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1.- INTRODUCCION, 

Las relaciones familiares contrastadas can el Derecho 
desde el punto de vista jurídico, entraña el poder que una -
persona tiene sobre otras¡ poderes distintos a los de una -
si~le obligaci6n, siendo de car~cter de subordinación e im
perio, limitando en cierta forma, la autonomía de las perso
nas libres, sobre las cuales recae esa autoridad, as! mismo, 
concede a quien ejercita ésta facultad de imperio, de servi~ 
se de las personas bajo su mando, al servicio de sus propios 
intereses. 

La familia en nuestro tiempo gira a~n, -jurídicamente
sobre poderes personales y privativos no comparables a los -
otorgados en el Derecho Romano, que eran intereses individua 
les de sus titulares, sino como un director ann~nico para ~ 
facilitar la ayuda rec!proca del hombre y de la mujer, as! -
como de las personas que por distintas causas, dependen de -
la protecci~n de la cabeza familiar, que no en todos los ~ 
casos es precisamente el hombre. 

La familia, es una sociedad desigual que requiere de
un auxilio solidario, en cuya relación jur!dica que los une1 
se marca la diferencia con la sociedad representada por el -
Estado, en el cual, todos los miembros gozan de las mismas -
libertades y derechos que éste otorga. 

Esta relaci~n familiar, incluye tanto a las personas
como al patriroonio, de d:inde surge el derecro de familia que 
rigen en el ca&J de los poderes familiares a las pers:inas y 

el familiar de b.i.enes al patrimonio. 

La familia que gira alrededor del matrimonio y por la 
posición jurídica del pater familias, figura d:iminante en el 
Derecho Romano antiguo, surgen aquí las tres instituciones -
constitutivas del Derecho de Familia: El matrimonio, la po
testad y la tutela. 
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2.- Q:mcepto de Familia. 
a) Roma, 
b) Grecla. 
e) Arabia y Africa. 
d) Pueblos tTOdernos do c¿mfoter Primitivo. 
e) Pueblo Azteca. 

3,- P11Jc1::so Evolutivo, 

4 .- Protección Constitucional u la Familia del Trabajador. 

5.- La Familia dentro del Derech:i del Trabe jo. 

6,- Concepto de fami lío en !Jl Oornct10 Civil. 

a).- Sujetas del Den~ch:J Fami.1 i.or. 
b),- Obj13tos dt~l Derr?.cho Fomiliur. 
e).- Actos Jur!dicos Familiores, 

l.- Actas ,Jt.1ddicos Pr.ivt.1dos. 

2.- Actas Juddicos Pi.~blicos. 
3.- Actos .Jur!dicos Mixtos. 

2 



2 .- CllNCEPTO DE FAMILIA. 

a).- A o m a • 

3 

Es el conjunto de personas unidas por el mismo v!ncu
lo de patria potestad, ejercitada por el pater familia, 
quien es el ci.Jeño de los bienes de toda la "domus" 1 dueño 
tambi~n de los esclavos, patron de los clientes y tutelar de 
los "Jura patrunnutas". Tantii~n ejerce potestad sobre su&
hijos y nietos, mediante la "manus", ejerce el poder sobre -
su esposa y las nueras car.odas oon manu, ~l eherce el manci
pium sobre un hombrB libre que tenpornlmente est~ bajo su -
poder. Por lo que hace al patrimonio, ~l es su titular, sus 
sometidos no pwerlen tener nada propio. Civilmente, en los -
primcm::,s siglas de Romo ~l es quien tiene plena capacidad de 
goce 1' de ejercicio, 9110 ~l tiene el beneficio de las "le
gis ect.iones", sus oometidos gozan de vida jur!dica al tra
v~s de 01. Es el jefe religiooo dentro de la "domus" y 

quien inparte a ellos justicia, sus decisiones estt1n contro
ladas por lu orgeniw.cidn gentilicia y posteriormente por el 
censor, para que ru usara en perjuicio de sus sometidos 
irrestrictame:nte el poder de vida y muerte¡ puede excluir de 
la familia o quien le plasca y as! rniano puede hacer ingre
sar a ella a extraños. 

La antigua familia remana era mmo uro pequeña rronar
qu.!a, IX>nafaude, considero a la Rorna antigua como una confs
deraci6n de "domus", de rocinarq.J.!a cbm~stica. ( 1). 

El paterfamilias, no era necesario que estuviera ca~ 
cb, ni t6fll>oco decendientes, como es el caso del hijo leg!ti 
llD red.en nacido, cuyo padre muere y ade~s no tiene abuelo
paterno, ~ste ser~ paterfamilia aunque no tenga capacidad de 
ejercicio. 

Otra figura interesante es el tutor, el cual ten!a ~ 
que reunir las cualidades de libertad y ciudadanía además -
ser "suis iuris", es decir, que fuera una perrona que pod1'.a
ser titulada en dereclxls y obligaciones, limitando en ciertas 
.;aoos las primeros, por ser demasiado joven, sufrir enferme-
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dades mentales, dilapidar sus bienes o ser calificado ca mo
loco. Esta figura1 naci~ con el fin de poner bajo cierta vi
gilancia a algunas mujeres, coroo la "sui iuris", a~n despu~s 
de que llegar~ a la pubertad, tambi~n por razones de la edad 
al "irifans" 1 as:! como a los imp~beres. El tutor desempeñaba 
una funci6n semejan te a la del pa terfami lia s, pero no ten!a
dominio absoluto sobre la persona que estBbEl bajo su tutela, 

Volviendo al pater familias, se dice, qtJe los lazos -
de sangre no ron suficientes para que exista la agnaci6n 1 -

como es el caso de la madre que es pariente agnática de sus
hijos; en tanto el matrimonio la sujeta a la "mani;s 11

, es de
cir, la patria potestad de su marido, existe una sl.perviven
cia ideal que representa la comunidad de la ''domus", en el -
sentido jur!dico que esta palabra tiene, el hueco que liga a 
esta comunidad es el parentezco par línea paterna y su base
fonnal reside en la relaci.dn jurídica de patria potestad, ( 2) 

Las relaciones entre los paterfamilias y los diversos 
miembros de su "domus" 50n las siguientes: 

a).- Sabre los clientes, el paterfamilias tenía un -
poder patrunal que se acerca mucho al poder del antiguo se~ 
ñor sobre sus libertos. Mucros autores creen que original
mente la categor:!a de los clientes se compon!a de antiguos -
esclavos. 

b) ,- Sabre los esclavos, el paterfamilias ten:!a un -
poder corrparable al que ten!a sobre la propiecád privada, 
con algunas limitaciones, 

e),- Sobre los libertos, el paterfamilias ejercía los 
"iura patrona tus". 

tad, 

d) .- Sobre su esposa y sus nueras ejerc:!a la "manus" 

e).- Sobre sus hijos y nietos, tenia la ·patria potes-

b) .- G r e e i a • 

En Grecia, la familia se muestra en un estado ca~tico 
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durante los primeros tiempos, hasta el grado que Varron, di
ce que los griegos vivían en la promiscuidad, hasta que Ci~ 
crote, que llegt1 huyendo de Egipto, instituyi1 el matrimonio, 

HisMricamente, tenemos que la familia griega se pre
senta bajo un tipo patriarcal, pero las asociaciones de fa~ 
milias llamadas "fratrias", son pronto dominadas por un es-
p!ri tu pol!tico que se impone al familiar y r~pidamente se -
constituye en una ciudad con un car~cter absorbente, de 
aqu! que la unidad o c~lula social fuese un conjunto de fa~ 
milias bajo un jefe superior, las cuales tenían el derecho -
de gobernar la ciudad. 

En la rep1fülica griega y como consecuencia de las -
ideas profesadas por Plat6n y llevadas en Esparta a la pr~c
tica por Liturgo, la ciudad abf.Drve a la familia. 

La denuncia de la incapacidad de un jefe de familia,
constitu!a una acci6n p~blica y cada familia y cada patrimo
nio, estaba bajo la vigilancia de todos los ciudadanos, cual 
quiera de éllos podía denunciar abusos o faltas de cumplí~ 
miento de los deberes familiares de otro. 

La familia griega tiene su base en la monogamia, pero 
al lado del matrimonio legal, aparece el coricubinato y sobre 
todo, el hetaisno, que llega a ser una profesiOn, no i:iOlo -
tolerada, sino que también reglamentada y jurídicamente ad-
mitida ( 3). 

e).- Arabia y Africa, 

Tal vez los beduinos del norte de Africa y Arabia son 
los mejores ejemplos del tipo n~mada de agrupaci~n social¡ -
aqu! encontramos a peqJeños grupos compuestos por individuos 
íntimamente aSJciados, que deben lealtad a un jefe o sheik. 

En años nomales, estos grupos, recorren grandes dis
tancias y penetr·an en las tierras de sus vecinos, tales emi
graciones generalmente producen violencia y combate, que ma~ 
tienen los rencores que explican las luchas en tiempos de -
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abundancia. 

Lr.i.s; compont:r:b23 de lo:::. 8ejuinos o 6'J forma de agrwp~ 

miento 1 consl ste 8n nu111Gr·oso.-,, ti enrlos du Cé!Inpsña 1 y ce:Jd ur•o 

de ell;J.:>1 contier;c;i pr.:'.rj~,iur·,;;:,_1 ~;1,ficit:r1Le" parn 51_,s nc;cedd2_ 

de-:;¡ Cdda ti endd '"'"' L?l h'-1g.:i1· de •;r n1~mE;rD C'.Y>siderable de 
per-sorms onpm'e:11Lvidos f.::ntn" .=:;:! y q . .,;e enlr·:, todc.is bu:;can la -
comí da y la cümparb::-n, 

mili a 
y los 
ble. 
crita 

Entre los 8l"3d1;inos },;¡ pclligarnid es frecuente y la fa

se compone di::: t::1 padre, la madre, los hijos, lo n1;era
nietos. En la famil.iei 1 l:l padre 1:is el jefe ir:di.:;c:..iti

Es el tiµo de femilid patriarcal que 8ncontrdrrus des

e.n lu~ libros del untiguo tE.:itemento, (4) 

d) .- PUEBLOS MODERNOS DE CARACTER PRIMITI'vO. 

¿ Acaso los esquimales que actualmente conocemos sean 
los hombres que viven de un modo tan primitivo como en la -
edad de piedra ?, 

Como los europeos prehi st6rico s, vi ven en un clima 
glacial, no t:i.enen agricultura ni m~s animal dom~stico que 

el perro¡ la remperatura del ártico es demasiado rigurosa -
para permití r que crezcan raíces y fn.:ta!3 comestibles y de 
eh:t que los esquimaler:> deper-.den de la caza y la pezca para 

su subsistencit1, De vez. en cuando suelen reunirse \farios 

de ~stos grupos y s~lo pc.r slgur:os d.tas para ce1 ebrar S'J.s 

fiestas, pero normalmente, vi11en en pequEños grupos semi nc1-. 

madas, formados por e1 padre, la madre, lo«3 hijos, las espo

ses de los hijos y unos cuantos indi\dduos m~s¡ los miembros 
de ~sta unidad emprenden la cacar:ta juntos y el producto que 
obtienen lo comparten, En estos grJpos no existe el caudi
llaje; el anciano tiene alguna at- toridad pm• SJ edad y mejor 
conocimiento de las costumbres de la tribu, pBX'O si rus deci 
siones no a:in satisfactorias, los j~venE>s pueden llevarse a
su familia y establecer otro cwnpamento, 

las costumbres de sus antepasados son leyes que todos 
acatan y son muy re1igi6sos. Si alguien no se adapta a las-
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costumbres habituales, falta al respeto hacia sus antepasa
dos y viola las costumbrPs establecidos, lo consideran un 
insiJlto, na SlHo F..-t los presentes, sino tBmbi~n o Jos antece
sores y el t:rasgn:.:isor tm'mino por wr expulsacb del grupo. 

Si 1maHzmros otras agruriactones primitivas, hallan:~ 
rros cond1ciones semejnn tes. Los pigmeos rralayos y los caza
d:1res ind!genas de Am~rica, generalmente viven en peqi ... eños -
gn,ipos, en los cuélles se encut3ntron unidas \/arias familias -
tambi.~n con sus propios costumbros y su roligi'1n y entre 
~llos se protegen de los ataq1ms de otras tribus y se ayudan 
entre todos para su alimentaci6n. 

E),- PUEBLO AZTECA, 

Le base de la sociedad mexicana es la familia, de ah! 
que se le protegiera jurídicamente con una EBrie de leyes y
disposiciones que reglamentaban desde el matrimonio, el nac,!_ 
miente del hijo hi;ista la muerte del jefe del hogar. El ma
tr:i mor.io se consideraba obligatorio y s61o lo contra!an los
hombres enl-re los 18 y los 25 años de edad y la mL.:jer entre
los 16 y los 22 años, El soltero despu~s de esta edad, no
era considerado como un miembro dtil desde el punto de vista 
social y se le repudiaba e inclusive algunas veces era obli.
gado a abandonar un CALPULLI o ur1a poblacii1n. (5). 

El gobierno estaba constit.uiclo por el roberano que t~ 
n!a un poder casi aba:iluto, el Sacerdote Supremo, Los C.Onse
jero s (que eran cuatro ) , y una especie de Estado Mayor ; los
Jefos inferí.ores eran nombrados en los barrios o CALPULLIS,
as:t como los auxiliares de ~stos. Uni~ndose a estos poderes, 
estaba el judicial, constituido por magistrados supremos que 
tí:imbi~n realiwban funciones administrativas, 

En cada barrio había un juez popular, nombrado por -
los habitantes de un CALPULLI, elegido por votaci~n familiar. 

Estos C'ALPULLIS se formaban de m~s de 200 familias y-
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el juez del CALPULLI cDnoda de asuntos entre particulares y 

en cHms penales de pcicEl j rnport.or1cii:.i, El CAMPULLI fu~ un 
m~ltiplo dt:' la fomilia y fracción de la tribu, la cual tenía 
una propiedad ngrariñ qur0 se sub~~ivic!s pori~dicemente entre 
los nucleos familiares y so dPLiicobtm princi¡:;elmente al ci)l

tivo del AJI, frijol, tomute, cacao, ate,,. Los aztecas te
n!an varieis mujenis, pero dt:iben mayor atencit~n c1 léi e.sposa -
principal; )os jeft=is las ten!1:1n por decenas, Por lo que 
toca a la educacit1n de los hijos, ~sta se realizaba en insti 
tuciones religiosas y militeres, 

Cada calpulli al igual qua las tribus, contaba con su 
propio jefe, su ronsejBru E!dministratívo y sus institutos de 
culto. Sobre todo este conjunto se ergu!c.1 el poder centrnl
del Tlacatecutli o señor de lo guerra, secundado por un jefe 
civil, cuya importancia en tiempos de la conquista era casi
nula y rodeado por una nobleza de oficio 1 cuyas integrantes
desempeñaban los altos cargos militares, administrativos y -

sacerdotales. 

Entre la nobleza y los agricultores c.omunes se inter
pon!a la clase de los artesanos, especializados en los ofi~ 
cios o en las artes, 

3,- PRCCE9J EVOLUTIVO, 

En una primera etapa, la familia fu~ considerada corno 
una agrupacit1n natural con profundo arraigo biolOgico, que -
stJrgiO como consecuencia de los instintos gen~stico.s y mate
riales, 

Al principio de los tiempos, los v!nculos tn:msito-
rios de uni~n fueron poco a poco convirti~ndose esos impul
sos en sentimientos de ayuda y cooperaci~n, con el fin de -
afrontar los m~ltiples problemas qt)B el medio ambiente les -
impon~a, tambí~n para defenderse de los ataqtJes de otros 
grupos de familias, de animales salvajes, etc •• ,, 

En una segunda etapa de la evoluci~n de la familia, -
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ss notu ya el aspecto econ~mico, aunque ~ste VfJr1f1 segL~n los 
distintos lugares y sus condiciones pol:tticas. En rn:;ta ete 
pa lrJ ft:imilia se 'const.i tuia como grupo auto!:,1Jficiente. Bcon6: 
micamerite y que ademt1s de mantenerse como entidad aut~norra,
pod!a vender sus excedentes de producción~ 

En la organizaci~n moderna, la convivencia determina.
la necesidad de estfJblecer un patrimonio com~n, integra.do ·-
con la pequeña o gran aportación de cada uno de su.s mi.embros 
para solventar las necesi.dades del grupo. 

El fundamento legal que ha llegado hasta nL1estros -
d!as y que se originO en el derechQ, .rcirnano, fu~ considerado
desde un principio, m~s que como detenninoci~n de un derecho 
sucesorio, como participación de los miembros que la ints-
gran sobre algo que les pertence en comunidad y como fu~ co
nocido en Fbma con el. nombre de "ltREOES SUIS". 

En M~xico en antiguas ~ocas y cuando la Industria -
aOn no estaba muy lejana y al misno tiempo el comercio muy -
escas:J, la familia se bastaba as! misma, ten!a que actuar -
como productora dentro de sus posibilidades económicas para
buscar su subsistencia. 

Actualmente en algunas zonas de nuestro Pa!s, vemos -, 
tipos semejantes a estas organizaciones familiares o peque-
ñas Industrias familiares, en la que los conocimientos de -
los Padres son adquiridos por sus htjos y as! sucesivamente, 
esos conocimientos en la elaboración de determinados art!cu
los son transmitidos de generaci~n en generaci~n; un ejempla 
.=nn los artesanos que enseñan a s..1s hijos el modo de hacer -
sus art!culos en materiales de barra, madera, plata, etc. 

En s!, la familia engendra rBlaciones jur!dicas de -
gran trascendencia, conD entre ellos y sus descendientes, 
nuestro artfQ.Jlo 351 de Ley Federal del Trabajo nos da la -
definiciOn de lo que es el taller familiar y nos dice: Son
Talleres Familiares aquellos en los que exclusivamente traba 
jan los cOnyuges, sus ascendentes, descendientes y pupilos •. 
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Est:c t~;, e1 m;pecto que lleva a considerar a lo. fami
lia corro un ntk]eo jurídico, en c1.1yet organización interviene 
dirsctf.\mentEJ 1.:•l Estado, como esb.1 de rn."lnifiesto en c.L Art!
culo 352 dl:J ln Ley Feclernl de1 Trdbo.jo, que al respocto nos
dice: l\kJ se aplican a lo~~ tallerrs familiares las disposi
ciones de esti:I Ley, con excrcpcil~n de las normas do higiene -
y seguridad, 

De acuerdo con el comentor:io que nos hoce el maestro
TRUEBA URSINA 1 aqL.:J se prupicin 1a explotación en e1 seno -
del hogar, pe10 el legi sledor formu 1t1 este procep to con el -
fin de que rm se desintegrr:irnn los 1ozo.s de 1;ni11n 1 sacri fi
cando a lu exp1otacil1n y no a la desintegraci~ri de los nor-
mas de l1igiene y seguridnd, 

De acuerdo con el comentario que nos hace el maestro
TRUEBA URBINA, aqu! se propicio la explotación en el seno -
del hogar· 1 peru el legislador fonnuM este prece¡:.to con el r 

fin de que no se desintegraran los lazos de unión, sacrifi
cando a la explotaciOn y no a la desintegraci~n de la fami
lia, 

4, - PRO TECCION CD NS TI lUCIONAL A LA FAMILIA DEL IBABA J\DOR. 

