendo ta pro-

pi"la contraria a éstos, OU(!s aÚn siend::i un beneftc\o, '1a sido 



.. , , '; 

cl6fl de una deuda que, aún no apoyada en acci6n, tiene carác:; ·· 

.terJur(dko, porque se fundamenta en la opinio necessltatls, y 

qUe la practica constante le ha impreso. 

Hay quienes para definir a la propina, utll izan la figura geom! 

trtca del triángulo, en donde los ángulos representan los suje-

tos relacionados jurídicamente y los lados las relaciones en -

s(. De esta manera Uustrado, es fácil darse cuenta de que --

ni los sujetos ni las relaciones tienen contacto con los otros y 

sln embargo tampcco son completamente independientes entre 

s(. L.os sujetos son: el empresario, el trabajador y el cllen-

te; y las relaciones jurídicas las constituyen el contrato de --

trabajo entre los dos prlrY'<::ros, un contrato de otra naturaleza 

entre empresario y cliente, y una relaci6n accosor(a de ~stos 

contratos, la cual se ortglna con la entrega de la propina. 

Porotra parte/se ha eXpllcado la naturaleza jurídica.de la - -

propina apt foando ta teoría de la estlpulac 16n a favor de un ter-

cero, no habiendo resultado efectiva; toda vez que la relaci6n 

directa es entre el cliente que da la propina y el que la recibe. 



La Propina como Elemento Integrante del Salario~ 

Partiendo de la base de que se entiende que todos aque

llos beneficios que obtiene el trabajador por los servicios que 

presta constituyen el salarlo, se puede decir que cuando la -

propina es ccnsiderada en el momento de formalizar un con-

trato de trabajo, pasará a formar parte Lntegrante de la rem~ 

neraci6n pactada, en virtud de qlie si se desea proporcionarle 

a ta clase trabajadora un salarlo m(nimo que baste para satl~ 

f'acer sus necesidades esenciales para vivir, no !mportar(a, 

~ este caso, que la remi..neracl6n por ellos percibida estw~ 

ra fol"mada por grattf\cacioncs a cargo de terceros¡ pues re

sulta completamente claro que vendr(an a formar parte de su 

sala!"'lo, para cumpl Ir con tos fines antes expuestos. 

Ahora blen' se ha pl"'esentado el problema de q1.e en el momen 

to en que el trabajador pretende que dentro de los beneficios"" 

que te otorga la Ley se encuentre el de la propina, vemos que 

~sta estipula que los empresarios no pueden considera!"' el ir"Q. 

porte de las propinas para Integrar el salarlo m(nimo; sino -

únicamente la tendrtin en considcraci6n en caso de indemniza-



c\ones. Consecuentemente, cuando se trate de trabajadores -

que habitualmente reciban proplna por ta labor que desempe

i1an y se qulera incrementar su salario m(n!mo, deberá toma!: 

se en conslderaci6n en et momento de ta contrataci6n y de es

ta manera resultará claro que las proplnas Integran el salario, 

~n .nuestra nueva Ley Federa\ del Trabüj), <?xiste el capO:ulo 

correspondiente a\ trabajo en hoteles, restaurantes, bares y 

otros establecimientos an6.logos; debiendo entender por esta-

bleclmlentos análogos, i'l todos aqueHos en donde se preste un 

servicio al público, como sen peluquer(as y salas de belleza, 

cines, teatros, etc, , ahora bien, et art(culo 346 dispone que

"las propinas son parte del salarlo de los trabajadores a que 

se refiere este captéulo en los t6rmlnos del art(culo 3·H", 

Los patrones no podrán reservarse nl tener parttcipacl6n al

guia de ellas; siendo los térmtoos del art(culo antes citado, 

tos siguientes: "si no se determina en calidad de propina, un 

pOl"centaje sobre tas coosumiclcnes, las partes fljartin el au

mento que deba hacerse al salario de base para el pago de - -

cualquier lndemnizact6n o prestaci6n que corresponda a \os -

trabajadores. El salarlo fijado para estos efectos será rem.!:!_ 

nerador, debiendo tomarse en consldcraci6n \a importancia -



del establcc\micnto donde se presenten los S<ilrvkbs. 11 • 

De lo señalado en el art(culo 347 dl! !"lU·~stra Ley Laboral 1 90-

dcmos doaducir q•Jc en nu"'stro pa(s ta propina formu p.:irte del 

salarlo para efectos de lndemn!zacioncs o prestaclaics q1.ie -

correspondan al trabajador, 'iilblando de porcentajes o de una 

cantidad determln:lda por umbas pnrtcs; y toda vez que en - ~ 

nuestro pa(s no es usado el sistema de porcentaje s:ibre la - -

ccnsumici6n, pues si bien es cierto que de algunos uñas n ta 

fecha se ha ad.::iptado la costumbre por parte de la clientela -

de otorgar a tos trabajadores de este ramo, el diez por el en

to del total de la coosumlci6n; tambi6n lo es, que este siste-

ma no cuenta con al apoyo de las autoridnde.s de m.:tncrn far-

mal 1 corno para h3cerlo valer en momentos contenciosos, 

Consecuentemente deber,., acordar mancomunadamente, tra

bajador y empresario 1 la cantidad que so fijará como sobre-

suelo en los casos necesarios, siendo la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje la que determinará lo que corresponda en las oca