El art.!culo 123 de nuestra carta magna no se limit11 -
tan sJlo a regular ld prestacMn del servicio y a reconocer
los derechos del proletariado como cla~:m, sino que adem.'1s -
tiene algunas medidas en beneficio de su fomilia, entre las
cuales encontrarros las siguientes: 

1.- La institución conocida con el nombre de Patrimo
nio Familiar, torrada de la legislación norteamericana y que
qued~ sancionada en la fracci6n XX\11.II del artfoulo 123 
constitucional que dice: Las Leyes determinan los bienes~ 
que constituyan el patrimonio familiar, bienes que ser~n, ~ 

inalienables, no po'dr~n sujetarse a grov~menes reales, ni a

embargos y serán trunamisiblss a título de hrencia con sior 
plificaci~n de las formalidades de los juicios aucesorios. 
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2 .- La prn teccii1n de lo fracción XXIV riel mi .9'!10 pre-
ceptu que dice: 

De las deudas contraídas por los trabajadores a favor 
de sus patrones, de sus asociados, familiares o dependientes, 
s~lo sert1 t·e~onsoble el mismo trabajador y en ning6n caso y 
por ni.ng~n motivo S•3 podr~ exigir o los miembros dr:, su fami
lia, ni sen1n exig:ibles dichas deudas por le cantidad excB
dente del sueldo del trabajador en un mes, Esta medida tien 
de a proteger el salario del trabajador, (6) 

• 
5.- LA FAMILIA DENTRO DEL DERECHO DEL 1AABAJO, 

Al emparo de nuestra Ley Federal del Trabajo, las 
familias trabajsdoras han apoyado el progreso de la econom!a 
Nacional y se ha elevado su nivel de vida social y Econi1mic~ 

mente gracias al gran imp1Jlso que les ha brindado el Estado, 

Nuestra Ley est~ fundadr.i en la armon1a de sus prin-
cipios e ln;:;ti tuciones, su regulacil5n on los problemas del -
trabajo, la detonninaciOn de los beneficios m!nimos que de-
ben ctirresponder e los trabajadores y a sus familiares, la -
fijaciOn de normas para el tTabajo de las mujeres y de los -
menores, las consideraciones de algunos trabajos especiales, 
el reconocimiento de las libertades de Coalici~n Sindical y

de Huelga, la declaraci6n de la obligatoriedad de la negoci~ 
cic1n y contratación colectiva, la creaci~n de un Derecho de
Conci1iaci~n y Arbitraje, la creacit1n de un Derecho Procesal 
Aut~nomo ¡ toda ~sto ha sido elaborado con el fin de que la .. 
clase trabajadora tenga una justa retribuci~n por la presta
ciOn de sus servicios y sus familiares obtengan mayores bena 
ficios Sociales y Econ~micos. 

6.- CONCEPTO DE FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL. 

a).- Sujetos del Derecho Familiar. 

los sujetos en el derecho Civil en cuanto a la fami-
lia son los ascendientes y los descendientes, (por consangu.!_ 
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r.idad, afinidad o adopci~n), los cónyuges y las personas que 
ejercen la patria potestad o la tutela, pero tambi~n debe -
rnencionorse el concubinato, dado que nuestro C6digo Civil -
vigente r8conoce sus consecuoncia s jurfdicas, siendo 1os 
hi'jos de estas uniones los especinlmentc protegidos, 

En el Derecho de la Familia 1 los sujetos quo in ter-
vienen son persones físicas, excepcionalmente teneroos la in
gen;ncia de alg:.Jnos organos esta tales corno ocurre en el mo
t:rimonio 1 la adopci~n, el reconocimiento de hijos, la patria 
potestad y lti tutelo tarnbi~n debe remnocerse la interven-
e.Hin del consejo tutelar corno un organo· estatal que en el 
C6digo vigente tiene Funciones importantes que cunplir, 

b) .- OBJETOS DEL DEFIECHO FAMILIAR. 

Dentro del Derect10 Familiar tenemos las distintas -
formas de conducta que hemos caracterizado corno objetos di
rectos de la relaci6n jurídica, De esta suerte teneroos ds-
rechos familiares subjetivos que principalmente se rro.nifiss
tan en el matrirronio, entre los consortes, en las relaciones 
de parentezco 1 entre los píjrien tes por consanguinidad 1 a fin_! 
dad y adopci6n, en las· relaciones especificas de la patria.
potestad, entre los padres e hijos, abuelos, nietos, as!' -
co,o en todas consecuenc.ias g8r1erales de la filiación legi ti 
ma y natural, tambi~n encontrarnos derechos subjetivos fami
liares en la tutela como una instituci~n que puede ser auxi
liar de patria potestad o independiente de la misma, Las -
sanciones propias del derecho familiar, como tras formas de
conducta que constituyen objetos directos del mismo general
mente consisten en la ine¡<istencia o nulidad, la revocacit1n
y en la rescici6n. 

El divorcio viene a a:instituir a su vez, un tipo de -
rescici~n especial del derecho familiar, dado que en su for
ma Oltima y que reconoce el c6digo civil vigente, implica no 
s~lo la separaci6n de cuerpos, como en el antiguo sistema -
sino la di roluci~n del vinculo rratrirnonial. 
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Tembi~n en el derecho forní li or tenemos las snnciones
genera1cs comci la ropnrac:iLfo dc1 daño a trav~s de formas -
componsatorj as o de inclemnizucMn y lo ejecuci~n forzodr.i. 

e).- ACTOS JURIDICOS FAMILIARES. 

Podemos distinguirlos en actos jurf'dicos privados, 
actos jurídicos póblicos y netos jur!diccs mixtos. 

a).- Actos Jud'dicos privados, 

Los actos jurídicos privados, son aquellos que so rea
lizan por la simple intE)rvenci~n de lo.3 particulares, es ds-
cir, no requieren para su construcci~ri, que inter\/engE:1 un -
funcionario p~blico. Tules serian en el derecho famil:i.ar -
esponsales, las donacionos antenupciales y entre cons:.rrtes, -
las capitulaciones matrimoniolBs de sociedad conyugal o de -
separaci~n de bienes, etc.,, 

b).- lktos Jur!d:lcos p~blicos. 

Son aquelloE. que se reoJizan con la inter\/enci6n l1nica 
de un ~rgano del Estado, sin que en su celebraci~n concurran
las manifestaciones de vo1untad de la parte o par·tes que re
sulten afectadas por el acto, En t~l derect10 familiar pode
mos considerar como actos jurf'dicrno pt~blicos, exclusivamente
ª las sentencias quo se pronuncl.an en los conflictos familia
res, tales cumo la n:..ilitfod del matrimonio y las que establez
can la paternidad o la maternidad, En las sentencias, existe 
exclusivBmentf3 la menifestacil1n de voluntad del juez pars pr~ 
ducir detenniriadas consecuencias de derecho. Adern&s tenerJlOS
en general los sentencias y resoluciones judiciales que afee-:. 
tan al estado civil de las personas, como ocurre eri las sen
tencias de divorcio necesario y las que traen como consecuen 
cia la s.; ~ensi6n o p~rdida de la patria potestad, 

e).- Actos ~lur!diros M1xtos. 

Son aquellos que para su constituci~n misna requieren
la intervención de los particulares y de un funcionario del -
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Estado, En el matrimonio, la adopci6n 1 en el divorcio volun 
tario 1 en la revo caciOn de la odopcit1n 1 etc, , , tenernos siem
pre la concurrencia de las part;es interesadas, pero adem~s,
la necesidad de la intervención de un funcionario p~blico, -
sin el cual no puede celebrarse el Beta jurídico (7). 
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CAPITULO II .- RELACIONES OBRERO PA1BONALES. 

1.- Entidades en que se presentan. 

El derecho, .siendo un producto social, su finalidad -
primordial es regular las relaciones oociales entrn los hom

bres, Pudi~remos precisar, siendo difícil, en que momento -
de la historia nac:ió el derecho. Pero poderros decir que P'~.§. 

d8 cc;riocerse el nacimiento del derecho, de conformidad a su
esenciE•, de rrodo m~s exterior; donde viven y se encuentran -
los hombres, pudiera ser en la familia de la sociedad humana 
el primer grado inicial o en ulteriores uniones más amplias
(carro tJjemplo podemos mencionar las tribus nómadas cazadores), 
an el que los hombres sienten ya la necesidad de estE1blecer
ciertas condiciones paro la convivencia, formada de tal o 
cual modo y m~s o menos ordenada, diversificandola seg~n el
v!nculo que une a los miembros y seg~n la concepci6n y ejec!:!. 
ci6n mi:1s o menos t~tica de éste fin, 

DE?ende put35 1 toda la oociedad, de condiciones que 
hastti en lo m~s indi!:f.!ensable, tienen que llenarse, o de lo 
contrario, han de romperSt:; los J.azos oociales, ( 1), 

Las nonnas roguladoras de la actividad social 1 han 
evolt:cionado mritinuaments, siempre de acuerdo a las necesi
dades incipientes, viv:!an bajo normas confusas y seguramente 
entrelazadas unas con otras. Ahora en el mundo en q1;e vivi
rros, en el que las actividades esti1n delimitadas perfectame.!:! 
te, nos ena:intramos con normas especiales para cada caso y -

con particulares estructuras jur!dicas. Tenemos as! una -
gran variedad de ramas del derecho 1 que regulan bajo princi
pios generales, prupios y actividades propias. Hasta antes 
de le revaluci6n industrial, ro se había podido hablar clara 
mente de las relaciones entre el capital y el trabajo. 

Durante el último cuarto del siglo XVIII, debido a -
los recientes descubrimientos, en Inglaterra se empieza a -
desarrollar la industria y es cuando puede hablarse del ini
cio de un rrovimien to irreversible qi;e es la al ta ind1; striali 
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zación, La mentalidad de los hombres es transformada por el 
crecimiento de la industria, puede preverse incluso para el
futuro, el absoluto dominio del hombre de la tecnología. 
Los procesos industriales requieren de la conjugación de una 
gran cantidad de riqueza y ron b~sicamente el origen del 
poder, Por ello, históricamento, el trabajo 1 es insepara
ble de una historia del desarrollo económico, ( 2) Esto es,
que a partir de la revoluci6n industrial 1 se encuentran per
fectamente definidas las relaciones entre el capital y el 
trabajo, 

Tiempo antes de la revolución industrial, encontramos 
como antecedente del derecho del trabajo y como consecuencia 
como precursoras de las relaciones entre el capital y el tra 
bajo, los siguientes: 

En la antigua ~poca, los colegios de artesanos de -
Roma, que ten:!an en un principio un carécter m~s bien reli
gioso y mutualista que profesional. 

Durante la república, tuvieroíl escasa importancia y -

al igual que las otras asociaciones privadas, no gozaba de -
personalidad jur!dica, ni podían poseer bienes propios ( 3) 

Posteriormente 1 en la época del oscuranteismo 1 úr.ica
mente pod!a llamarse como derecho del trabajo, "Las normas 
eran a cerca rJe la organizaci6n y funcionamiento de las cor
poraciones". ( 4) 

En la época actual, encontrarnos una diferencia esen-
cial con las instituciones antes señaldas, ya que en la épo
ca medieval, con respecto a las normas de organización y -

funcionamiento de las corporaciones comp punto de vista es8!l 
cial, ten!a el sacrificio de los trabajadores para el bene~ 
ficio de los patrones¡ en nuestros d:!as 1 se intenta elevar -
al asalariado, no corno individuo, sino corno clase, punto --
principal del ordenamiento jur!dico y subordina las necesi
dades vitales del trabajador, así como sociales, con la con
veniencia de los empresarios, ( 5) 
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Constituye realmente el liberalismo económico, la en
t:!tesis que vino a provocar en le historia, en el mavimien t;o 
dial~ctico, el advenimiento de une nueva era que regir~ en -
definitiva, las relaciones sociales, por medio de normas 
protectoras del derecho del trabajo. 

En el transcurso del siglo XVII y primera mitad del
XVIII, el promotor de la economía brit~nica, fu~ el comercio 
exterior, por medio del cual nacieron nuevas industrias. La 
situaci6n de los campesinos independientes se hoce irrposible 
en ~sta ~poca, a causa d8 la competencia de las productos -
agrícolas extranjeros. 

Como consecuencia de ésta situación, los campesinas -
desertan y buscan refugio en las grandes ciudades, as! a la
industrie naciente, ofrecen mano de obra barata. 

El maquiniS'Tlo en su introducción produce una c:bblA 
concentreci~n en la industria: Geogr~fica y Capitalista, 

Capitalista, porque oon de alto costo las rrequinas -
nuevas. 

Geográficas, porque se concentra en el Yorkshire y -

Lanashire la industria, 

Como consecuencia de estos cambios industriales, hay
una vioelnta transformación social y hasta entonces, la so~ 
ciedad que hab!a sido predominantemente agrícola y que duran . -te siglos había permanecido estable, se convierten de pronto 
en una sociedad industrial. Cuando los terratenientes son 
subplantados por los dueños de industrias, se hace m~s noto
rio ese cambio; nacen as! los que van a hacer posible lamo
vilizaci~n de esas industrias y los dueños: los obreros y 
los patrones. Entre estas dos clases va a librarse poco 
tiempo despu~s, una lucha a muerte, 

"La si tuacMn de los campesinos no había sido buena -
y se habtan visto en peores condiciones muchas veces, pero -
ahora por primera vez, surge, surge un praletariacb indus--
trial" ( 6) 
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Aunados a la efervecencia ideológica que en esa ~poca 
existía en Francia, los fenómenos industriales e econt1micos
antes mencionados, fueron los que determinaron la revoluci6n 
ideológica y jurídica que se ha seguido incrementando hasta
nuastros dís, 

Aun en los países donde no logro implantar sus conceE 
tos políticos, la revolución francesa introdujo un poderoso
fennento de libern.lisrno y de individualismo, 

Proclernndas por la Revoluci6n Francesa las grandes -
libertades (derecl-ios del hombre, libertad individual y liber 
tad contractual), se traducen en libertad de empresa en el : 
plano econ6mico, cie producción, de circulaci~n, de consumo -
y de contratación individuol de trabajo. 

En la ~poca de la revolución industria~, sirvió de 
pílar pare el desarrollo de la ind•..istria, la teoría econ6mi
ca liberal 1 que prnclam6 que c~>dst1a un orden na t\;ral que 
rige no ~lo e la naturaleza y al hombre, sino tambi~n a la
vida econ6mica. Radica ~sta teoría, en la creencia de la 
naturaleza ego!sta del hombre, su fundamento sicológico, na
es perjudicial para la sociedacl y ~sta naturaleza es necesa
ria, ya qt~e gracias a ella, se puede lograr la m~xima felic! 
dad del hombre, cada i.Jno su propio y mtfrimo inter~s a trav~s 
del traba jo 1 aunque sin pretenderlo 1 eficazmente 1 dacb el 
mayor bienestar social, con tal de que se encuentre organiz~ 
da en un régimen de libertad absokta y de competencia per-
fecte y esto puede concretarse en una sola palabra, "LIBER-
TAD11. 

Con la aparición del proletariado se inició una nueva 
etapa. La apropiación que cada una de las clases intentaba
de loe elementos de la producci6n, fue el objeto principal -
de la lucha de clases hasta el siglo XIX en que se iba a prE 
curar acabar con las luchas constantes entre el proletariado 
y la burgues!a. Como una concesi6n de la burguesía para 
calmar la inquietud de la clase trr.ibajadora, naciú el der·e-
cho del trabajo, como una conquista violenta del proletaria
do; la paz social 1 se obtuvo por la fuerza qu8 proporciona -
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la unión y como un esfuerzo fino1 de la burguesía, (7) 

A partir dEl Ja rEwolución indu:;trial, se han present~ 
do con toda cloridnd la•;; relaciom1s entre el capital y el -
trabajo; viniendo d E'it~r ;-:,:1sti tu idos los entes terratenientes 
y los campe si nos por los ahortl indu~:.:itrioles burg1Jeses y el -
proletariado o clusc trsbajodorB, encontnfodose estas dos -
clases por su propia naturaleza, en posiciones esencialmente 
antagónicas y que se holl.an en una perpetua lucha, la cual -
est~ reglamentado poY' el rroderno derecho del trabaj~, q:Je -

reconoce, alejandose del concepto r?con6mico del liberalismo, 
le di fe:rencia de esas ft;erzas y conceptos j'Jrfdico s nuevos -
que se han desarrollado y que son prn teccionistas de la cla
se trabajadora. 

Nuestra carta magna, ha recogido estos principios, 
encantnfodonos que dentro de nuestrti constitución, est6n in
cluidos pr'incipios b~sicos pare pro tegE!r' al hombre, tanto en 
su aspecto individual 1 cíJrno form<Jndo parte de 1.in grupo. As! 
en cuanto a persona, tenEJrnos las garantías individuales, 
garant:!as sociales y los mc;,dio.s para dPfenderse, aCin frente-
al Estar;io, En cuanto al hombre que vive en sociedad y que -
pertenece al sector económicamente d~bil frente a los poder~ 
sos. 

Dentro de la con:::ititucióri, nos encontrarnos qt:•'3 tambi~n 

est~n garantizados estos de.rechos f: .. mdamentale.s en los artí
culos 4 y 5, mismos que reconocen que mediante su propio 
trabajo 1 el hombre sob:r8\Ji ve y progresa, por ello 1 recona.; .. .:.._ 

ciando su inalienable derecho de libertad, les garantiza que 

pueden escojer libremente la actividad que les convenga o su 
medio de sustento, siempre y cuando éste sea ltcito y a la -
vez, prohibe que sea privado del producto de su trabajo 1 

salvo que sea por sentencia judicial, en juicio de alimentos, 

El articulo 5° establece protecciones al trabajador -
con el fin de que no sea obligado a prestar un servicio sin 
una justa retribuci~n. 

Nuestra constitución en S!.J art1ct..:lo 123 1 tambi~n esta 
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blece gart1nt!as sociales exclt:sivas de aquellas peroonas que 
vi\len de se; trabujo y Esto tiene como finalidad, que no sean 
explotados por los patrones. 

La lr;cha entre 103 factores de la producciijn puede -
observarse en <jo::; di •:;tintas dirnenciom?.s¡ el conflicto colec
tivo, o seas cr;undo la entidar:I económico se contrapone o 
entra en crisi:.; con el conjunto de St.;~3 trabajadores¡ y el -
conflicto individual r:le trabajo 1 es decir, D;ando la propia
entidad econ6mice entra en conflicto con 1;no o varios de sus 
trt::1bajadore;:; 1 pero en lo relativo, e><cl1Jsivam.:inte a 1a indi
vidualidad de ca•ja ;~r.o dE! ellos¡ e~;to t::s 1 cuando lo 3 dere--
cho .s consigncH:tJ s por la Ley Federal del Trabd jo no 9'.Jn obser:: 
vados o algura de ,.,u.s pe:r tes considera q1.;e han sido le•::iione
cbs. 

Evidentemente, lf.1s causas de 1:1s~os dos tipos de con-
flictos1 remotamente dt::irivan de la niJturaleza propict de la -
organizaci6n econt5mica, El empresario, ya sea como propiet~ 
ria a título partict..;lar o como n:ipn:sentante de un grupo dta

propietari.os, e'.:lt~ j nteresodo en Dbtener un mayor beneficio
econ6micor er tanto que los trabajadores est~n a su vez, .in
teresados en obtrim~r mayore 1:. scilario~ por la prestaci~n de -
sus ser\/icios, pro11ocando q1;e permetr113ntemente estati dos cla
ses, e.st~n en conflicto por \1iolaciones a la;;, leyes positivas 
que r~gulen el trabajo, 

fü1guros e:.;tarnoo, qut; dia ¿ d!d hab:di 1;n avance en las 
rnlaciones de capital y trabajo y que poco a poco, se iran -
incrementando y regulando con rrayor jusbcia, las rElaciones 
en-tre ambos foctores. Eaperatnos qi.e será en beneficio de -
lao. futuras comunidadet'3 y que los legl s:ladores tengan la su
fí Ciente capacJdad para pre11enir y regular adt3cuadamente las 
relaciones entre el capital y el trabajo. 

Debemos tomar en c:..;enta, q·.~'-~ d derecho del trabajo,
es una dlciplina jur!dica aut6no!Tk:i en pler:a formaci6n ¡. dia
riamente observamos nuestras modC1lida1jes y transformaciones
ª trav~s de la agitaci6n de las maE'Bs de trabajadores, de -
las laudos de las j:..mtas de Conci liacMn y Arbitraje y de -
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d.ta a jfo, va adquiriendo sustantivi.dad al influjo de la 
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si tuaci6rr econ6mica para desenvolverse en un ~mbi to de fran
ca prolet:arizacic5n, El car~cter eminentemente proteccionis
ta del obrero se manifiesta en el artículo 123 constitucio-
nal y en la Ley Federal del Trabajo; pragm~ticas, constitutj 
va y a·rg6nica del derecho social en nuestro pa!s. 

En lE.ts futura::; legislaciones de nuestro país y como -
lo ho prometido nuestro presil1ente de la Aept~blica Lic • ..x:JEE 
LOPE.Z PORTILLO, esperamos que se aplique la j11sticia social 1 

ya que solo con s.; aplicación, se conseguir~ el eq1Jilibrio -
entre los factores de la producción y un mejor desarrollo -
econ~mico y social en nuestro pa!s. 

"LB Justicie Social, es justicia distributiva 1 en el
sentido de que ordena un r~gimen que las desigu1.:1ldades tra
dicionales, han rnétntenido desordenamr:inte; s6la reestablecie.!2 
do este orden, se reivindica al pobre fr1:.:nte al podeoroso, -
esta es la esencia de la Justicia Social". 

2 ,- f\OAMAS QUE REGULAN U\S RELACIONES OBRERO PATRONA LES. 

"El conjunto de principios es el Derecho Social 1 ade
~s se puede admitir t;ambi~n corno funciones y ru~rmas de in-
tegraci~n q1Je protegen, tutelan y ceindican a los que viven
de SI.) trabajo y a los econ6micament8 d~bi.les" (8), 

En el año de 1917, en M~~ico, nace al mundo el Dere~ 
cho Social, por encima del Derecho Pt~blico y Privado, no 
solo p:roteccioni sta en su can1cter, sino reivindicador del -
proletariado, Es nuestra constitución por ~sto le primera -
constituci6n que supo reflejar universalmente, los aut~nti
cos anhelos de todos los económicamente d~biles y de la cla
se trabajadora, surgiendo en esta fonna, un tercer sector, 

Podemos decir, que el Derecho Social, nace en el Artf 
culo 123 constitucional, fuente de Derecho Mexicano del Tra
bajo, que en forma de Nórmas "dignificadoras" de la persona
humana del trabajacbr, emana de aqu~l 1 resaltando en sentido 



24 

proteccionista y reivindicador de los misnas en favor de la
clase proletaria. 

En virtud de lo anterior, podemos decir, que las rel~ 
ciones obrero patronales deben fundarse en el Derecho Social, 
en el Articulo 123 constitucional, en busca siempre de la -
supereci6n de los d~biles, apoyados ~stos en el Derecho del
Trabajo 1 no es 1~nicnmente un Derecho de luch:I de clases pro
teccionista y reivindicador, sino tembi~n un m:tnlrro de gara!J. 
t!as Sociales y ~sta es su esencia, Las nckmas del Artículo 
123 1 en consecuencia, son exclusivas del proletariado, que -
luchd por su superaci6n econ6mica a trav~s de las pocas ar
mas que tiene, corno son la huelga, lo asociaci6n profesional 
etc,,., El Derecho del Trabaja es regulador, hasta cierto -
punto 1 de las relaciones entre el capital y el trabajo 1 a -
fin de conseguir la tutela de los trabajadores, pero nuestra 
conatitucit1n va m~s all~, en su artículo 1231 ya que en éste 
el Derech:i del Trabajo es protector, digni ficador y reivindi 
cador de los traba ja dores. 

"La función revolucionaria del Derecho Mexicano del -
Trabajo es en tanto protectora de los d~biles elevánc:blos a
un nivel que las iguale un poco con los fuertes, pero tam--
bi~n tiene un fin mediato: la socialiu.1ci~n del capital 1-

mediante el ejercicio leg!timo del Derecho a la revoluci~n -
proletaria que él mismo consigna, para suprimir el r~gimen -
de explotación del hombre por el hombre", ( 10) 

Volviendo al Derecho Social, regulador de las relaci!;?, 
nes obrero patronales, se integra par diversas teor!as, las
cuales tienen como base el Artículo 123. 

Gustavo Aadbruch dice: " El derecho Social no conoce 
sil'Tfllemente personas, como patrones y trabajadores ••••• es
la formaci6n de ~stos tipos la que hace que se destaque la -
posibilidad social de poder o de importancia de los indivi
duad la idea central en que el Derecha Social se inspira no
es la idea de igualdad de las perronas, sino la nivelación -
de las desigualdades que entre ellas existe". (11) 
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Se funda en la constituciór; Mexicana la segunda teo
r!a y no proclamo ~nicamente 81 fin proteccionista y tut.::ilar 
del Derecho Social, sino que tsmbi~n el reivindicatorio de -
los econ6micamente d~biles y de 111 clsse trabojador/3, De -
esto qt.ie de no lograrse lo antes mencionado, el 1~nico camino 
ser~ la revoluci6n del pro letariedo, 

As:!., hemos apreciado como se funden o confundGn el -
Derecho Social y el Den:icho del Trabajo, ol de la Previsi~n
S::icial y el Artículo 123¡ pero no henns tenido a la vista las 
n6rma s del propio art!c1Jlo, y es por ello que mnsideramos -
necesario hacer una relaci6n tanto de los nr5rmes pro teccio
nista s como V:is reivindicatorias, que contlene el propio -
precepto y de tal modo observamos: 

a),-" MJRMAS PROTECCIONISTAS" 

1.- Jornada m~>drrB de 8 horas, 
2,- ...brnada nocturna de 7 horas y prohibición de la

bores insalubres y peligrosas para las mujeres -
y menores de 17 años y de trabajo nocturno ind.ls-:
trial, 

3,- Nomada m~xJma de 6 horas para menores de 16 -
años y mayores de 12, 

4,- Un d!a de descanso por cada 6 de trabajo, 

5,- Prnhibici~n de Trabajo.s Ffaicos considerables pa
ra las mujeres antes del parto y descanso forzoso 
despu~s de ~ste, 

6,- Salario mínimo para satisfacer las necesidades -
normales de los trabajadores, 

7.- Para trabajo igual salario igual. 

8,- Aestriccior1es al trabajo extraordinario y pago 
del mismo en l.Jr1 100 °/o rus, 

9 .- Obligaci~r del pat:r6n de proporcionar a ltJs trab~ 
jedares habitaciones c6modas e higi~nicas, 

10.- Responsabilidad de los empresarios por lo;:; acci-
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dentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

11,- Responsabilidad patronal por no s:Jmeterse al ar
bitraje de las juntas o por na acatar un laudo. 

12 ,- Preferencia de los crl1di tos de los trabajadores-
sobre cualquier persona en los casos de concurso 
o de quiebra, 

13,- Inexigibilidad de las deudas de los trabajadores 
por cantidades que excedan de un mes de su suel-

c.b' 

14,- PortecciOn al trabajador que sea contratado en -
el extranjero, garantizandole los gastos de re-
patriaciOn por el empresario que lo contrata, 

15 .- Nulidad de los contratos que establezcan rern.m-
cias a los derechos de los obrerus. 

16.- Establecimientos de cajas de seguros populares -
de invalidez, de vida y de cesaciOn involuntaria 
del trabajo. 

17.- ConstrucciOn de casas baratas e higi~nicas para
ser adquiridas por los trabajadores, por socied~ 
des cooperativas, las cuales se consideran de -
inter~s social. 

Estas bases, constituyen estatutos profssion~stas de
todos los trabajadores en el campo de la producción económi
ca o en cualquier actividad profesional y en los llarnac.bs -
servicios personales o de U3J 1 derechos sociales de la per
sona humana que vive de su trabajo, de la clase obrera, para 
su mejoramiento econOmico y consigui0'1temente su dignifica~ 
ciOn¡ derect-os que deben imponerse en caa::i de violaciOn pa-
tronal de la jurisdicciOn laboral de las juntas de concilia
ciOn y arbitraje. 

b) .- " NORMAS AEIVHDICATOOIAS " 



2? 

1.- Derecho de los trabajadores de participar en las utilid~ 
des de las e11'3resas. 

2.- Derecho de los trabajadores para coaligarse en defensa -
de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones pro.. 
fesionales, etc •••• 

3,- Derecho de huelga profesional o revolucionaria. 

4,- Huelgas licitas (12), 

Es de comprenderse desde luego, que de estos grupos -
de n~nnes reivindicatorias, tienden a la SJcializaci~n del -
capital y que por cierto hasta nuestros d!as1 no se ha logr,!;!, 
do, porque las mismas n~rmas se han aplicado erróneamente, -
logrando solo el progreso econ~mico de determinados grupos -
en detrimento de la Justicia Social. 

Pero si bien, *este es el Artículo 123 visto a trav~s 
de una clasificaciOn de n~nnas proteccionistas y reivindica
torias es necesario ver el mismo precepto resumiendo su con
tenido y aclarando las ideas der·tidas en t!il, por lo que si -
nos referimos al numeral citado, present~ndolo a grandes -
rezgos, encontraremos que: 

a).- En su parte primera se contiene la obligaci6n -
del Congreso de la Uni~n, en materia laboral, de expedir ~ 
n~rmas y Leyes, las cuales regir~n entre los obreros, :jorna
kes, empleados, dom~sticos y artesanos de manera general, 
sobre todo trabajo, sin contravenir las bases fijadas en las 
diversas fracciones del Art!culo 123. 

b).- La jornada de trabajo comprende: jornada diur~ 
n;¡ 1 jornada nocturna, jornada mixta y trabajo extraordina--
rio. En caso de que por la naturaleza del trabajo tenga ~ 
que desarrnllarse ~ste por medio de tJn esfuerzo mayor q1)e el 
ordinario, las autoridades de trabajo quedaran autorizadas -
para sera lar una jornada menor. 

e),- Salarios m!nimos. A este respecto, es nula la -
condici6n que fije un salario que no sea remunerador, aten~ 
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diendo a la importancio del servicio que se presta, el pego
debe efectuarse exclusivamente en rronecla de curro legal; si
se trata de jornaleros, los pt:igos doben efectuarse en un -

t~nnino que no exceda de una serrana, no pudi~ndose hacer en.
los lugares de recreo, fondus 1 tabernas, cantinas, etc,.,, t1 

menos que se t:rl::I te de t<mp1 eados d13 nr:igociaciones de ose tJpo 

y para trabajo igual, debe corrosponder salario i~JBl. 

d).- Protecci6n dE;l salario.- Son tre.s aspectos los -
qt;e existen: primero frente al patron, si.endo é!pl:icables -
todt:1s las reglas que sobre :.;aldrio mfnimo herms anotado, d1:>
biendo agregar }d prnhibici1~r' de lds tiendas de roya o rete!2 
c:ioni:,-; dt:: salariu por cc.nceptos ele rn·:lb.ic~ y por 1~1t Lrro Ja 
respon:x'lbiUJad de 1ü"• tn:ibajadores rx:.r· las de1:das con':rai-· 
das con t:Jl patnfo y qu[;J ~slí"' ~ltímo no les podrJ de::0contar -

en ning~n casiJ lo correEipondienLe a un me;; de salario. 

Otro a~::i!<'ctu de la protecci~n •Jt: 1 sdlario e~; respecto 
a los acreedore;;, del treibajadar; en t2~,,te cc!.'50 :,m ctet:srmina -
que el :>alaricJ rn!nimo q:F.:cJa eJ\ceptr)tido de todo embargo 9 com
pensa.cl~n o desc1;ento, FinalmentR 1~11 tfffcr::r aspect:o es -
respecto e lu~ acreedor1~s iibl patrono y q.t? consl sbj la prci
tecci~n en q1;8 los cr~Jl tos a fovoc d1-~ 1 ws t;rabajddi:rrF;1:; por 
su1:3l.Jo.';'l cJe\/engados ;;:;n t::l ~lt imo añc. y µor indemnizacion8Sr ... 
tenlJ(~ preferencio ::.Oub.r8 C'JolquiEffa otro en cas::is rfa c1Jric1;:r.~ 

so o de quiebra, 

edad. 

E:dste la prohibíci~n de utill zar a menores de 12 -
tliios y para los mayores de 12 1:iño,;, lct jornada ~xlma d...:; -

h·abajo ser~ de horas, pE::ro hasta lo~, 16 ctnos; prohibici~·n -
de utilizar en t:cabajos ext:raordin&r.108 a menores de J6 anos 
y a la 5 rn¡_; jeres ¡ tampoco puede u ti 11 zar se 1;1 11\3nore::5 y o m:J j~ 
res en los trabajos nocti ... :rnoc:; ind .ayr iales; en los establee.!, 
mientas comerciales s6lo pod:cc1n hacerlo h8sta las diez de la 
noche; prohibici~n de utilizar a las m..ijeres y a meriores e~ 
labores peligrosas e insalubres, 
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Respecto a las mujeres f:!n cinta o despu~s del parta,
deben observarse los .siguientes reglas: durante los t:res 
mt-JSRS anteriores ul parto 1 no deber~n desempeñar t;r·abajos -
materl8les qr,e requiertm l:JSfuerzos f.1'.sir.x.is considE-Jf'i:l.ble;::,, -
t.lebiendo di sfr:..itar de un mes de descanso t1espu.~s del parto;
t•:Jdo e::.to es mn goce de SlJeldo conservan1Jo .':>U empl•30 y los
d8n:cho s que h1.,.Jbit:re adqLirido por el con trato de trc1bajo ¡ -

t.>r1 el per!odu dt! lactancia 1 gozarttn de deis descan•:;o ·:.; extrau.r: 
di•it~rios al d!t.1 1 de medit~ hora cada uno pard amamantctr a st.1-

hljo, por Cltimo, pr;rn trabajo lgual debe cm-responder sttla
riLí ig•.;.í:Jl sin 1jistinci~n de sr.:ixo, 

g) Despido y 93parací~n c1e los trabaja1fores, 

Las disposiciones que al respecto existen, tienden 
a garantizar la estabi Udad del trubajadcJJ~ en su empleo, es
tan•jo prohibido f.I los patrones, despedir al trabajador sin -
und c=i'.:sa j1.'sti.f'icade, y q1.1eda. r;bligado en caso de hacerlo,
ª indemnizarlo con el importe de tres meses de salario o a -
reinstalarlo en su trabajo, El trabajador puede separe.rse
dt>l trabajo por recibir malos tratos en su persona o en la -
de su familia, teriiendo derecho a que se le indemnice con el 
importe de tres meses de trtlbajo, a(.in cu¡;¡ndo esos malos tra
tos provengan de familiares del patrOn y que cuenten con sU
consentimiento, 

h) Derecho Internacional. En esta materia hay dos-
disposiciones muy importantes, la primera que dice que a tr~ 
bajo igual debe corresponder salario igual sin que se esta
blezca una distinci~n por SJ nacionalidad y debido a que las 
compañ!as extranjeras en M~xico han pagado siempre mejor a -
los t~cnicos extranjeros que a los mexicanos, pero con esta
dispo5Lci6n se ha logrado un beneficio para el trabajador -
nacional, 

La otra disposición se refiere a que cuancb sean con
tratados trabajadores mexicanos para trabajar en el extranj~ 
ro, los contratos respectivos, deber~n ser legalizados por -
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la atJtoridad m1micipal competente y revisacbs por el consul
de la nación cbnde vaya a prestar d sorvicio el trabajacbr 1 

siendo obligatorio incluir una clOuailf\ donde se determine -
claramente el tipo de trabajo a desarrollar y adem~s que se
le ga1·anticen los gastos dfl repotrit:1ción, que ser~n por cr . .mn 
ta del contra tan te, 

i) Organizaci6,, Colectiva del Trabajo. En el art!ctJ
lu 123 que estamos anulizando 1 se consignaron los derechos -
colectivos fundament.Bles, tales como .la ssociaci6n profesio
n;:il, tanto de trabajadores como de patrones, el contrato co
lectivo, tanto de trabajadores como de pal;rones, el contrato 
cal13ctivo, la huelga, el paro, fijanc:b las condociones que -
d12be.r~n existir purd que estos derech:Js del trabajador sean

procEJdentes, 

J) En materia de Prevenci<1n Social, ron varias las 
fracciones que se ocupan de ~lla: la fracción XIV f:ra ta lo 
relativo a los riesgos profesionales, otra se ocupo de la 
pr·evisi~n de accidentes, teniendo el patrón la obligación de 
tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes de -
trabajo, es! coroo observar los preceptos legales sobre higi~ 
,.,e y salubridad, ade~s de organizar en forma tal el trabajo 
que resulte la rrayor garant!a paro la salud y la vida de los 
trabajacbr·es. 

De gran importancia son las fracc:i.ones XII y XXX, que 
tratan lo relativo a las casas para los obreros. En otras -
fracciones se señala la obligacMn de los patrones de soste
ner escuelas en los centros de trabajo, instalar enfermer.!as 
para los trabajadores y cuando los centTos de trabajo cuen-
ten cnn una poblaci~nque exceda de 200 habitantes, deberá -
reservar.se un espacio que no ser.1 menor de 5, 000 Mts. CL1adr::, 
dos que se ocupar&, para construir servicios pl1blicos tales
mmo rrercados, centros recreativos, etc,... Tambi~n exists
la prohibicH!n de establecer en todo centro de trabajo, ex
pendios de bebidas gnbriagantes as! como de casas de juegos
de azar. 
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k),- Proteccíón d8 Ja Família dlü TrHbajador, 

El Art!o.Jlo 123 no rolE1monte se concreta a proteger -
al trabsjodor, sí no tombJ1~n a su fornilifJ cr;idando le s1; sala
rio y haciendolo q·;,~ no rkrrnchr: su salario y para esto .se -
han CT'til':lcb los cu ja~:. c1e u horro. 

l) .- Las frac.e.iones IX y XX contienen la creaci6n de
las comisiones ef.;pE::iciale~.:> ptlíf:í 1.11 fijaci6n del salario del -
trabajador y la participación dt.0 las utilidades y que son -
las juntas de Conciliación y ArbHrttjfl 1 que son los tribr..:na
les encargados de resolver lo·:; cc1nflícto:3 que surgen entre -
el trabajador y el pf:1tr6n ( 13), 

3) .- U.\ nEU\CION lfllHVlDUAL DEL TRABAJO, 

A diferencia de) concepto ant:Grior, la relacic1'n i.Ji?l -
trabajo se origina cor1 lEJ prestacMn mi3ma del trabajo i sin
que sea necesario oe1 ac::erdo de voluntades, por lo qt;e el -
nacimiento de efectos jur!cticos se origina cor el cwrplimie!:!_ 
to mismo de la obligación de prestar un servicio, A partir
de ese momento S'JT'gf?. en el ~mbi to del Derecho del Trabajo 1 -

efectos y n~rmt'ls tiplicables al pcltrón y tll trabajador, sien
do en ese momento c:.itindo lé:l3 ge::irant!a:s m!nimas de car~cter -
sor.:;:i,;;l consagradóS en nue·.stra Con.·;;tH: .. c:i.~r·: Pc.l!tica, se con
vier tE en protecci~n y seguridud para el trebajodor. 

Esta re laci~n prDveni entG de la prestclci~n de serv 1-
cios trat~ de establecerse 12n E:l Art!c:Jlo 18 de la Ley Fede
ral del Trabl:ljo rJe 1931 con el •;;igui1:inte t~xh:i: Art!culo -
18.- " se presr~me la e:xi ster·c Íi:l dcil contrato de trabajo en.
tre el qí...e presta un servicio personal y t3l que lo r1?cibe. -
A falta de estipulaciones exprr:.sas de ~se contrato, la pres
tación de servicios se entender(¡ regida por ~·3ta Ley y por -
las nt1nnas que le son s;pletorias." 