ciones en que exista desacucr(io; con el objeto de que el trab~ 

jador cuente siempre con unu base de salarlo remunerador, -

para cualquier tipo de indemnlzaci6n. 
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',Asi~\smo ,' en el citado artículo se menclon::i que el salario S,! 

ráfljado tomando en cuenta la lmportnncla del establectrnien-

to donde se presten sorvlclos, lo que tracrfo como consocue!:)_ 

cía un estudio relativo 11 las cond!c\()nes de los dlversos esta-

blecimicntos, yn sea de su loen\ !2act6n en dcterrnlnad?.s zont'l.S 

como de sus ccndiclones de comodldnd e hl;:¡ione, :is( corno -

tarnblén de la cal ldild y la eficacia en el servicio, <?!omentos -

todos que deben ser ca15iderndos, pu0s en la pr6ctlca se ob-

serva que existen lu;:¡ares en los que se dan algunas de las CC!l 

dlciories antes citadas, 0ero sin embargo adolecen de algunos 

otros. 

Por lo anterior, consideramos q1Jc el sistema más práctico y 

justo para fijar Sdlarlos rernunerddorcs, tomando en conslde-

racl6n las propinas, scr(a señalamk.> una cantidad fija como -

porcentaje sobre la consvrnic161, de esta forma el pÚl)tíco ha-

ría de Ullil costtJmbre una ob1.lgaci6n, al otorgar como propina 

un porcenta}: fijo sobre la consumic!6n en cualquier lugar do'.2_ 

de le prestaran un servicio de restaurante, bar, hotel, r.ielu-

qu6r(a o similares, siendo éste de la categoría que fuese. 

La diferencia para el consumidor ser(a proporcion.1!, pLiesto 

q1Je es de conocimiento general, que en aquellos lugares de -



m6.s prostlg\o los preclos son más eleva.dos e Irán en dtsmtri~ 

c\6n seg6n sea la categor(a del lu9ar en donde se proporclona 

el servicio; adem6s este tipo de vari:-1cí6n en los precios, ~s

tá debidamente controlada por la~; .:iutoridadcs; siendo en este 

caso los Ú:1icos bcncflcl.:ldos los trabnjndorc!:; • cualquiera que 

sea el lugar en donde presten sus servicios. 

____ ,'_ --- ---
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"LATEORIA INTEGRAL Y EL DERECHO SOClAL, 
EN RELACION CON LA PROPINA", 



LATEOR!A INTEGRAL Y EL DERECl-0 SJCIAL 
EN RELAClON CON LA PROPINA • 

. a).- Su expltcad6n dlalóctlca. 

L.a teor(a 1.ntegral es la invest\gaci6n jur(dtca y social -

artículo 123 Constltuclonal , estudia las relaciones entre -

tos factores de produccl6n, as( como también las actividades 

laborales en las que un hon1bre presta un servicio a otro, o -

que trabaja para s( mismo, precisando su nattiraleza y seña-

lando las normas que sC!an apl l~ables a cac1a caso y también -

determinando las funcionas del Estado, consernlentes a la le·-

glslact6n de trabajo, su tendencia evolutiva, as( como su des--
- -----· "7 

· ttno hist6r-tco, 

La teoría integral forma parte del Derecho Socia\ como orden 

jurf'dtco que dignifica, protege y re\nvtdica a todas aquellas -

que viven de su esfuerzo manual e intelectual para lograr al-

ca.nzar el bien de la comunidad obrera, as( como la seguridad 

colectiva y la justicia socl~l. 

La teorfo Integral es parte fundar"nental del Dere~10 Social --

del Trabajo por ser protector y reivindicador de tos derechos 

de obreros, campesinos, artesanos, empleados at servicio -



dóFEstado, trabajadores domésticos, emploAdos en general; 

as( corno técnicos J tngcnleros. abogados J médicos, deportis

tas, artistas, etc. , puos nivela a toJ<l el sector trabajador -

frente a empresarios y patrooos. 

La teo!"'(a integral ti.ene por o0jeto dlfundir el art(culo 123 - -

Constitucional como base primaria do nuestro Derecho dol Tr.!:! 

bajo y Prevls\6n Social surgido a través de ta llicha de las el~ 

ses trabajadores para alcanzar et tcgtHmo derecho a la revo

vo\uci6n proletaria, 1 a cual tra'lsforrna rá la estructura caplt~ 

llsfa que predomlna en la actualidad. 