La presunción e><.istencia.l de 1m contrato er¡,tre quien
presta un ser\iicio pe:csandl y el que lo recib'3 1 no es otra. -
cosa que la existencia de la relación de trabajo, base y 

fundamento para que inmediatament8 surtan sus efectos plena-
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mente las disposlciones labon.iles o ri:ivel Constitucional y a 
nivel de la Ley reglamentnria, 

Finalmente el Mario 1je la Cueva ha definido la rela
d6n de trabajo como "el con.junto de Derech:Js y Obligaciones 
que derivan del simple hecho de lo prestaci6n de servicios -
y entre los trabajadores y el patrono." 

d) Af\ALISIS DE LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TR/\BAJO, 

La nueva Luy Federal del Trabajo onviada como inicla
ti \.1a por el ti tul ar del Poder Ejecutivo al C.Ongreso de la -
Uri.ión con fecha 9 de Diciembre de 1968 1 y en vigor a partir
del d!a lo. de Mayo de 1970, contiene entre otras cosas, va
rias modifícaciones en materia de mntrato y relaciOn indivi 
dual de trabajo, 

Como lo menciona en su pr1p1a exposici~n de rnotivos,
la nueva ley no pretende decidir controversias doctrinales,
sin embc:irgo adopta como b~sica la idea de la relaci~n de tr~ 
bajo, defini~ndola como la prestación de servicios pers.Jnales 
subordinados, independientemente del acto qye les da origen, 
rnedlsnte el pago de un salario. 

Trata al misno tianpo de amalgaroor los conceptos de -
relaci6n y trabajo, pero cabe hacer notrar que en todo el 
articulado de la misma, se habla de relaciones individuales
º cólectivas de trabajo y cuando se refiere al contrato como 
docunento, lo denomina como el escrito donde se establecen -
las condiciones de trabajo refiri~nc:bse específicamente al -
documento en s! y mencionando al contrato, como uno de los -
actos que en ocasiones es indispensable y que da nacimiento
ª la relaci~n de trabajo por lo que establece: "La presta
ci6n de un servicio y el contrato celebrado, producen los -
mignos efectos. 11 

b) SUS ELE~NTOS. 

La relacit1n de trabajo se encuentra constituida por -
tres elementos furodamentales, a saber: La prestaci6n del 
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servicio, la subordinación y la retribución, 

LA PRESTACION DE SERVICIOS. 

Hemos mencionado con unteri.oridad que el perfeciona
miento de la relaci~n fodivitiual de trabajo se lleva a cabo
cuando se cumple efectivamente con lo accic1n de efectuar el
trabajo, es decir, con la prestaci~n misma dt:ll servicio con
sistente en le nplicucil1n directa de la fuerza y emffg!~1 del 
trabajador al trabajo, siendo "este su elemento cnructerrsti 
co y formal, 

La doctrina Alemana por conducto de Erich Molitor, 
expuso brillantemente su concepto juddi ca de la relación 
mencionada, misma que resumirnos en el siguiente pJrrafo: 
11 !..A subordinaci!Sn del trabajador al potrono, elemento carac 
ter:!stico del contrato individual de trabajo, cualquiera que 
sea el concepto que se tergo de ella, no puede deri\/ar de la 
simple obligación el a:mtrclto, sino que se realiza, s;3to es, 
existe a trav6s del cumpHmirn1!:0 mismo de la obligüción 1 o 
sea, cuando el trabajador queda enrnlac:b en la empresa del -
patrono" ( 14) 

E:> nec13sario hacGr nohir que Moli tor habla de contra
to individual de trabajo y no de relaci6n 1 paro considerarno~.> 
que sus ideas pueden ser apli coble; amp liarnr;;n te a la re leción 
de trabajo y que cuando se est~ e~ presencia de una relaci6n 
y por tanto de una prestación de .senticios, a p;;i:rtir del in~ 
tanta en que se aplique la fuerza rJe trabajo, se iniciará 1a 
producción de efectos j1...'r!dicos y po:r tanto, se tendrt1 le 
base para e>dgir el cumplimienh2 rfo las obligacione3 corres
pondientess estipuladas en nuestra Constituci~n Pol!t:ica y -

en la Ley Federal del Trabajo. 

Como consecuencia de lo anterior, una de las obliga
ciones más importantes que sJrgen con motivo de la relaci~n
de trabajo, la constituye el pago de una retribución 1 a cam
bio de la prestaci~n de un servicio. 



LA aJBOFOINACION. 

Una vez establecida la existencia de la relación de -
trabajo, consecuencia 16gica sen1 la determinación d8 un su
bordinaci6n entre el trabajador y el patrono, que implica -
dos requisitos fundamentales: la focultt.id de mando y el de~ 
ber de obediencia; superando se con ósto, la concepción err6-
nea de la antigua doctrina mexicana quu consideraba la dape~ 
ciencia del trabajador al patrono, cama una dQJendencio de ca 
r~cter económico, 

En virtud de la relación de trabajo, el trabajador -
se encuentra obligado a desernper~r sus lanares no como conse 
cuencia de una dependencia hacia el patrono, sino en reali~ 
dad como cumplimiento de una abligacMn que tiene su arigen
en la facultad de mando del empleac:br, 

FACUL TAO DE MANJO. 

El Artículo 134 fracci6n III de la Ley Feferal del 
Trabajo, establece: Art. 134 11 oon obligaciones de lastra
bajadores.,. 

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrono -
o su representante, a cuya autoridad estar~n subordinados -
en todo lo concerniente al traba jo 11

, 

La subordinaci~n que estab~ece ~ste articulo, determi 
na legalrrente la existencia de una relación jur!dica de po
der entre trabajador y patrono, o sea, una facultad de mando 
del patrono, que lo coloca en la posibilidad de disponer de
la fuerza de trabajo de sus obreros, de acuerc:b cnn las fin~ 
lidades de la errpresa~, 

El Dr. Mario. de la Cueva, ha expuesta esta idea al -
mencionar que la facultad de disposici6n del enpresario, si
bien es un poder sobre la fuerza de trabajo, crea al mismo -
tiempo una relaci~n personal entre patron y trabajador, que
sulx:>rdina la actividad de ~ste a las disposiciones indicadas 
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por el empresario. Es claro que el v:fonculo jurídico que 
une a las dos partes, se encuentra de) i.mitado por la autori
dad de el empresario, llamada facultad de rrBndo y a la subor 
dinaci6n del trabajador como un deber de obediencia, 

Cuando el patrón ejerce un poder de hecha, no existe
relaci6n de trabajo sino esclavitud, que no obliga él traba
jador a acatar sus ordenes, pero cuando ese poder se consid!;: 
ra de Derecho y por tanto legalmente establecido, como OCU'r

rre en nuestra Ley FedGral del Trabajo, nace inmediatamente
esa relaci6n y como consecuencia surge para el trabajador, -
un deber de obediencia. 

DEBER DE OBEDIENCIA. 

La subordinaci~n del trabajador como deber de obs--
diencia, requiere de la existencia de una obligaci6n legal -
que implique la disposici6n del patrón a la fuerza de traba
jo y adem~s la obligaci6n jur~dica del trabajador de obede~ 
cer sus ordenes, 

La Ley Federal del Trabajo en s; Articulo 47 fracci~n 
XI establece: Art, 47 .- "Son causas de la recisiOn de la -
relaciOn de trabajo, sin responsabilidad para el patrón ••••• 
XI.- Desobedecer el l-rabajador al patr6n o a sus representa~ 
tes sin causa justificada, siempre que se trate de trabajo -
contratado". En este artículo se establece la obligación -
legal del trabajador de obedecer al patr6n, misna que se en
cuentra directamente relacionada con el deber jurídico del -
empresario para disponer de la fuerza de trabajo de sus obr~ 
ros, sin embargo, esa disposiciOn se refiere a la obligación 
del trabajador de sujertarse a las instrucciones rebibidas -
pare la prestaci~n del servicio 1 por lo .:¡ue el trabajador :-- :e· .. 
puede negarse a cumplir cualquier orden que no sea relacio~ 
nada con el trabajo para el que fue contratada, sin incurrir 
en responsabilidad, 



e).- LA FETAIBUCION. 

La retribucit1n obtenida a cambio de la prestaci~n de
un servicio subordinado, ha sido nombrada gBneralment;e bajo
el n;bro de salario, sin embargo, antes de establecer sus 
caracteristicas y modalidades esenciales, es necesario pro-
fundi2.ar en la dogmi1tica que determfoa su contenido, 

El salario en relaci6n directa con el trabajador cons 
ti ti.ye una necesidad vi tal de la cual depende primordialmen
te Ja conservaci~n de su existencia y como consecuencia 16gJ:. 
ce, le aspiraci~n a una vida acorde con su dignidad de hom-
bre, medio indis¡.:ensable y justo para mantener a su familia¡ 
igualmente el salario constituye una obligación que en just1:_ 
cia conmutativa, general entre los sujetos de la relaciOn -
laboral, Derechos y Obligaciones¡ en Justicia distributiva 1-

implica una retribuci~n de acuerdo con el tipo de trabajo -
desempeñado y por consiguiente, el cumplimiento de la frase: 
"Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde" y por -
~ltimo, 'en Justicia Social implica una regulación espec!fica 
entre los miembros de la sociedad humana. 

El salario en reladón directa con la empresa, requi!:!, 
re de una adecuacic1n con la capacidad econ~mica y medio so
cial de la misna, pero al misno tiempo implica una responsa
bilidad que la obliga a buscar medios para su mejoramiento,
de acuerdo con un asesoramiento t6cnico que aumente la pro-
ductividad y disninuya cargos y costos evitables. 

Por Oltimo, el salario contiene una relaci6n directa
con el trabajo considerado en si mismo, ya que representa ~ 
una retribuci6n pruporcional a las aportaciones de capital -
y trabajo, Ct..Bndo el primero mediante la inversión de bie-
nes, busca la obtenci6n de utilidades, es lc1gico que el se-
gundo, o sea el trabajo, mediante la inversi~n de esfuerza -
busque la obtenci~n del salario. La retribuciOn al factor -
trabajo, debe ser inmediata, en virtud de que existe una im
posibilidad material para esperar a los resultados de cada -
ejercicio y obtener la retribuci6n deseada, a diferencia del 
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empresario que contempla una situación diversa ya que la 
absorci6n de posibles riesgos dentro del ejercicio fiscal, -
implica que su retribuci6n se encuentra acorde y justa con -
los riesgos en las inversiones sufridas durante ese t~rmino, 

DIVERSOS CONCEPTOS DE fALARIO. 

En relaci6n con otras dicip1inas y en t~rminos gene~ 

les, las acepciones al t~rmino salario ron las siguientes: 

Concepto SaciolOgico ,- "El salario es la compensacil1n 
a la actividad productora del trabajo humano", 

Concepto EconOmico .- "El salario es la renta, prove
cho o beneficio cobrado por un hombre a cambio de su traba
jo"• 

Salario de rendimiento o salario directo,- Es aquel -
que est~ directamente ligado a la participaciOn del trabaja
dor en el seno de la empesa, 

Salario Social o Salario Indirecto,- Es aqu~l que -
consiste en el aspecto humano, familiar y social del trabaj~ 
dor, 

Salario como casto.- Es el considerado desde el punto 
de vista del empresario, 

Salario como renta,- Es el considerado desde el punto 
de vista del trabajador q1;e lo percibe. ( 15) 

Doctrina Social Católica.- El salario es la retribu
ci6n que percibe el obrero por el trabajo ejecutacb por cue!J. 
ta de otro y que se fija considerando aspectos personales -
y económicos, cuyos factores son¡ a).- Las necesidades del -
trabajador, b).- El bien com~n, seg~n lo menciona su S~nti~ 
dad Juan XXIII en su Enc!clica "Mater et Magistra", 

Ley Federal del Trabajo.- Salario es la retribuci~n -
que debe pagar el pa~n al trabajador par su trabajo, 
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Ley dol Impuesto sobre la Renta,- Lo torre como la ba
se gravable del trabajador para el pego del impuesto sobre -
productos de trabajo con exc1.:!pci6n del m.tnimo legal vigente, 

Ley riel Seguro Social,- Torna el salorio como el ingr~ 
so total que obtiene el trabajador por sus servicios y cuya •. 
perce;rJci6n lo integrar~ al grupo de cotizaci~n adecuado, 

Cuando se cumple ron la obligación de retribuir la 
prestaci6n de servicios y el trabajador percibe un Ealario -
e cambio de su trabajo, se tipifica el supuesto juddico no
cesario para la aplicacMn de los preceptos impositivos de ..;.. 
carActer fiscal, es decir, que cuando existan ingresos que -
madi fiquen el pal-rimonio de los contribuyentes, como en ee;..;.; 
te c:aso lo constituye Bl salario 1 se madi fica el ámbito pa
trirronial del trabajador y se hacen surgir inmediatamente -
obligaciones fiscales que ligan a todo ci.udadano con s1; go
bierno y que lo sujeten Ei contribuir de acuercb con sus in
~resos para el gasto pOblico, 

e).- DIFERENCIAS ENTRE RELACION Y CONTRATO DE ffiABA .. JO. 

La diferencia primordial entre la relaci6n y el con-
trato de trabajo 1 reside principalmente en que la prodtJcci6n 
de efectos jurídicos en el contrato, provienen de un acuerdo 
de voluntades, a diferencia de que en la relaci6n de trabajo, 
se requiere simplemente de la prestaci6n misma del servicio, 
Adem~s la producci6n de efectos jur!dicos en el contrato 
depende directamente de la voluntad de los contratantes, en
tanto que la producción de efectos jur!dicos de la relaci6n
de trabajo, se depende fundamentalmente de la prestaci~n .del 
servicio independientemente de la voluntad del trabajador y
del patr6n, 

" Pues bien, la vigencia del Derecho del Trabajo supo 
ne la prestación de un servicio, por lo cual la relaci6n 
individual de trabajo deviene en la instituci~n fundamental
de nuestra rama jurtdica y es ella la que provoca y determi
na la aplicación del Derecho del Trabajo¡ cuando exista debe 
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r~ cumplirse el Derecho del Trabajo y cuando falte, la pres
taci~n de servicios quedari1 regida por el Derecho Civil", -
(16). 

4 .- RELACION COLECTIVA DEL IRABAJO. 

Segan lo enuncia nuestro Articulo 386 de la Nueva Ley 

Federal del Trabajo.- "Contrato Colectivo de Trabajo es el -
convenio celebrado entre uno o varios sindica tos de trabaja
dores y uno o varios patront~s, con el objeto de establecer 
las condiciones seg~n las cuales debe prestarse el trabajo -
en una o m~s errpresas o establecimientos". 

La caracter!stica fundarnent<Jl de este contrato reside 
en la factütad que ha sido otorgada a los grupos sociales de 
la producción¡ el capital y el trabajo, para dictar la serie 
de nonnas que prevalecer.111 en sus relaciones especiales, 
existe una limitacit1n estabJ.ecida en nuestro Art:rculo 123 
de la Constituci.6n, relativa.a los Derechos m!nimos di3 los -
trabajadores considen:J.dos en lo individual, Por tal raz"n ,
se han atribuido efectos jurfdia:is, Gn virtud de su indero
gabilidad, ya que ónicarnente las partes que lo celebran, 
podrdn quitar o mcidiflcnr las condiciones irrpuestas, aparte
de que no pueden oponerse contratos individuales que les 
contraríen, o disposiciones en contra de los t.-rabajadores, -
ade~s, el extenderse éi persa nas quo laboren en un mi sno C8,2 

tro, aún cuando ~stos no hayan int:ervenido en su elaboraci~n, 
se les estt1 concedienro ur1a amplitud suf.iciente en c1.anto a
la proteccit1n del servicio qi;e se presta, 

De esta manera el contrato colectivo del trabajo, 
contiene la jornada rn~xima de labores; restricciones impues
tas al patrón relativas al trabajo de las mujeres y de los -
menores; los descansos que se otorguen¡ lo relativo a las -
vacaciones¡ salario seg1~r1 las distintas categodas o especi~ 
lidades; los beneficios que se otorguen por raz6n de tal 
agrupaci6n; lo relativo a la intensidad y categor!a de traba 
ja¡ etc •••• 
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El Articulo 396 de nuestra Ley Federal del Trabajo, -
seña la una regla importante al decir: "Las estipulaciones -
del contrato colectivo se extienden a todas las personas que 
trabajan en la empresa o establecimiento, aunque no sean 
miembros del sindicato que lo hayan cEllebrac:b, con las limi
taciones consignadas en el Articulo 184 11

, 

Art1a.Jlo 184 .- "Las condiciones do trabajo contenidas 
en el contrato colectivo que fija Bn la empresa o estebleci
mien to se extender~n a los trabajadores de confianza, ~alvo

dispobiciones en conlTario consignadas en el mismo contrato
a:ilectivo. 

Con esto se busca que los trabajadores libres y los -
1lamados de confianza, disfruten de iguales beneficios, por
el hecho de prestar servicios al misno patr~n aunque se les
est~ prohibido fonnar parte de los sindicatos, ni votar en -
relaci~n con los conflictos de huelga, segón lo estipula 
nuestro Articulo 183. 

El Articulo 182) e>';:irosa que las condiciones de trab~ 
jo ser~n relacionadas con su propia naturaleza que la impor
tancia de los servicios que se prestan, las cuales determina 
rt1n la calidad del trabajador de confianza. 

Fuera de esta excepción, el contrato colectivo del 
trabajo, ofrece una protección amplia y completa a todo tipo 
de trabajador, estableciendo las defensas m~s efectivas en -
cuanto a las condiciones que se impongan para su ejercicio,
sin rrés limitaciones que las imp~estas por las propias par!.;_ 
tes. 

"Jroroschin, sostiene que el Contrato Colectivo tien
de a superar las tenciones entre las clases; sin embargo en
el Derecho Mexicano el contrato colectivo es un Derecho pro
minente de lucha de clases y no constituye una tregua en la
lucha de la clase obrera durante su vigencia (17), 
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5.- LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

a).- O R I G E N , 

A trav~s dél tratado de Versalles finnado el 28 de -
Junio de 1919 1 se fund~ la sociedad de naciones, y por el -
mismo instrumento jur!dico naci6 la Organizaci~n Internacio
na 1 del Trabajo, con el objeto de organizar la cooperaci6n -
Internaciomal referente a los problanas de trabajo que se -
presentaran entre Estado, em11leador y trabajador dirigidos -
a una protecci~n efectiva y justa de los Derecros de la cla
se obrera, 

La O.I, T. en la actunlidad, continua cumpliendo con -
las m~s irrportantes funciones que le fueron asignadas (como
la política laboral de los gobiernos), el cumplimiento e&-
tricto del estatuto laboral y debe de defenderse en el campo 
del Derecho al trabajador en un ~mbi to de acciOn y en su de
senvolvimien to social, ClJaltural y sanitario. 

La O.I.T. se fund6 el 11 de Abril de 19191 descrita -
en le XIII clt1usula del Tratado de Versalles y por lo tanto
puoo fin a la primera guerra mundial de 1914-1918 1 y es una
de las primeras Instituciones Internacionales que se asocia
ron a la Organizaci6n de las f\Eciones Unidas en 1946, 

La Declaraci6n de Filadelfia, hecha en 1944 1 es un d!2_ 
cumento que actualiza y reafirma los postulados de la O ,I, T. 
en lo lucha contra la pobreza y la inseguridad de la clase -
trabajadora, sin embargo, la O.I.T., con todas las dificult~ 
des que ha tenido, ha realizado una labor encomiable, sobr&
todo en lo tocante a la cooperación Internacional. 

b) .- SU NA. lURALEZA. 

"Es una Organizaci6n Internacional permanente, de su
naturaleza t~cnica y con un propósito especifico, En sus -
or!genes fue concebida la O.I.T., como un Organismo t~cnico
dependiente de la Sociedad de la.s Naciones y servida a ~sta 
para la realizaci~n de una finalidad que era propia de la -



42 

fuciedad de las Naciones, y la cual, es el deseo de lograr -
en todos los Estados, un ~gimen de ,Justicia Social 1 s:i.n em
btn•go 1 la O. I. T,, ha adquirido una vitalidad y una fuerza -
propia, que le han permitido devenlr un organlsmo Inhirnacio 
na 1 aut'1nomo". (18) 

TomandCJ en cuenta las anotaciones anteriores, podemos 
coricl•ür que la O. IT., tiene la naturaleza de Organismo es-
pt:icielizada en el cual existe una divisit1n entre la ciencia
poHtica y el Dereclu Internacional P~b1ico. 

El Art!c:..ilo 57 de la Carta de las Naciones Unidas, -
define los organismos especiali zodos "comc1 aquellos qtJe es-
tablezcan por acuerdos intergubernamentales, que tergan arr1-

plias atribucionbs Internacionales definidas en sus estatu-· 
tos y :relativos a matet'iéis de car~cter social, cultural, 
educativo, sanitari.o y otras anexas, sen~n vir1cL1lados can la 
OrganizaciOn de acuerdo con las disposiciones del Artículo -
62" (19) 

Los organismos especializados a diferencia de los -
organos de las Naciones Unidas, comprenden todos aquellos -
Estados na miembros de la OrganizaciOn, pueden en cualquieP
momento establecer su sede en el lugar que r~s le convenga -
y ponerse de acuerdo con el pats respectivo. 

La O.I.T. se inici~ con 45 Estados miembros, en tanto 
que en l¡;i actualidad cuenta con 118, lo qL1e da la medida de
la importancia que se le asigna por parte de los Estados, p~ 
ra coadyuvar con ~stos en la rolución de sus problanas inter_ 
nos par.medio de la cooperacMn t~cnica y de la fuerza per
suasiva de los dict~menes y recomendaciones, 

Existen las Delegaciones Nacionales de cada pa:! s mis!!!, 
b:ro, los cui!les est~n integrados por cuatro delegacbs¡ dos -
delegados representan un gobierno, uno representa al anplea
dor y el otro al obrero • 

El fundamenta de la gravitaciOn internacional de la -
O.I.T., es su camposicit5n tripartita, en la cual, est~n re-
presentados gobierno, patrones y tra bajéldores, lo qtJe se -
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pretende es conseguir una ann6nica articulecil1n de los debe
res y obligaciones qua aseguren al trabajador un modo de 
vidu decoros::i ¡ al empleador, 'de una fl\!3110 de obra eficaz y -

n:isponsable y al Estado, una base de estabi.lidad de las re la 
ciones obrera-patronales, pan::1 asegurt'ff la paz y el progreso 
socio.::econ6mico de la colecti viciad. 

e).- FINALIDAD. 

La finalidad de la O, I. T. 1 es establecer un Derecho -
del Trabajo que contenga m!nirros beneficios para le clase 
trabajadora y defensa del trabt1jo y el cual, va a servir a -
todas las legislaciones nacionales¡ en consecuencia, se creo 
un Derecho del Traba jo pern de origon Intemacional, as! se
real.izarfo la ju.sticie socüil con miras a conseguir la paz -
Universal y permanente¡ su objetivo es regular las relacio
nes humanas que se derivan del v!nculo obrero-patronal s para 
que no existieran tantos problemas Socio-Econ~micos, 

Por lo tanto, la 0,U,T, tiende a producir un mejora-
miento pa:ra la clas12 trsbajador·a de todo el mundo. 

La o.u.r., esti1 compuesta de 3 ~rganos& 

a). Lu Conferenci1:1 Internucional del Trabajo, 
b), El Consejo de Adrninistraci6n y 

e). La oficina Inte:cnéicional del Trabajo, 

El primer órgano en la Confort~nc.ia Interancional del
T'r•abajo1 e.s iJll 6rgano u,,gislat.ivo y ademJs es el nds impor
tantl':J de la Organizaci6n, Cada f:1ño se re•.Jr.e, en ellu asis
ten delegados, consc::js:cos de todos los Estado.:. rnisnbros, las 
demJs organismos especializados y tambi~n un representante -
de la Organizaci~n de las N3.ciones Unidas. 

Cada delegaci~n pLiede nombrar a dos consejeros t~cni.
cos para asesorarla, por cada uno de lc,1:; puntos del d!a de -
la reuni~n, 

Los resultados de las deliberaciones pueden ser con~ 
venciones o recomendaciones, La recornendaci~n es una su ge-
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rancia a los Estados, que la pueden aceptar o rechazar¡ en -
cambio la convenci6n es un proyecto de ley, -que tombi~n pue
de S8r aceptada o rechazadu. Los E8tados deben de cumplir -
con la obligaci~n de sometor el proyecto de convención y re
c1..m1endaciOn a los Estados, en caro de que no lo hagan se les 
sanciona. Las sesiones que se llevun c:1 cubo en la conferen
cia son p~blicas, salvo que se indique que sean en fonna con 
traria. 

d).- EL COOIGO INlERNL\.CIO~L DEL TRABAJO, 

El Organo supreroo de la O.I.T. 1 es decir, le Confere!:!_ 
cia Internacionnl del Trabajo 1 tiene 1a mi sl'1n principal da
adc.ipter normus sociales, encaminadas a mejorar las conr.:licio
nes de trabajo en el mundo, Los convenios y recomendaciones 
son dos clases de normas que estpblece la Conferencia. 

Las nomas Internacionales de trabajo se adoptan por
maytJr!a de dos tercios de votos de los delegados (gubernamen 
tales, empleadores y trabajadores). En lo general, los can: 
venias y las recomendaciones se adoptan despu~s de haber -
efectuado las necesarias investigaciones y con s.il tas, durante 
un tiempo no inferior de oo s años, 

E1 Convenio Internacional del Trabajo, es un tratado
especial, el Estado que lo ratifica tiene la obligaci6n de -
aplicar en su país las disposici.ones que el convenio contie
ne. Tiene tambi~n la obligaci6n de informar anualmente a -
la O. I. T. sobre la forma en que aplica estas disposiciones, 

Dos comisiones de la O.I.T. estudian los infonnes que 
los Estados envían a ese respecto. Una comlsi6n est~ forma
da por expertos independientes¡ la otra 1 designada por la -
Conferencia Internacional del Traba,jo, la componen delegados 
gubernam~ntales, patronales y obreros. Ambas comisiones ~ 
señalan los casos en que la legislaci6n o la pr~ctica no se
acomoden a las disposiciones de los convenios ratificados, 

La recomendaci~n, como su nombre lo indica, aconseja-
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a los Estados que ex.ami nen la posibilidad de poner en prt1ct _!: 
ca sus disposiciones, No es sucep ti ble de rati ficaci6n, 

El conjunto de convenios y ratificaciones constituys
el C6digo Intornaclunal d8l Trabe jo, Entre sus principales-
materias señalaremos olg•Jnns de ellas: 

HORAS DE TRABA JO, 
SEG'URIDAD SOCIAL. 
IGUl\LDAD DE REMUNERACION, 
PRO 1ECCION DE LA W\ 1ERNIDAO, 
PFIOTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL MAR, 
PROTECCION DEL lRABAJO FEfv'ENINO. 
TRABAJO DE LAS PUl.NTACIOMES, 
51\LARI OS MINIMDS. 
e::rumDAD E HIGIENE DEL mABAJO. 
MIGRACIOt\f S DE TRABAJUDOí1ES. 
TAABAJD SUBTERMN::O EN tAS Ml/\V\S, 
VACACIONES PAGA.DAS, 
DESEMPLEO, 
TRABAJ'\DORES HDIGENAS, 
RELACIOM:S DE TAABAJO, 
DESCRIMINL\CION EN MA 1tRIA DE EMPLEO, 

La influencia. q~e 8l C11digo Internacional del Trabajo 
e.jerce en el mt~ndo es rn:...1y grande y mucho.'~ .son los países q•Je 
r'>:JS legi. slaciones en m::! teria de traba jo han tenido como fi ... ·~.'.:, 

t;e de inspi:racit5n en C~digo Internacional d81 Trabajo de la-
0 ,I. T. y muchcis son tambi~n las ¡·8formas d8 legislacior·,f?s a
q;Je ~ste ha dado origen, 

Adel'OOs, los pa!se:::3 que ratifican convenios Internacig, 
nales del trabajo, modifican la legislación laboral para po
nerla en armon!a con las disposicion•35 de los convenios rati 
ficac:bs. 

Por otra parte la O.I.T. 1 a ro licitud de los Estados
miembros de la organización, presta asistencia t~cnica en ·
cuestiones de legislaci~n del trabajo y expertos de la O.I.T. 
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colaboran con las autoridades interesadas en la elnboración
de proyi¡¡ctos de leyes o reglamentos. A este respecto pL e
den ci tarss como ejemplos, a la Cartci Constitutivo de Garnn
t!as del Trabajo de Honduras ( 1955) 1 El C6digo del Trabajo -
de Paraguay (1961) y el C6digo do Traba.jo de el Salvador 
(1963), en cuyos proyectos porticipr:iron e.xpertos de la D.T. T. 

En ctmnto a los numerosos pafsos que han rrodificndo -
su 1t:1gislacil1n pi.ira o.daptarlt1 ti los Convenios Intnrnaci nales 
del Tr·abajo por ellos rt.d:ific.ado, ¡1ueden consultan;;e lot, in
fonnes anuéles de la Comisi6n de ApHcacl6n de Convenfo.~, y -
Rec1;Hnendaciones de lr:J Conferencia Interndcional del Trabajo. 

e) .- EL CONSEJO DE AD MINISTAAGIOfll. 

Es un ~rgano administrativo al igual que la Oficina -
Internacional, se reune tres veces al año, con el objeto de
detenninar el programa de trabajo ele la O, I. r. y de es able
cer la pol!tica general, 

En un principio, el Consejo de AdministracMn ei·taba
integrada por 24 personas, mt1s tarde sA hizo una refo El y -
.!:)9 eumentda 36 personas; 16 pare. los puestos de gobier10 con 
car~cter permanente, de las 16 personas, 8 san de los a:!ses 
~s industriales y los otros 8 se designan por elecci6n. 

Los 8 mejores países industriales son: Canada, China, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemanja y la 
Uni~n Sovi~tica. 

De las 16 personas que quedan, 8 ser~n represe tadas
de los trabajadores de ~stos representantes¡ dos deben de 
pertenecer a Estados miembros no Europeos, 

El Consejo de Ac!ministraci~n se renueva cada tres -
años, debe funcionar por medio de un presidente que ~s nom-
brado por el rnisno consejo. 

Las atribuciones del Consejo de Administraci6n son -
las siguientes: 
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l.- Elegir al prosidr::ir1 to del Consejo. 
2 .- Vigilar que la Oficina Internacional del Trabajo

cumplo con sus labores enc:rnnendadas, 

3,- Determinar el orden del d!a de la Conferencia. 
4.- Fijar los progrwnas de acci6n y control a los 

Comit~s y comisiones de lci Organizaci6n, y 

5 .- Establecer un presupuesto de la O. l. T,, para que
sea aprobado por la Conferencia. 

f) .- La Oficina Internacional del Trabajo,- Se coloca 
bajo ccnt:rol del Consejo de Administraci~n y se somete a sus 
~rdenes, o sea, es la secretor!a permanente de la O.I.T., su 
sede se encuentra en Ginebra Suiza y no puede recibir instru_s 
ciones de ning~n gobiemo ajeno a la 0,I,T., el presidente
es el responsable de lo que ocurra en la Oficina. 

En la Oficins Internacional del T:r'abajo 1 existe un -
Centro de Investigaci~n y Documentaci6n, tambi~n se editan -
toda clase de librns 1 revistas, estadísticas, informes, etc, 
la Oficina, tambi~n debe dar a conocer a los Estados miem--
bros los estudios que se hacen en dicha Oficina, orienta a -
los investigadores de los trabajadores q1.Je deben hacer en -
los países y preparar los informes que van a servir de base
ª la Conferencia lnternacionr:ll dBl Trabajo. 

Pcit·a se:r· Estado m:i.embro de la O. I, T., os nece3ario 
que bl solicitante acepte las obligaciomzs q:~e se esttiblecen 
en la Constitución dl:i ltt O.I.T.. ya ::;ea qu•..:> e:~t;~ o no afilia , -
do a la O .flJ .u, y debe S8!' aprobado PL•r lo mayor:!a de las dos 
terceras partes de los delegados que inte:r·vienen en la Confe 
rencia Internacional. 

Existen documentos que van a integrar la constitucil1n 
JtJr:!dica de la O.I.T., que son: 

"El Tratado de Versal.les de 1919, en su parte XIII", 
"La declaraci~n de FiJadelfia de 1944" y 

"La Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de -
Junio 'de 1945, en San Francisco". 
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Estos documentos r>igusn en igual fonna que orig:i.nsl-. 
mente· y no han variado en su contenido. 

En la Confer·encia Internacional del Trabajo, como ya
iridicamos, se establocen los Convepios y Recomendaciones, y

el OO'ljunto de Convenios y Recomendaciones forman el C6digo
Internacional del Trabajo. 

El COdigo Internacional del Trabajo, contiene dispos.!_ 
clanes que sirven pera prnteger a la clase trabajadora de 
toti:Js los pa!ses mi911bros desde el punta de vista Social, Y
por lo tanto en el COdigo ha existido la Segt1ridad Social -
para lo.s trabajadores desde su creaci.6n y ademt1s cxintribuy~ 
a la creacMn del COdigo Internacional de la Seguridad 
Social. 
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e A p I T u L o rn 

RElVINJICACION DE LA FAMILIA. 

1.- CONCEPTO DE. DEREChü REIVIf\DICATCfUO. 

El Derecho Social en su concepcMn positiva, incluye
el elemento reivindicatorio, el cuol se hace objetivo en la
legislaci6n fundamental del trabajo como norma y cornc:. fin de 
la propia legi,slaci6n. Los derncho'::> reívlndi cetarios de la
clase t:rabFJjadora, sun estatutos jur!dicos q:,h~ integn:in el -
articulo 123 : Derecho de participor en los beneficios y -

Derechos de asociaci6n profesional y huelga. 

La reivindicaci~111 de los derechos del proletario, 
tiene por objeto la rectJpernci6n de lo q1.~13 realmente correS
ponde a los trabajadores por su particípaci6n en la econom!a 
del pa!s; que es precisamente con la dF-:voluci6n de todo aqu!;;;. 
llo que no se los ha pagado durante la explotaci6n del tra~ 
jo humano, y que a~n no termina de desaparecer de nui:!stro 
medio capitalista y de SlJ.3 nuevas fom~s progresivas de Imp~ 
rialismo y Colonielismo interno y regional. Esta recupera
ci~n, esM prevista en nuestro artkulo 123 constit1;cional. 

Las normas proteccionistas, al igur;1l que las reivin
dicatorias, est&n er.caminw::lBs a sacializdr los bienes de la
producci6n 1 pues sólo ast puede compensar la explotación Sl?..

ct..lar del trabajo hurra.no. 

El Derecho Mexicano del Trabajo, como diciplina - - -
social, contenido en el articulo 123 consti t:ucional 1 consigna 
los Derechos siguiente.;;, reivindicatorios de las clases tra
bajadoras: 

a).- Derecho a participar Gn los beneficios como =nn

las utilidades y que son complementarias del salario y en 
cierta forma, compensatorios de parte de la plusval!a del --
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trabajo humano. 

El reparto de utilidades se hace con el fin de no con 
vertir al trab:J. jador en socio de la empresa, sino en darle -
su instrumento de lucha para que participe en las ganrrncias
Y mitigando pnrte de su explotaci6n, 

b),- DerechJ de asociaciOn proletaria, por la cual se 

busca por medio de esta uni6n 1 la defensa de sus intereses -
a trbv~s de los sindict1tos, aoociaciones profesionales, etc, ... 

c) ,- Derecho de huelga, contenido en las fracciones -
XVJ 1 y XVIII del art kulo 123 de nuestra Ley Federal del Tr~ 
be jo de 1970 1 teniendo por objeto la protecci~n y la reivin
di cr3c:i6n de los trabajüdores explotados. Es un instrumento
d81 que dispone la clase obrero para combatir las injusti
cias de que son rroti vo ( 1), El aspecto reivindicatorio es -
la parte fundamental de la Teor!a Integral del Maestro Trne
ba Urbine, 

2,- EL DERED-iO DEL TFIABAJO EN FUNCION DE LA JUSTICIA SOCIAL. 

Existen dos conceptos del Derecho del Trabajo en rel.!: 
ciOn o la Justicia Social, uno que se deriva del artículo -
123 de nuestra Constituci6n de 191?, relativo a las normas -
del Derecho Social, tutelares y reivindicatorios de los tra
bajadores, y el otro qtJe proviene de la Ley Federal del Tra
ba jo de 19701 basado en la protecci6n digni ficadora de los -
t:c·obajadores1 es por lo tanto un concepto m&s amplio por su
funci6n revolucionaria, ya que el segundo concepto, busca -
s6lo el equilibrio que pretende en los resultados de la pro
ducci6n capitalista. 

El primer concepto, esM fundamentado tambi~n en su -
naturaleza social y revolucionaria en el sentido del articu
lo 123 Constitucional, en la cual, la clase obrera est~ en -
rebeld!a frente a la explotaci6n capitalista; es un Derecho
de lucha de clases segOn se desprende de la definicic5n si-
guiente: "Derecho del Trabajo, es el conjunto de princi--
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pli.1s, n6rmEls e instituciones qué protegen, tutelan 1 digni f i
cari y tiendtr1 a rcdvindicar í:i todos aquellor, que viven de -
r,us F.sft.T1rzos rnater-ifllns o jntelcctuolm, para lEJ rE,a1iz.:Jci~n 

de S'.l dt:5tiru hist6rico que es Soc1o1iz.:n' lo vida huíPEt'''ct". 

Po:r· lo que el Oorecho del Trcibajo 1 es excJusivo de la 
clusG trabajadora, qUG tiene por objetci Ja prnteccil'Jn y rei
vind:i C'Jci6n de sus dc~r·echos hasta suprimir Bl r~gimen de 
explutaci~n del hombre por r::ll hombre. 

El otro concepb:.. q1ie proviene del l:exto dü lo Ley Fe
dH-.:d del TrdbEijo, si;; contiene 8n los art!culos 2 y 3 que a
la letra dicen: 

Art!cu1.o 2.- 11 las narnws del trabajo tienden a conse 
guü' el eq1.dlibrio y la .Justicia Social en la relacic5n de -
trabajadores y patrones". 

Art!culo 3.- 11 El trabajo es un derech::l y un deber -
social, no es art!culo de comercio, exige respeto pera las -
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse -
en condiciones qtJe aseguren la vida, la salud y un nivel 
econ6mico decoroso pore el trabajador y su familia", 

No podr~n estóblecerse distinciones entre los trabaj~ 
dores por motivo de raza, ooxo, edad, religiln, doctrina po
l!tica o condicit1n rocial". 

En estos dos art!culos llenos de grnn romanticí$TID -
se hace gala de las medidas de protecci6n de los trabajado
res, f:JS1. corno el sentido reivindicatorio y de la igualdad -
que debe existir entre los obreros y los der~s asalar.i.ados,
pero que lejos est.1 de ser esta la realidad ya que vi ene a -
ser todo lo contrario, por lo que est~ muy distante que se -
logre una verdadera Justicia Social en nuestro pa:!s. 

"Cuando se socialicen los medios de producci6n y se -
devuelva al trabajador la plusvalia de su trabajo, ser~ en
tonces que se logre la Justicia Social 11. { 2). 



3.- EL DERECHO PROCESAL O[L 1HABAJO ES REIVHDICATDRIO DE 
LOS TRABAc.IADORES. 