Del estudio del art(cu\o 123 ha surgido la justicia social retv':!: 

dlcadora que no sol.,,mente consiste en regular el equiltbrlo -

econ&nlco de la clase obrera, sino que además tiende a repa,i:. 

tlr equitativamente los btenes de la producci6n, así como a: S.9_ 

c\al \zar los mtsmos. 

Nuestro Derecho de\ Trabajo desde el punt<') de v\sta de la - -

teoría integral no ha nacido del Derecho Privado; es el resul

tado de nuestra revoluci6n y obt\NO su mayor tiempo en el m~ 

mento en que fue soelalizado por medio d0l texto de los art(c~ 

los 123 y 27 Constitucionales; por lo que, consecuentemente -



vliio a formar una norma aut6noma en la que se contemplan -

derechos exclusivos p.:ira toda la clase trabajadora que se i1a.n 

vtsto en pugna ccn tos Intereses defendidos por el jur\st:41 :iur

blAs, stendo indispensable por lo tanto, et desarrollo del abo 

gado social para que sea él el que luci1c por este singular de

recho del trabajo. (31) 

b),- Naturaleza. 

Como ya se vt6, 1·1. teol"'(a Integral nace a trav6s del ar

t(culo 123 Constitucional, el cual contiene tas garant(as soci~ 

les m<ntrnas en favor tJe tos trabajadores; y éste a su vez -

se ol"'igtn6 en tiempos de la colonia, cuando la explotacl6n del 

trabajo del hombre se fue deS<lrrotl 'indo hasta alcanzar" su m~ 

yor auge en et Porflrlato, qLC fue dande se apoy6 el régimen 

democrlÍttco-capltatíst.J, que Impera en nuestro tiempo. 

Es en las Leyes de Indias donde se consigna el primer "esta

tuto de trabajo" al que no se da cumpl\mtento, püro que sin -

embargo s1.rve de punto de partida de todo.s las ideas en defe!2 

sa del trabajo humano, (32) 

Fue en el Decreto constitucional de Apatztngán donde por vez 



primer.a. se autoriza ta 11.bertad de cultura, indu:;trla y comer

cio y a partir de cnto:-ices, todas las Constltuciont?s de nucs-

tro país consagran ta libertad de tral: ". io e ind·-1stria, m<'is nQ 

contienen específicamente rcgulaci6n alguno) en materia df~ de 

recho laboral, 

Son los revolucionartos de 191 O, quienes en su lucha por o::i.;.. 

tener un sin fin de situaciones justas en todos los ámbitos del 

desarrollo del país, promueven o\ movimiento sindical y es -

a consecuencia de l:o:lo esto, que on la Constttuci6n Poi fbca 

de 1917, por medio del art(culo 12:3 que nace el derecho del 

tN'.:ajo, 

De esta manera la leg!slacl6n medcana es la primera en et -

mundo d.; oto1"9ar jerarquía constitucional al dt1recho del tra

bajo y no solamente dándole sentido pr.)teccion\sta a este der~ 

cho, cono ha'1 enfocado otros pa(ses sus c6digos laborales, -

sino ade.-nás, ccn el sentido reivindicatorio y a.">arcando a to

dos aquellos que prestan un servicio, difiriendo en este aspes 

to con tas ~eorías extranjeras que únicarne:i~e regu'.a'1 la; re

laciones entre trat;.iajarJores y patr::ncs, dando 11.Jgar a que se 

identifique al derecho del tra.'Jajo corno un derecho protector 

de todos aa;,,¡e t los qu•;; e.e ·~ncucntra'l subordinados o dependen 



.. ·.· ~11. tal virtud, la gran mayor(a de los estudiosos del deréd10.;.. 

laboral sostienen la tesis de quo este derecho regula y pl"otage 

al trabajo subor-dinado, 

En opos\d6n a lo antes señalado, el maestro Alberto Trueba 

Urbina manifiesta en su nuevo Derecho del Tra'.:>.:ijo que: "el 

derecho mexicano det trabajo no es norma re8uladora de ret~ 

clones laborales, sino astatuto protector de los trabajadores; 

instrumento de lucha de clase en manos de todo aquel que - -

presta un servido personal a otro". 

Ahora bien, la teoda integral originada como ya se dijo en el 

texto del artículo 123, hizo el descubr\m\ento del sentido pr2 

tecctonlsta del trabajo en forma general; por lo que puede ser 

ap\i.cable stn excepct6n a toda prestac\6n do servicios, lnclu·

slve a la desarrollada por Individuos que cjrzan libremente -

uná profes\6n. 