55 

E.·3 au·acterft>l:icf1 digna de de:::,tocor r::!n forma ospDCir.11 

la naturalew rPivindicatorir.1 de] Oc~recho st;stantivo y Prt:i
cesal del Traba jo que se con~;igna en el ort!culo 123 consti
tucional 1 pues mrno lo menciona el mJestro Trueba Urbina, -
nuestr·¡;¡ 1egislaci6n fundarnent¿il del tr¡;¡b:::ijo, ec:,t¡j contenida
en forn1a de normas reivindicatorias pcú'tl que en cierta forma 
se corrijan les injusticias sociales y la e~plotaci6n de que 
han sido v:!ctim:1s los trabtij.1dores rnoxicnncs¡ por lo Ct;al on 
el proceso mismo di:; lo:; cluntas dra Conciliaci~n y Arb:i. trajo
y los Trib:mEiles del trab,Jjo burocrático, est~n obligados a-

redimir. a los trabejadore,:;, a fin do qcJIJ se hago curnplír con 
los preceptos constitucionales relativos a una Justicia 
Social ctJyos principios ernGrgen del &tkulo 1231 el cual no 

rolo contiene nonnas prob=;ccionistas del trabajadcr , sino -
tambi~n contiene normo.s q1w tutelan y d:ignifimn al trabaj~ 

dar, adem6s de las reivindicf.ltorfos ü que h>=1mos hecho men-
ci6n y que es esta ~ltíme ln que deben ejercitar 10::1 tribunf! 
les del trabajo en el proce:.J laboral en donde ~e pueden ad.
V8rtir f~cilmente las injusticicis de que son objeto lo,; tra
bajadores y es esto lo que produ..::o mayor dt?sconten bJ entre -
ellos. ( 3) 

Es la esencia del art!culo 12.3 dt=J la cor1sti tiJci6n dr::-

191'7, tanto las no:rma3 3u;;,tanciales corno ltJ3 proces;-J18"> q'J8-

son esencialmente proteccionistas y tutelares de los tn;.ba
jadores, pero la proteccii1n no solo radica en la idr:olog!a,
sino que en los textos mismos, pues esta nonnF.i ·sustancial -
influy1~ de tal manera en la procesal que FJmb::is se identifi
can en su sentido proteccionista y tutelar 1 de tal manera -
que el Derecho Procesal del Trabajo e':-. pf'oteccionista de ·1na 
de las partes¡ de la clas8 obre:ra 7 c ... ando ::>.i lucha surge en
los conclictos de trabajo y estos se llevdn al campo de 1~ -
j1Jrisdiccii1n labora, no @lo para la aplic:aci11n de preceptos 
laborales, sino para la interpretaci6n de ~stos en fa\1or de
los trabajadores. 



56 

De esto forma se m:mi fiesta la funci~n protecc:ioni sta 
y tutelar rle las normas adjetives del trabajo, originando en 
la r!:.'glt1mt.mtl::l.cit~n un nuevo Derecho Procesal, contemplando en 
el prcceso a dos portes, en pugna, con el efecto de tutelar
a los débiles, que es la clase obrero, do donde surge el 
principio de disparidad procesal, para la realización plena
de la tutela a favor de lo clase tr~ibajadora. ( 4) 

4.- A'.JSIBLES SOLUCIONES. 

Pare que se pueda hacer efGctiva la reivindicacii1n de 

la ch~se obrera y en consecuencia de la familia del trabaja
dm· er todos los sentidGs 1 no rolo es necesario q1Je existan
una SE.Jrie de nomas que los protejan hasta cierto punto, 
sino que adem~s debe de contribuir a este esfuerzo, no solo
la legislaci6n 1 sino que tambi~n los patrones, los que deben 
de buscar una buena pleni ficación tendiente~ a elevar al tr-a.
bajador y a su familia, &Jcial y econOmi.camente, igualmente
seria conveniente como lo mencionar~ en el Célp:!tulo relativo 
al salario, que la iglesia aporte un capital en favor de la
clase trabajadora para la construcci~n de escuelas populares, 
centros de recreo para los hijos de los obreros, etc •••• 

Tenerros que h1:1cer mención especial al problema de la
educaciOn, ya que es uno de los principales motivos de la 
explotaci~n del obrero, debido a su ignorancia por carecer -
de 8Sc1Jelas suficientes para su educaci~n, rrds at'.Jn, que el -
patrón no cumple con lo establecido por la fracciOn XII, del 
art:tculo 123, de la Nueva Ley Federal del Trabajo que dice -
que los patrones est~n obligados a establecer y rostener las· 
escuelas para los trabajadores y sus familiares. 

Fundamentalmente es tanto la educación 1 de los hijos -
de los trabajadores, como de ellos mismos, con lo que se -
ayuda al analfabetismo¡ y desde otro punto de vista, sin -
duda una mayor educaci6n proporciona a sus miembros un ins-
trumento ~s de superaci6n y as! afrontar con mayor vigor la 
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cesario que S8 hagan cumplir con las n~rma s relativfis al es
tablecimiento de estos centros educotivos, como bese y refle 
jo de la cultura de nuestro p;·i!s. 

Otro grave problema en nuestro pa!s, es el relat.lvo -
a la vivier1 da de los trabojadorefi, debido en gran parte a -
que los patrones no cumplen con lo que di~one la fracción -
XII, del art!culo 123 Constitucional, que establece que los
patrones est~n obligado.s o proporcionar a los trabajadores,
habitaciones c6modas e higi~nicas. 

Una posible soluci6n o aste probleflll:t, ha sido con la
creaci6n del I.N.F.O,N,A.V.I. T., ya que el objeta de ,'>u ere~ 
ci6n es la construcci~n de grande::; centros habitacionales -
para que sean adquiridos a precios bajos por los trabajado
res, como se desprende del artículo Jo. de su reglamento, -
que a la letra dice: 

Art, 3o.- El Instituto tiene por objeto: 

I ,- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda¡ 

II ,- Establecer y operar un sistema de financiamiento 
que permita a los trabajadores obtener cn~dito barato y su
ficiente para: 

a).- La adquisición en propiedad de habitaciones e -
higi~nicas. 

b) .- La construcci~n, reparación y ampliación a mejo
ramiento de sus hAbiteciones y 

e).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos
anterfores. 

III.- Coordinar y Financiar programas de construccii1n 
de habitaciones destinadas a ser adquirida$ en propiedad por 
los trabajadores, 

El patr·irnonio de este Instituto, como lo establees el 
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propio reglamento en su artículo 5o 1 ester~ formacb con apo~ 
taciones que deben hacer los patrones, de confomidad con la 
fracci~n XII, del artículo 123 y ade~s con subsidios que -
proporcione el gobierno federal. 

5.- LA JJSTICIA SOCIAL EN EL PROO::SO DEL TRABAJO. 

As! corno la definicii1n de Derecho del Trabajo est~ -
conteriida en el art!culo 123 Constitucional, la idea de -
equilibrio y Justicia Social, están en la relacHn del trab,!;!. 

jo' 

En cuanto al equilibrio, nuestra Ley Federal del Tra
bajo de 1970, frente a la de 1931, con signa los principios -
de equilibrio y Justicia Social en las relaciones laborales, 
desvirtuan el sentido proteccionista de las mismas en favGr
de los trabajadores, y por consiguiente, la aplicaci~n de -
aquellas que encaminan a conseguir el llamado "justo medio -
Aristocrt1tico", que podr!a ser b~sico en las relaciones entre 
iguales y no entre desiguales, es establecido por los traba
jadores por medio de la huelga. 

Por lo que respecta a la justicia social, este conceE. 
to se basa en ideas extranjeras que no concuerdan con el -
concepto de Justicia Social, no solo tiene por finalidad el
nivelar los factores en las relaciones de la producci~n o -
laborales, protegiendo y tutelando a los trabajadores, sino
que persigue la reivindicacii1n de los bienes de la produc....:.~ . 
ciOn, Por lo cual esta nueva Ley, es esencialmente capita.:...:.. 
lista y se olvida de las funciones revolucionarias del art!
culo 123. 

Sin embargo, uno de los m~s destacados redactores de
la Nueva Ley, por lo que toca a los art!culos 2o. y 3o. de-
fine el propOsito de las normas de trabajo para conseguir -
"El equilibrio y la Justicia Social" en las relaciones obre
ro patronales, confiesa una grave inconsecuencia del legisl~ 
dar, cuando nos dice: "Í'b es f~cil definir la Justicia --

,;· • .. --1 
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Social, de ahi que no figure su beneficio en la Ley, pero 
pensaoos qtJe resulta de la combinací6n de los artículos 2o .

y 3o". 

El maestro Mario de la Cueva, resume los artículos -
2o. y 3o. de la Nueva Ley Fedenü d~ll Traba jo, en el sen ti do 
de que la Justicia Social se propone distribuir los bienes -
de la producci~n econ~mica, a fin de otorgar al elemGnto hu
mano un nivel econ6mico decororo, que es tanto como conducir 
una existencia digna¡ por supuesto dentro del r~gimen capit~ 
lista mexicano, tal como lo definió el legislador de 1931 en 
su mensaje que e la letra dice: 

11 El Estado no se limita a cumplir con su función de -
administrar la justicia en su forma conmutativa, sino que 
interviene para distribuir por via de autoridad lo que a ca
da uno de los part!cipes de la producci~n le corresponde, -
lo que antes quedaba encomendado a la voluntad de las partes 
y al juego de l~s Leyes Econ6mica s". 

Existe identidad de pen@mientos btrrgueses en ambas -
leyes, pues se conforman y se resignan con la subsistencia -
del r~gimen de explotaci~n capitalista, pal"a que mediante -
generosa d~diva se contribuya a la obtenci~n de la dignidad
de la persona obrerB. 

As! se explica que de antemano, se vaticine que resu! 
tar!a negatoria la nueva norma laboral que se propone reali
zar la Justicia Social en el equilibrio de las relaciones -
entre el trabajo y el capital, lo cur.il reconoce el autor da
la Ley en un razgo de elocuente 5inceridad cuando advierte:
"No es ni podr~ ser, una realización plena de la Justiciti 
Social, quizá ni siquiera aproximada, porque la aut~nticd -
Justicia no puede darse dentro de los reg!menes econ~micas -
que protegen la explataci~n del hombre". 

En consecuencia, la "Justicia Social" de Ja Nueva Ley 
Federal del Trabajo es inoperante en nuestro pa!s, que forma 
parte del grupo de Naciones Derrocr~tico-Capitalistas qLte Pl"'9, 
tegen la explotaci~n del hombre por el hombre. 
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Por primera vez en M~xico y posiblemente en el mimdo
capitalista, la idea de un derecho de Justicia Social, para
signi ficar, no solo la funci<1n tutelar del mi.smo, sino pera 
la reulizacMn de su finalidad reivindicatoria, que hasta : ... 
hoy no se capta integralmente, por ello, nuestra idea apunta 
a1 porvenir en la hora prc-:sente en que una nueva legislación 
laboral restringe la función de la ,Justicia Social a la sim
ple protecci~n del trnbajador que e qui va] e u "conducir una -
12xi stencia digna", der,trn del r~girnen de E:~><plotación capi ta
lista de donde resulta la ineficacia del Nuevo Derecho del -
Tt'3bajo de 19?0. ( 5). 

6.- LA TESIS RElVIr-DICATffiIA Y EL PROCESO LABCFAL, 

Nuestro Dorncho del Trabajo, a partir de su vi.gencia
el lo, de Mciyo de 1917, es en relativo proteccionista y rei
vindica.torio de todos los trabajadores, por virtud del texto, 
Constitucion13l del art!culo 123, 

La participación de las utilidades do las emprasas -
(frac e. IX) ¡ el derecho de huelga (Frece, XVII) ; y la juri s
dicci6n especial del traoojo ( fraccs. XX,¡. XXI y XXIV), todas 
estas fracciones son derechos Sociales de cart1cter reivindi
cador que el con.sti tuyente le imprimí~ al Derecho del Traba
jo y a su diciplina procesal. 

Por ello, 111Jestro Derecho del Trabajo, no solo con-
tiene nomas proteccionistas de los trabajadores, sino tam
bi~n reivindicatorias que tienen por objeto que ~stos recup~ 
ren la plusvalía con los bienes de la producci~n que provie
nen del r~gimen de explotaci~n capitalista, 

Tanto en las relaciones laborales como en el terri to
rio del proceso l~boral, las leyes del trabajo deben inter
pretarse en el sentido de proteger, tutelar y reivindicar a
las l-rabajadores frente a sus explotadores, 

Las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, de la mismf?. -
manera, que el Poder Judicial Federal, podr!an suplir las -
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quejas deficientes de la parte obrera {artículo 107 1 frac
ci~n Il, de la Constituci6n), aplicando dicho principio pro
cesal social en auxilio de los trnbajadores. 

El trabajo reivindicatorio o que nos hemos referido,·
penetra tambi~n en el proceso labora 1 1 tanto jurídico como -
econ6mico, De ah:! que las normns de derecho procosa1 del -
trabajo, por su r,aturaleza 9'."Jcial, deben de interpretarse -
y aplicarse en bGb8t'ício ··1e los t.rabojaclores en el desarro
llo del proceso on la ::,uplenciei ds lns deficiencias de sus -
rec1arnacione~ o pare reivindicar sus derechos, porq:;c de no
ocurrir es!, en 1a pr~ctica corn;;tun te se propiciar~ el esta
llido social por ineficacia de la Justicia del Trabajo, 

Las normos de trEtbajo dl':l los derechos que se d·~:rivan

de los contratos o rolaciones laborules, deben funcionar en 
el proceso de acuerdo con su espfriti.i proteccionisb-J y rei
vindicatorio en el texto del artículo 123. (6). 

Paro re~;;~mir, debemos do concluir, que la tf::~si.s rei
vindicatoría en s:t, consiste en q:J8 se devuelva al trabaja
dor la plusval!a de su trabajo 1 entendiendo como plusvaHa s

el tiempo de t:rabajr;i ret11izado µor el t:n:i.bajador y no rsmune 
rada por el petr~n. 
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CA P I T U L O IV 

SALARIO, 

a),- CDNCEPm DE S'\LARIO, 

El t~rmino selario, viene del lalfo SALARIUM, palabra 
con la cual, se designaba la paga hecha a los soldados roma
nos, para q:..ie cc1mpror5n sal, lo cual ten!a dos valores o sia 
ni ficados: cuando se: empleabB como sazonador de los alime~ 
tos y cuando se empleaba como vulor de cambio, Tombi~n el -
salarium fue conocido con Gl nombre do ,JORNAL, que vlene del 
laUr. "diurnal:i s", que quie:re decir DIARIO, significando con 
~sto, el pago diario que se hnda por cualquier t:rnbajo rea
lizado, 

A medida la esclavitud fué perdiendo fuerza 7 el sis
tema del salario extendiendose, el mismo tiempo qi~f'~ la nece
sidad de brazos fu~ c:reciendo, El t~rrnino salario, es hoy
en d!a, la denominaci~n empleada en las legislaciones de ca
si todos los países del mundo, sin emb1:1rgo tu\:o otra.::; denomi:_ 
naciones como sueldo, pega, gfJjes, estipendio, emolumento, -
honorarios, dietas, etc,., 

CualqtJiera qu8 fuero. la denominaci~n, ~sta se emplro
para designar la remuneracil5n quE1 el trabajador obter1!a po:c
conc~to de su trabajo realizado. 

Respecto al ccncepto emolumento, E3 lo qo..1e HUmenta -

nuestro haber y hacer la ideo de sobresusldo. 

El concepto de honorarios, es can~:;iderado como una -
especie de salario distinguido o m~s h.jn:croso, empleado pri!J. 
cipalmente por los pre. fe5ioni stti s a ccimbio de trabajo.;, en -
particular. 

Respecto a otras consignaciones de salario, podemos -
decir, que ~~tas son empleadas para designar formas especia
les o especializadas de salario, corno ron los casos de comi-
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siOn, jornal, sueldo, gratificaci~n, etc, 

Ce.be hacer aqu! la diferencia entre los conceptos 
"salario" y •isueldo". En primer lugor, el solario es el 
continénte, en tento que el sueldo BS el contenido, o lo que 
es lo mismo, uno eE. el g6nerD y el otro es la especie. Cor>
est;o q~.;en:::rnos decir, que el salario sogOn lo Nueva Ley Fede
ral d81 Trabajo, en su artículo 84 1 que dice Art. 84.- El"
salario se integra ccn los pt-Jgos hechos en efectivo por cuo
ta diaria, grafi ficacione~. pecepciones, habitaciOn, prim3 s,
cornisiones, prestaciones en especie y cUólqt.:ier otra canti
dad o pcestación qtJe se er>tregue al trabajador por sJ traba
jo. 

Cuando se anplea la palabra SUELDO, se refiere al es
tabl8cido en el tabulador mtmsual, sin adicionarle ning1..ma -
de las prestaciones anotadas en el párrafo anterior. 

Por lo tanto, cuando hablarros de 5'\LARIOS, se debe -
pensar en la SlJmB de sueldo m~s todas y cada una de aquellas 
prestaciones a las que el trabajador tenga derecho. 

Tambi~n la palabra Sl\LARIO, es empleada para indicar
la remuneraciOn que recibe una persona a cambio de su traba
jo, incluyEndo en ella, b:into:los jornales como los sueldos. 

Nuestra Ley Federal del Trabaja, nos da la definiciOn 
de salario en su art1cLJlo 82, que dice: 

Art. 82.- Es la retribuciOn que debe pagar el patron
al trabe jador por su trabajo. 

Desde el punto de vista Socio-Pol!tico, se define al
salario como "la retribucit1n que el trabajador percibe por -
su trabajo". Esta es en cierto modo una forma de recompen-
sar a una. persona cuando realiza actos para otro. 

P1..1ede agregarse que este es un instrumento que se em
plea utilizando la fuerza, destreza a inteligencia de otro -
hombre (1). 
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Otro criterio, tom:l al solario cLJmo una retribución -
social, pue::, este es splicaclo ol sustento de1 trabajador y -
de su familia¡ aunque esta rerni;noroción nunca es proporcio
nal a la compensBcii1r1 real que debe corre.sponder al trabaja
dor¡ con ~sto motivo, el concq1to de la p1i..l"iVf.ll1'.a y el r~gi
men de la explotacit1n del hombrr. por e1 hombre, originando -
con ~sto, la lucha de los trobajaclorr:?.s para obterr::r sus pro
pios derechos y el pago rual quf?. ju•3h1mente les perlenec.r~:. -
Tal es el caso del salario difed.do, Q'..Je es Ja reivindica
ci1~n de pro·te del t:c.:.ibl'l jo no remunero do 1 corno en la jubila
ci~n, pinnas d8 w1tig1;2dad y otn.1.s pre'5tElciont:35 leg¿üs;, con
tractuales. (2). 

Charles Gld1;:1, define al salario como "toda rnntfJ 1 

provecho o beneficio cobrndo por el hombre a cambio de su 
trabajo". ( 3) 

A. Rovart, señala que "el salario es <'ll precio que el 
patrein se obliga a entregar ul obrero o aJ enpleado a cambio 
del trabajo suministrado por ~.ste" ( 4) 

Schils, dice que el salerio es la compre del trab1;1jo
de un grupo de hombres (los obreros), por otro grupo (los -
patrnnes ) ( 5). 

Para Henry George, el salario consiste en lD retribu
ci~n a una peroona por· su t-ídbajo rranual, o bien, e3 aquella 
parte del prnducto obtenida por el trabtijador ( 6), 

Para Coli tti y Feito, eJ. salario es toda su,ma q1..1e por 
cualquier concepto rncibe el trabajador, con motivo de la 
prestaci6n de sus servicios, integrando :.in salario siempre -
que tenga su origen en el contra to de traba jo ( 7) , 

La Doctrina Cati1lica, tembi~ri ha aplicado s1..:s princi
pios a la soluci~n de los prublemas de nuestra ~oca, forman 
do la Doctrina CatOlice. con sus representantes mis destaca
dos como han sido Lean XIII, P!o XI, P!o XII, Juan XXIII y -
Paulo VI entre otros, quienes a trav~s de sus exposiciones,
muestran a la iglesia frente al problema Social. 
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Sin duda uno de ] os más grandes exponentes de la Doc 

trina Cot6licE1, fue Lean xnr' que establec13 en su endcli
Cti RERUM NOVAAUM, nCmero XXXI, no una luche de clases, 3i

no la 1,1ni6n de ellas, al rnonclonar qi;e no puedo haber capi t:al 
sin traba,io, ni trabajo sin capital (8). 

El trabujo no os otra ccJSa sino que el ejercicio de -
una actividad encaminada a la udquisici6n de aquellas necesi 
dades para la propin vida, aclc1rece aqu:t, que ~sta retribu-
cí~P1 .:;ea no únicamente la necesidad para la satisfacción de 
10;; r1ecesidades m!nirnas in media tas del trabajador, sino que

e:- i sta. una. rumuneraci6n suficientanBnte amplia para que t;an

to el tnJbaJador como su farni lia, obt8ngar. cada vez m~s po
dt:.r adqtJisi tivo, logrando as!, un gracb de superación poula

tina. 

La iglesia ha indicado no ro lamente lüs ab1..Jsos de loa 
grandes capitales y a~n el derecho de propiedad que semejan
te r~gimen econórniro engendra y proteje, sino q1Je ha ent3eña
do tambi~n que la riqueza y la posesi6n deben ser los instr~ 
mentas de la producción en beneficio de toda la sociedad y -

tumbi~n la salvtJgunrda y el desurrollo de la libertad y la -
dignidad de la perSJnu humana. ( 9). 

La iglesia, como institución humen:!stica ciento por -
ci8nto 1 dEbe estar siempre pendiente de los prnblElllas que 

enfnmb:m económicamente las fomília.s de los trabujadores -
y e su vez, tratar de buscar soluciones a ellos, actuando 
en tal forma que se manifieste su labor. 

As! migno 1 la iglesia puede desarrullar actividades -
encaminadas a afrontar el problema del desenpleo, creando -
industrias o tal1eres familiares o comunales. Hemos de cri
ticar la inactividad de la iglesia por su pasividad en esta

y otra serje de problenas en los cuales la iglesia s6lo col~ 

bora en lo espiritual y no en lo material o en lo económico¡ 
teniencb ~sta grandes recurSJs, los cuales no tienen la apl! 
cación que debieran ya que su contribución es m!nima en rel!! 

ci~n a los grandes capitales OJn que cuenta esta insti.tuci<5n. 
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Pregona siempre 1a caridad, el nmor o los semejantes, la 
ayuda, la compareci6n, etc, 1 poro en si ~sta, no se ocupa 
por la realización de obn.:;s de bunDficio sociD1 1 como pudie
ran ser la creaci6n rle to11cn:-.n; técnicos y ortoso.na:J.es, 

crear1 do asf ur1a fuunte dr: trobdjo pora los dpsempleucbs, a -

la vez ~.stos lo gravan en un rnejur ni veJ do vidu para ellos-
y sus familias y de un rrodo aunque sea m!niroo, ayudFJba la 
iglr::!siB a t-::ise gran problema que nos c1q1mja en M~xica que es
el desempleo, 

b) .- DIST1NTDS CRilERIOS. 

Tomando en cuenta el salario desde el pur:to rle vista
econcSmico, verros que respecto del trsbajador, es un ingreso
º r~dito. Al salario tembién se h'" identifica como un ingr.§:_ 
so contn:ictual, por oposición ol 11amado "r~di to rebidual" ,
del empresario o del trabajador indepe.ndiente. Estos ~lti
mos obtienen su ganancin descontando el ingreso bruto de to
dos los a;;¡reso s o costes do producción necesarios pe.ra obte
nerlos¡ lo que queda una vez efectuado ese descuento, es su-
ganancia o ingreso neto. En carnbio los r~ditos contractua-
les se canicterizer. por ser en principio, fijos y preaesta
blecidos ¡ no est~n por lo tanto, somGtidos al riesgo insepa
rable del ingreso r8sidual, pu1fa on éste caso el rfoscuer.to -

de los gastos puedu dar un res~ltad0 negativo, 

Otro ejemplo de r~dito contractual es el inter~3 pac
tado del capital (pr~stamos a inter~s). 

El salario en :;na consideración econ6mica y deade el
punto de vista del trabajador, r.:.':i el ir·gre..:50 contractual dsl 
trabajador subordinado, 

Este concepto parece tan clt1ro, pero en realidad no -
lo es tanto 1 a causa de ciertas particularidades de la pre5-
tación personal del trabajo. 

En efecto, po.ra establecer unü ganancia o ingreso ne
to, hay que di ferer.ciarla del ingreso bruto¡ en éste descuen 
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descuento, es lo quD queda corno ganancia, 6egón cri torio -
un~nime en la doctrina labori.sta, la prestación de un traba
jo subordinado, es una prestoci6n personal y por tanto, ine!;! 
cindtble de ln misma persotie del trabajador. El llarrr:ldo -
C!3r~cter cJurf dico-persona l St; basa dice Krotoschin, en que -

el trc1tJCl iador r·o hace un determirmclo objeto, el contenido de 
un contrate, (corno ocurre en los contratCJs de derecho corn1~n), 
sobre todo, no !38 obligo ~nicamentü a prestar un trabt1jo, -
sino que entra en los S(3rvicios del empelado, aportando una
parte escencial do su pers:ina a la realización jurídica que
Jo 1me con aqunllfi, en osto reside la esencia de la llamada
"dDpenjoncia porronal", 

Segón el criterio de P~rez Bo ti Ja, "si en cualquier -
contrato se efectutln ciertos sectores patrimoniales o perso
nales de los contratantes, aqu! se afecta todo el ser de 
una de las partes, rr~s que "locatio operarum" es casi una 
"locatio hominis". 

Para Benito Raffo Magnesco, la doctrina de que el ho!!!, 
bre bo puede ser objeto de los contratos, es nexacta en la -
generalidad que ha querido d~rsele, y lo es porque niega la
realidad¡ el ffi':1trimonio y lr.l adopci6n en cuanto contrato de
trabajo, el de empleo público y el de empleo rpivacb, se en
cargan de desmentir aqu~lla doctrina, ( 10), 

El mi srno Benito Raffo agrega que la diferencia señala 
da por ~stos contratos, consiste en la rranera en que el suj~ 
to hombre, interviene1 en lo !ntimo de la convención en vir-
tud de que la dignidad hurra na no puede ser indiferente al 
Derecho contractual cuenda se aproxima de t~l manera a la 
esencia del convenio, que viene a constituir parte de la mis 
rna, Esta aproximacii1n es lo que conforma la antripa de ca
da contrato, calificandolo por tal raz6n, de antrópico, Fi~ 

nalmente la an trop:!a del contrato de trabajo es cosa que no
puede negarse, resulta de la interpretación de la inseparab!, 
lidad o indivisibilidad que existe entre la actividad humana 
del trabajador o del patr6n. 
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l'\lace, asr mismo, el hecho rk la e.tctividud ccrr10 1'.iriico

medio que tiene norrrmlmcnte e) hombre de proocupar'Ee por 10~3 

medios de s:Jbsistencia, fundnmcnto filooofico de la obligatS!_ 
riedad mor¿;} del trabajo, Por ello, la lococi6n ne 1c.1 acti 
vidad convil?rte al hombro nür:roo, en ob.ioto de la convonción-

( 11). 

El hecho de que la prestoción del trabajo subordina
do, irnplica que dentro de lo:.; gastos necesarios para que el
trabajo 5l~ cumpla, hay· que computar todos los de subsisten-
cía del trabajador, (olimentaci6n, higiene, cuidado de la 
salud, vivienda, vestido, etc,), e inclw:-..a los gastos para
trusladari:.e de su hogar a su tnibajo y viceversa. Todo es-
to, sin anbargo, son gasto::; qur::i d mi srno salario est~ desti
nado a cubrir hasta el punto dt.: que en su funci~n o finali
dad de medio de subsistencia para el trabajador lo pro teje,
especialmente, la legislación lt1bono:11 y que rn~s adelante exa 
minaremos, 

En otras palabras, los gastos de subsistencia del 
trebajador y de su familia, quedan tl cargo de aquel con lo -
que obtiene de salario y que la mayoría de las veces no le. -
alcanza par& satisfacer sus m~s elementales necesidades. 

Desde el punto de vista del 811pleado 1 en el mi:::rr10 en
foque económico, el salario es un ingreso o gdn::1ricicJ 1 parti
da, es un egreso o costo, E!:i 1 ::;i no el único¡ uno de lo::;
costos de producción de bieres o servicios: el costo del 
trabajo subordinado, 

Este concepto económico del salario 1 d~-:sde el p' . .Jn to ·
de vista del e.mpleado como gasto o co::;to correspondiente a -
uno de los factores de la producción. El trabajo subordiPa
do es mucho m~s amplio que el concepto jurídico en .sentido -
estricto, incluye prestaciones que q:Jedan excbi.des de ests
óltimo; Indemnizaciones, contribuciorie.s de .ssguridad social
º de tipo asistencial. En esta perspectiva, todo gasto qiJe

le origine al empleador el uso del trabajo subordirrado, pue
de considerarse salario, aunque no sean independiEntes, no -

sa confunden, 
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Est~n divididas en tres capítul~s: ol primera contie 
ne lon principios genGralos, el SHgundo, se ocupa del sala-
rio m!nirro, y el tareero, señala los ndrmas protectoras del
salario mínima. 

a).- Princi.pios Generales: 

El Artículo 82, respecto a las disposiciones genera-
les, nos da la definición de salario que dice: "Sülario es -
la retribución que debe pagar el patrón al trabajador a cam
bio de su trabajo." 

Respecto ul articulo 85, nos habla en el sentido de -
que· el Sdlario debe ser remunerado y proporcionado a la can
tidad y calidad del trabajo desarrollado por el trabajador. 

El Art1cu]o 87, recoge respecto a ciertas celebracio
nes y algunas fiestas de miestro pueblo en el mes de Diciem
bre, dl señalar ld obligución de pagar un aguinaldo anual 
antes del dfa 20 de Diciembre de cada año, equivalente a ~ 
quince dfas de salario por lo menos, 

Por lo que respecta al Articulo 89, ~ste contiene las 
n6rmes para la fijación del monto de los salarios que deben
servir de base para el pago de indemnizaciones: El salaria
base debe ser el que corresponda al dia que nazca el Derecho 
a la indemnización y el él, deberá incluirse, la cuota dia
ria que se pague en efectivo y la parte proporcional de to~ 
das las prestaciones que se e-1treguen al trabajador a cambio 
de sus servicios. 

b).- Respecto al Salario M!nimo: En ~ste capítulo -
se encuentran contenidos los siguientes artículos de la Ley
Federal del Trabajo: 

El art!culo que enumera el salario inferior al m!nimo, 
indicando que ~stos no corresponden a un orden pablico, ni -
siquiera derivarse de ~llos¡ Derechos p6blicas subjetivas en 
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favor de los trabajadores, sino que se enterderJ que rige la 
ley o las nórrna s supletorias en lugar de las cl~usu1as nulas, 

El artículo 90, nas da lo definición de salario m!ni-· 
mo, el cual, deber~ ser ~¡uficiente pe.ira satisfacer las nece
sidades esenciales para vivir del trobajaclor y de s~ familia, 
corro son la alimentación, e1 vestido, casa, ed1;cación, etc,, 

Tocante al artículo 92, nos dico que el salario míni
mo general, regir~ a todos los trabajadores de la zona o zo
nas considen;idas, independientemente de los trabajadores es

peciales, 

Respecto al articulo 93, marca que el salario m!nimo
para los trabajadores del campo ser~ adecuado a sus necesi
dades, Esto por consiguiente es algo muy discutible sobre
todo por lo que debe a las necesidades del campesino, pues -
deberá establecerse con que clase de necesidades podr~ el 
campesino vivir y mantener o su familia digna y decorosamen
te, 

El articulo 94, agrega que el salario m:!nimo ser~ fi
jado por las comisiones regionales, previa ratificación o -
madi ficación segl:in lo consid13re la Comisi~n Nacional de Sal~ 
rios Mínimos, 

El articulo 95 1 enuncia la excepci~n de la fí.jación -
del salario mínimo, que será hecha por las Comisiones Regio
nales y la Comisi6n Nacional, cudndo no Eixista procedimiento 
legal para su fijación. 

El artículo 96 1 dice que el 5:ilario m!niroci profesio-
nal regir~ por ogual a los trabajadores considerados dentro
de una a varias zonas económicas, llámense ~stos industria~ 
les, comerciantes o pn:ifesionistas. 

El artículo 97, indica que no po1jr&n ser objeto de -
compensación, descuento o redt.;cci6n (lo:> aalarios), excepto: 

I.- Rendiciones alimenticitls decrr:Jtadas por la auto
ridad cornpetente a favor d1.':' Ja e~:;poSG, hijos, ascer.dientas y 
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nieto s. 

Il.- Pago de rentao de la casa habitaci~n que se da -
en arnmdamiento a los trabajadores, 

Estas dos excepciones a la reducción del salario m!ni 
mo son en cierta forma J.isti ficadas, sin embargo se oponen -
E:tl te:..to de 1.a fracciOn VIII del art!culo 123, del apartado
"A" de nuestrn Constituci6n, si.n embargo por lo que respecta 
a las pensiones alimenticias, no tanto, ya que ese sala~io -
m!nimo ha sido fija do tomando en cuenta a la fami lía, ¡:-.ara -
que ·3n caSJ de que el trabajador- lo abandone, no se qtiede -
sin e.limentaciOn, es decir, en cierta fama, esta prfJtecci6n 
a la frnnilia del trabajador, est~ incluida dentro dr.il sala
rio mfoimo, 

c) ,.,.. Por lo que respecta al capítulo relativo a las -
normas protectoras y privilegios del salario mínimo, est~n -
enfocadas respecto a la protecciOn de ~ste en relaci~n al 
pat~n, a los acreedores del trabajador y a los acreedores -
del patr6n, y hasta hace paco, las medidas protectoras de 
los familiares del trabajador, 

Los art!culos 101 y 102, nos hablan, por lo que res-
pecta al salario, nos dice que ~ste deber~ pagarse en efect! 
va y no podrd ser sustituido de ning6n modo por mercanc!as,
fichas, vales o sustitutas de la moneda, Por lo que respec
ta a las prestaciones en especie, ~stas no deber~n de ser de 
tal naturaleza que violen las prohibiciones ya mencionadas. 

El Art!cula 102 1 agrega que estas prestaciones en es
pecie deber~n ser apropiadas al uso personal y a las necesi
dades del trabajador y de su familia, al misrro tiempo que ~ 
proporcionales al monta del salario que se pague en efectivo. 

Respecto a esto 6ltirro, existe la prohibición del es
tablecimiento de tiendas de raya, pennitiendose seg6n la es
tipula el art!culo 103 y de acuerdo con el convenio celebra
do entre: los patrones y los sindicatos de los trabajadores,
ª vender art!culos de amsumo a precias reducidos,' 
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El artículo 106 dice: respecto a los riesgos de 
producción, estos debE)rt1n ser o cargo dLü pa tron, 

Otni forma protectora del salario 1 la encontramos en
el art icu1o 11:? que se ocupa de ln protección de ~ste en 
contra de los acreedores del trnbajodor y muy espBcialmente
de su fomi lia • 

Los ort!culos 113 y 114, consignan la preferencia de
los cr~ditos de los trabajadores, tonto los que disfrutan 
de garantfo real, fiscal y aún n favor del Instituto Mexica
no del Seguro Social, 

Seg(jr una disposición de la Ley Federnl del Traba jo,
ratificada por ,Jurisprudencia de la SLiprema Corte de Justi
cia, consultab1e en lo p~g. 463, tesis 1522, vol. laboral I-
1955-1963 4a, sala, nos dice que los trabajadores no necesi
tan entrar a los concursos, quiebras, suspensión de pagos o
sucesiones para que les peguen sus salarios, 

Por lo que respecta o la protecci~n de la familia del 
trabajador, el articulo 115 1 recoge una soluci~n jurídica -
m&s, que dice que los benefici.arios tendr~n derecm a reci
bir las indemnizaciones y salarios que no se hubiesen cubie!: 
to al trabajador fallecido y a ejercitar las acciones y con
tinuar los juicios sin que sea necesario abrir el juicio su
cesorio. 

Toda esta serie de art!ct..:los, tienen como finalidad -
principal el proteger el salario de los trabajadores y en 
consecuencia de su familia, para q1Je pueda vivir dignamente, 
para que cubra sus m~s elementales necesidades. 

Nada podr~ ser posible, si no se cumple con estas ~ 
normas por parte de los patrones o si los tribunales respec
tivos no hacen cumplir con lo que disponen estas normas. 
Igualmente, el legislador debe adelantarse a elaborar normas 
que para casos presentes o futuros, tengan su respectiva so
luci~n (12). 
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1.- Cuantificaci6n de1 Salario, 
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Al señalarse en forma más clara la integraci6n de sa- -
lario en la Nueva Ley Federal del Trabajo, han surgido dudas 
y pol~micas respecto de corno debe cuantificarse el salario y 
nos encontramos conquo si no hacemos la distinci6n principal 
entre salario y prestaci~n, podemos llegar a conclusiones -
ern.~nea s respecto a su cuon ti fi cac.ión, 

Para ejernpli ficar, es necesario que determinenus el -
caso de una prestación de las que incl1Jye la Ley Federal del 
Trabajo, y tomaremos corno ejemplo el aguinaldo, El aguinaldo, 
que siendo una novedad en la legislaci6n laboral mexicana, -
en ::.u articulo 87, se sr::ña la la obligacir5n del patron de cu
brir a rn~s tardar el d!a 20 de Diciembre de cada año, 15 -
d!as de salario al trabajador por lo meno.s, y a los trabaja
dores que no tienen un año de servicio, se les debe pagar -
la parte proporcional al tiempo laborado, 

Si consideramos al salario como una prestación, ten-
drernos que llegar a la conclusi~n de que lo.s 15 dfos de sal~ 
ria se refieren al salario base, es decir, al que recibe por 
cuota diaria. De otra fonna si admitirnos que el salario es 
una prestaci6n, tenemos que llegar a la conclusi~n de que 
tra tandose de una. prestacir5n anual, es necesario sumar todas 
las percepciones, primas, comisiones, nrestaciones en espe-
cie o cualquier otra cantidad o prestación que se haga al -
trabajador por ai trabajo, incluyendo entre estas las horas
extras ocasionales y los premios que por aniversario pueden
recibir los trabajadores, debiendo sumarse los mismos y divi 
diendose entre los 365 d!as que forman la anualidad para de
terminar el salario que le corresponde al aguinaldo a que 
hace menci~n la Ley. Lo anterior lo considero un error par
las razones que se han expuesto en el presente trabajo y -

adem~ s podríamos llegar a convertir al salario en un sinf!n
respecto a su ciantificaci6n si por ejemplo admitirnos la 
teor!a de que el salario es una prestación al señalar el 
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rn:mtD de una indemnizeci6n quo deba pElgarse a un trabajador
pcr reajuste, entonces tendríamo5 qur3 hacer una surna indefi
nida de prestaciones que hei recibido el trabajador desde el
inicic de si.; prestaci~n de servicio, hoste su liqt.:idaci6n, -
cor1virt:iendose el salario indi:.:~rnnizatorio on una maur'stn.;osi.;.. 
dad pur la cantidad que E1lcanzElrfo al surnar~;o todas las pre.§. 
taciones recibidas. 

En cumbia, si aceptamos que el salario no es una pre~ 
tacióri, llegarocis u conclusiones distintas, !;oda \/ez que las
preat;aciones se fi jan1n de ocf..,erdo con los pagos hecho.s on -
efectivo por cuota diaria. 