Otro aspecto ampt iamente estudiado por ta teor(a integral es 

el contenido reivindicatorio del artículo 123 que puede encon

tMrse en sus fracciones IX, XVI, XVII y XVUI, oue es en las 



que se consignan los derechos de. los trabajadoras a pc1rtíct-

pnr en tas utH idades de las empresas, su derecho a la asa<::t~ 

ci6n profesional, as( como su derec1· 1 la huelga, siendo füJ

tos Últimos los fundamentales parrl poner en práctica la rei-

vind!cact6n di:! todo aql•ello que lcgitimamentc les corresponde. 

Hasta ahora estos derechos s61o han sido ejercidos con el ob

jeto de equil tbrar los factores de la produccioo, mejorando -

econ6micarnente a los trabajadores; pero es do esperarse que 

en el momento en que sean ejercidos de una manera complet~ 

mente liberal por la clase trabajadora, originarán la total S'2_ 

cializaci6n del capital o de los bienes de la producci6n. (33) 

Consecuentemente "la teoría integral enseña que el art(culo -

123 concibe a la clase ob~ra como la Única energía motriz -

que puede transformar econ6rnicamcnte a la sociedad mexic::!_ 

na, y que como única productora de riqueza está llamada a -

realizar ta revoluc16n proletaria". (34) 

En vtrtud de lo anterior, señalado, resulta de manera muy ~ 

via que los trabajadore::> J•~ la propina tienen el derecho de h~ 

cer valer de manera definitiva todas aquellas s!tu.;;iciones que 

los lleven a la rcalizaci6n de sus propu(~ctas, con el fin de me 



su satarto remunerador; toda vez Que desde la v\gencía 
. •" 

. ~e\ art(culo 123 han sido considerados traba,ladores y en la --

mayoría de los casos hc.i.n estado amparados por contratos co-

lectivos de trab<ijo, los cuales seguirán vigente~; en tQ{las y e~ 

da una de las dispostclones contenidas en los mismo y que su-

· peren a la propia Ley, siendo ésta aplicable en casos en que -

dichos contrntos estlpulen situactooes desfavorables para los 

trabajadores, 

Por lo tanto, deberán ser los propios trabajadores qulenes -

manifiesten su voluntad en el sentido de que más los beneflcte 

respecto a la reglamcntad6n a la q~1c tendría que est.ar sujeto 

la cantidad que cot!dlnnamentc perciben por concepto de pro-

pina, 
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CONCLUSIONES 

Siendo el salario el único modio con que cuenta el trab!! 

jador para lograr subsistir, deberá seguir contando co

mo hasta ahora , ccn la protccci6n que la Ley le brinda 

a trav6s de las medidas dictadas pnra proteger al sala

rlo en contra de los abusos del patrono¡ en contra de los 

acreedores del trabajador y las relacionadas con ta f~ 

mll ia del mismo. 

Por encontrarse el salarlo en desventaja con relact6n -

al costo general de los artículos de primera necesidad, 

· deberá mantenerse en primer plano de Importancia en -

la fuici6n que desempeña tanto en materia econ6m\ca -

como social. 

Siendo Indispensable incrementar con tas prestaciones 

quo contribuyen a mantener la retaci6n de trabajo debi

damente equt librado y que vienen a ser todas aquellas

retri.buctones adicionales que tienen derecho a percibir 

los trabajadores y entre ta.s cuales se encurmtra la -

propina. 



Siendo la propina una perco;)cioo sum,1mcntc trnportun

te para todos aquellos lr<i':>ajadorcs que prestan sus ser. 

vicios en diversos lugares r.Sc l l ,..,1L:nt0 idcntiflc.:i~\es por 

el público; presenta la necesidad uri;¡entc de proporclo-

~ narte una rt>gu\act6n dcfirüda y q1w 6sta ::>o haga inmcdi~ 

tamente del conocimlcnto pÚbl leo paru cvit<lr confusio-

nes .y bcnefictar tanto a los trabajndorcs del ramo corno 

a los consumidores de los serv\ctos que éstos les pro-

porclonan. 

4,..;. En virtud de que a pesar de la diversidad de opiniones -

en el sentido de que la propina debe o no con$iderarse -

como obligatoria' 1fatn ha sido implantada en una forma 

consuetudinaria; es responsabil !dad de nuestro Derecho 

del Trabajo garantizar al trabajador la seguridad de - -

contar con es.l percC;;::>ci6n como parte de su salarlo, b~ 

jo cualquier circunstancia. 

5,- Finalmente y constderando que el Derecho dd Trabajo -

y Previst6n Social en nuestro pa(s, cuenta con una de -

las más avanzadas tests reguladoras de los derechos -

proteccionistas y retvincHcadores p.:i.ra todas aquellas -

personas que desarrollun un trabu10 dentro de cualquier 
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