Por lo anterior, sostenernos que las prestaciones no -
pueden incrementar las prestaclones, evi tondo en esta forma
que se llegue al absurdo de que el salario se suma en fonna
indefinida con sus prestaciones y se convierta en un sinfin. 

De acuerdo con nuestra aseveración 1 las prestaciones
se deben calcular tornando en consideraci6n el salario base,
sin surrerse los resumarse los resultados pare servir de base 
para la siguiente. Aecordanos que en muchas 611preses las 
prestaciones son de lo m~s voriado y pueden ser, adem~s del
fondo de ahorro, rompensaciones, tiE~npo e>-.tra, grati ficacio
nes, primas, aguinaldo, etc •• , 1 quo si se sigue el procedi
miento de sumarse entre si las prestaci.ones, los resultados
se verían aumentados en forma considerable, en un porcentaje 
imprevisible. 

En p~rrafos anteriores, hacíamos la afirrracMn de que 
al liquidarse a un trabajador por reajuste, hab:!a que seña
lar el monto de la indemnización, si aplicarnos la teor!a de
que las prestaciones no pueden incrementar a las prestacio~ 
nes, llegamos a la conclusi~n de que al trabajador se le 
puede calcular el salario en forma siguiente: 

Salario base, las prestaclones recibidas en el Cltimo 
ano de servicio o en el mes; si no ha cumplido un año, saca~ 

do la parte proporcional de las prestaciones para calcular -
lo que le corresponde por día y mul tiplicarJo por el factor-



77 

que se seAale pare la indemnizeci6n, 

De no tornarse en consüJoraci6n lo anterior 1 se pre te!:!_ 
der:!a que se sumasen en fonnr.1 indefinida lm3 prestaciones, -
lo que considerarnos ur, error y .si n todo e•:;to le agregamos -
q' . .Je lót.> ¡:JJ"C:::Jtf.lc:ionc"s .St~ sumen entre s{ 1 el salario rm podr!a 
calcularse con c.rnticipecii1n, sino una vez transcurrtdo el 
plazo de1 mismo para agregnrlo torios 1.os ccincepto.s que lo 
integron, 

Ejemplo de lo Emterior sor!e que para calcularse el -
fondo de ahorro, 58 pedi'c!a que S8 Sl~masen primr~ro entre S! 1 

todas las demc1s prestaciones recibidas r3n el año corro ron: 
renta ele la casa, primas en domingo, vnc1.:1ciones, prirra de 
vacaiones, aguinaldo, cornisionos1 grotificaciones, otc,.,, 

2,- aJNCEPlD DE PRESTACION, 

Es necesario que señalerros un concépto de pre.staci6n
para apoyar nutJstra Bfinnación de que las prestactones inte
gran el salario y que el salario no es una prestaci~n. 

3.- CARACTERES, 

Al aneliwr vemos qui;: las pre,.:;taciones pueden ser en
dinern o en e.specie 1 ejemplo de la primera es una cornpensa-
ciOn mensLBl de $ 500.00 pesos, ejemplo de la segunda ser1a
la despensa semanal que contiene alimentos variados q1:e re
cibe el trebajador para llevar a su casa, Puede ser cons
tante o peri6dica 1 ejemplo de lo primera sería la r·enta 1js -

lé:l casa y de la segur,da ser fo el Eiguiria ldo ¡ puede ser Cnica
o general¡ ejemplo de la primera serJn la;3 comisionl3s que 
reciba el trabajador por las venta•; qur~ haga no siendo ig1.ia
les a todos los dern~s vendedores, ya que recibirc1 írk1s quien-. 
tengo. mayores ventas y por tal motivo ser•~ ~nica o personal¡ 
en cambio .ser.1 general 1 en el caso del porcer.t;:ije del fondo
de ahorro que reciben todos los trabajadores. Las presta~ 
ciones pueden provenir del patrón o de pe·rsanas ajenas¡ en el 
caso del patrón, es lo normal y lo correcto¡ en caso de µer-
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sanas ajenas, es el caso de lo propia, y esta la recibe el -
mesero 1 el peluquero 1 etc., • 

La prestación puede ser fija o variable; es fija en -
el ca~:;o de que el patrón señale una cantidad o un porcentaje 
y serl.1 variable en los cosos en que dependa del esfuerzo y -
habil) dad del trabajador, ejenplo: en los traba Jos por pieza 
se stiPiala el vo1or de cada pic~za p1oporcionalmente al tiempo 
er1 quP. un traba Jador de habilidad media 1 pueda hacer en 8 -
hora::;, pero si el trubajador oumenta el nOmero de piezas, se 
le abüna una prima extra para que tenga un aliciente y pro-
duzca mayor nómm"o, por esta rozón es variable la prestaci6n, 
p1.JRS ria todos los trabajadores pose~n la misma habilidad y -
algunos logran nroducir un número mayor de piezas lo que ha
ce que su prr:lstación por prima sea mayor, Puede ser espor~
dica p.n los casos en que se da un premio al trabajador por -
actos relevantes, herOicos, destacados y la prestación que -
reciben puede ser en especie; una medalla o en dinero corno -
premio, 

DEFINICIOf\J DE PRES TAC ION,- Prestación es la cantidad 
en efectivo o en especie recibe el trabajador en forma cons
tante o peri~dica o espor~dica, derivarla de la relación del
contrato de traba;jo. 

4 ,- DIFERENCIAS ENTFE fALARIO Y PRESTACION, 

Al hacer un an~lisis de la definici6n de salario, 
veiamos que es la retribuci~n que recibe el trabajador por -
su trabajo, siendo de las caracteri'sticas principales la CD!:!, 

tinuidad, que es el principio por medio del cual el salario
debe ser pagado, se presten o no los servicios. Para rsafi~ 
mar lo anterior, acudinus al articulo 106 del Capitulo VII,
de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice textualmente: 
"La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende 
salvo los casos y con los requisitos establecidos en esta 
Ley", 
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De lo anterior se despronde que:: el salario tiene el -
car~cter de continuo, en cambio las prestaciones puedan ser
espor~dicas como es el caso del prBmio por oniversorio de 
haber cumplido el trabajador 2ü ,0Ro5 ininterrumptdos de se~ 

vicio a lfl empresa, esto prestación ~lo la podr~n disfrutar 
los trabajarbres que est~n en el cru.::-.o antes señalado y ade
~s ser't1 la única, pues solamente unu vez se da el caso, 

El principio de igualdad de salarios, consagrado en 
la Ley Federal ciel Trabajo en el artículo 86 1 se determino!-
11A trabajo igual 1 desempañado en puestos, jornada y condici!2_ 
nes de eficiencia tambi~n iguales, debe corresponder stünrio 
igual 11

, este principio que es rnuy conocido en la Ley Laboral, 
permite que todos los trabajadores qu8 trabajan en puestos o 
categorfos iguales, con jornada, condi.ciones y eficiencia 
iguales, les garantiza un sed.ario igual 1 para terminar con 
las descriminaciones en contra de algunos trabajadores, por
favori tismos o predilecciones, en cambio en las prestaciones 
sucede lo contrario, ejemplos: se señala un porcentaje en -
la venta de ciertos artículos a los vendecbres, independien
temente de si; salario base, sucede quo todos tienen la misma 
cate;;¡or!a, jornada, condiciones y eficacia iguales, rolo que 
uno de ellos es un vendedor estrella, quien tiene los mejo
res porcentajes por venta 1 siendo perfectamente l:!ci to el 
que obtenga prestaciones distintas de acuerdo con les ven-
tas. que haya realizado. 

Los plazos para el pago del salario no pueden ser ma
yores de una serrena para los trabajadores que desempeñen un-
trabajo ma.teriol y de 15 d!as para los dem~s trabajadores, -
de acuerdo con lo establecido por el artículo 88 de la Ley -
Federal del Trabajo, en cambio las prestaciones pueden aer -
diarias, semanales, quincenales, mensuales y anuales o espo
rádicas, 

Otra diferencia la podemos apreciar en el artículo 
101, al establecer que el salario deber~ ser pagado en efec
tivo, precisamente en moneda de curro legal, no siendo perm1, 
tido pagar con mercand'.as, vales, fichas o cualquil::ir otro -
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signo representativo con que se pretenda sustituir a la mane 
da, 

e),- IN1EGRACION, 

En los términos del articulo 82 de lo Nueva Ley Fede
ral del Trabajo, el salario es: "La retribuci~n que debe pa
gar el patr6n al trabajador por su trabajo", 

La definicil5n anterior, implica una uniformaciOn ter
minol~gica del toxto de la Ley, por lo que el tOrmino sala
rio, e::> el ónico que se usa para deteniiinar la retribuciOn -
al tratJajo, pero fundamrmtalmentr~ se ha suprimido el formu-
li sno que mencionaba la Ley on terior, al relacionar el sala
rio 1 d.irectamen te con ol contrato de traba jo, ya que la mis
m1:11 estipulaba: "salario es Ja ret;ribuciOn que debe pagar -
el pBtr6n al traba jaclor, por virtud del contrato de trabajo", 

Esta 1i.gera, pero elemental variante, nos permitir~ -
en lo füturo afirniar con plena certeza, que el pago del sal~ 
ria no es la consecuencia de la existencia de un contrato de 
trabajo, si.no que por el contrario, es la consecuencia 16gi
C8 que proviene del trabajo en sí mismo, es decir, la pres-
taci~n mi sna de los servicios, 

Por lo que hace a las distintas formas de determinar
el salario, la Nueva Ley, admite expresamente, que el sala-
rio po1jrfa fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, 
por comisi6n, a precio alzado o do cualquier otra rre.nera, 
Esto es importante en cuanto se reconoce expl:!ci tamen te qus
es indiferente para la ley, el sistema que se adapte para la 
determinaci6n de los salarios, lo que interesa a la ley, es
que no se violen las normas protectoras del salario, Así, -
para casos de salario variable, ejmeplo: la comisi~n, el -
destajo, etc.,, •• ,, deber~ tomarse en cuenta que la retribu
ci~n que corresponde al trabajador, de por resultado el mon
to del salario m!nomo por lo menos, 

El artículo 84 de J.a Ley Federal del Trabajo, resuel
ve un problema que han debatido la doctrina y la jurisprude!:!_ 
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cia, ret;pecto de las prestacionof:l que integran el .SC:l1orio ¡ -

la definición adoptadG establece: "El salario se integro -
cor1 los pagos hechos en efrictivo por cuota diario, gratific~ 
ciar.es, percep~'.innes, hab:i.toción, primas, comisiones, prest:!:! 
e iones en especj e y cualquier otra actividad por lo cuíll se
recibB una cantidad o prestGcil1n que se entregue nl trabajo
dor por su trabajoº, 

Este concepto repruduce lo jurisprudoncia uniforme de 
la Suprema Corte de Justicia, que comprende ejecutorias q1;e

se han die ta do en el uño de 1934, dicha jurisprudencia est~
contenida en el ap~ndice al semunario jud:i.cial de la federa
ci6n del año de 1965, Quinta parte, te sis nómero 151, pt~gina 

143: De los t~rminos del art!culo 85 de lo Lf?Y Federal del 
Trabajo, se desprende cl¡wamente que Bl salario no consiste
ónicamente en la cantidad de dinero que en forma periódica y 

regular paga el patr6n al trubo.iador, sino que ndanr1s esa 
compensación pri ncipol est~ contenidu y comprendida en el 
mismo 1 ~sto, para beneficio del obrero, 

Han existido 1ügunas corr:i.entes doctrinales que afir
man que el salario debe entenderse exclusivamente como la 
cantidad pagHcla en efecti\lo o los trabajadores y que todos -
los restantes beneficios otorgados a los trHbajadores debe
r!an considerarse como pre:,tacíones complementarias o adici!2_ 
neles, sin Gmbargo, creemos que esta afinnaci6n de,struye el
conc~to unitario del salario, lo circunscribe a una parte -
del mismo, en perjuicio de los trabajadores. 

Por tanto¡ deberros concluir que el salario se integra 
con Jos págo: 

l.- En efectivo por cuota diaria. 
2.- Por gratificaciones. 
3,- Percepciones, 

4 .- Habitaci6n. 
5,- Primas. 
6,- Comisiones, 
7.- Prestaciones en especie. 
8,- Cualquier otra cantidad o prestaci~n que se en~ 
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tregue al trabajador por su trabajo. 

Como resoluci6n al gran n~mero de problemas que oca
siona la variaci6n de los salarios y con el objeto de deter
minar la forma de cumputarlos para obtener un salario prome
dio en los casos de indemnizaci~n, se establece en el arti
culo 89 de la Ley Federal del Trabajo¡ "Para determinar el -
monto de la indemnizaci~n que deban pagarse a los trabajado
res, se tomar!! corno base el salario correspondiente al d!a -
en que nazca el derecho a la indemnizaci6n, incluyendo en -
él, la cuota diaria y la parte proporcional de las presta-
ciones mencionadas en el art!culo 84, 

En los casos del salario por unidad de obra, y en ge
neral que la retribuci6n sea variable, se tomar~ como sala
rio diario, el promedio de las prestaciones obtenidas en los 
treinta d!as efectivamente trabajados antes del nacimiento -
del Derecho, Si en ese lapsa hubiese habida un aumenta en -
el salario, se tomar~ corno base el promedio de las percepci~ 
nes obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del ~ 
aumenta, 

Cuando el salario se fija por semana a por mes, se -
dividir~ entre siete a entre treinta, segOn sea el caSJ, pa
ra determinar el salaria diario. 

Este precepto, nas parece sumamente interesante, par
las consecuencias que en la vida practica tendr~ sin duda, -
pero primordialmente, pára la tramitaci6n de los juicios an
tes las juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, ya que la pasib! 
lidad de determinar el manta de la indemnizaciOn mediante -
la posibilidad de incluir en ella los porcentajes correspon
dientes a prestaciones, gratificaciones, etc,,.,, y en gene
ral a todos los conceptos can que se integra el salaria, la
que permitir~ a los litigantes ejercitar can plena libert.ad
los aumentas desproporcionados de sus peticiones, can el ob
jsto de presionar cualquier arreglo de car~cter canciliata-
rio posible, es decir, se propicia la "plus petitio" en la -
indemnizaciOn; sin embargo, en el cuso de negativa del escri 
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to de demanda inicial, implico nnto lH junta correspondiente, 
no la prestac:i6n hecho valer, sino la parte proporcional que 
le coresponde en el salario, cosn por cierres importante f:!si
camente en la determinaci6n, 

Por otra pbrte, es plausiblo la del:en11inaci6n 8Xactn
de la fonna de computar el salario en los casos de variabi
lidad constante, ya que en la actualidad, un alto porcentaje 
de los trabajadores y patrones, se ven perjudicados por la -
anarquía existente en su c6mputo, tal. es el caso del medio -
camionero en nuestro pais y que ha llegado, por la constante 
variabilidad de los ingreoos, a establecer convenios con el
Instituto Mexicano del Seguro Social, para incluir en una -
categoría de cotizaciones determinada, a los choferes de· tan 
variables ingresos e igualmente se ha visto la necesidad ds
firmar convenios respecto de participoci~n en las utilidades 
en las que se establece como pago por este concepto, el cin
o:J por ciento de las prestaciones anuales, ya que la falta ~ 
de un salario f~cilmente computable, implica una imposibili
dad absoluta para cubrir dicha prestaci~n en las utilidades, 
Muchos otros ejemplos podríamos citar, pero basta la noma -
general novedosa y clara que se establece en la Nueva Ley -
Federal del Trabajo, para esperar resultados positivos y be
n~ficos en las relaciones entre el capital y el trabajo, 

f) .- ASPECTO HUMl\NISTICO, 

Como hemos apuntado en o tras párrafos, es necesario -
que el salario sea robustecido con prestaciones suficientes, 
para que tan to el traba jado:r corno su familia 1 puedan por lo-· 
menos un poco elevar su nivel de vida, satisfaciendo sus m~s 
esenciales necesidades y ade~s, puedan avanzar hacia la re~ 
lizaci6n de valores m~s altos como el intelectual y el espi
ritual en todos los sentidos, 

Este problema, corno lo señala el maestro Trueba Urbi
na, respecto a la injusta distribuci6n de la riqueza, es el
que debe resolverse de inmediata, ya que es la clase trabaj~ 
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dora, como lo ap~nta ol escritor Osear Lewis, "el que con to 
dos sus defectos y debilidades, son los pobres quienes sur~ 
gen como h~rores, porque son ~ellos los que pagan el progre
so industrial de nuestro pa!s, por lo cual deben encontrarse 
prontas soluciones, antes de que ocurran trastornos socia--
les". ( 13) 

Un punto importante es sin duda, el buscar la humani
tarizaci6n del Cf3pitalista representado por el patrón, ya 
que éste no debe olvidar que el hombre no es una bestia, a -
la cual hay que darle su ración para volver a la jornada, ni 
tampoco una m~qui~ia a la cual hayo que suministrarle combus
tible, sino que es un ser humana can sentimientos y necesid~ 
des de toda índole y que debe satisfacer, tanto él como su -
familiu, ya que este trabajador depende exclusiva~ente de 
los ingresos que recibe por su trabajo, 

Claro, todo esto no es o no quiere sel' ninguna preocu 
paci6n para el capitalista, ya que a el lo ~nica que le in t~ 
resa es tener una mayor producción, ffiélyor•E:Js ingresos, menor
precio de casto¡ en si; busca un mayor aprovechamiento del -
trabajador y explotarlo lo más que pueda. 

Otro aEpecta de inter~s, es el salario del trabajador 
en relación con SJ familia; partiendo de:l salario mínimo, -
éste se debería aumentar seg~n el n~mero de personas que de
pendan econ~micamente del trabajador, ya que un padre de fa
milia como es 16gico, tendr~ mayores gastos que un trabaja
dor sol tem y sin embargo, a los dos se les paga la misma 
cantidad. 

Es indiscutible que un gran sector de la poblaci6n 
trabajadora de M~xico, ha quedado marginada de los logros 
obtenidos, ya que las Comisiones elaboradoras del salario 
m!nirro, han fijada en algunas zonas, salarios m!nimos con 
los cuales es imposible concebir el sostenimiento de una fa
milia. Estas fallas pueden deberse a malos estudios, al de~ 
conocimiento de las condiciones reales de las distintas za-
nas en que se fijan, o a presiones que ejerce la ambici6n . 
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El pagu por iguol n un trobojodor sol tero y o un pa-
dre de farni l:i.E1 1 trtic comu con:c,ccuencio que ese sa lrrrio que -

d8 por s! es bajo, signifique un nivr:Jl de vido mt1s bajo, 
acarrenado consigo ln poco o mn1n n11tr:i.ci6r, viviendos su--
cios y atestc1das de ~¡en te, m;:Lmi srno que el trabajaclor en CO.Q 

secuencia 1 se encuentre sin gnrus c:lo ¡c:star ¡;:;n su cosa y pre
fiero ir a lo. canti nn o a estar con los amigos y Gri el tra
bajo no rinde lo que deberín de rendir ni tuviera neyor sa
lario y en consecuenda un mejor nivel de vida para ~l y pa

re su familia, 

Para que el salario cumpla f. n tegramen te con su funci6n 
de sost~n fcunil:i.or, es necesario que sea como la Ley lo seña
la y la mejor forma de lograrlo seda como lo apuntamos en 
p~rrafos anteriores, que exista un aumento proporciona al sa
lario m:!nimo seg6n las necesidades de un padre de familia, 
que a final de cuentas, ser~ lo que permita al trabajador y a 
su familia, ser 6tiles a la sociedad y a la patria, ya que la 
familia es la c~lula de la sociedad, 

Cabe recalcar que esta retribuci6n al trabajador seg~n 
apunta Giodotti, no debe ser medida tan solo por su funci6n -
econ6mlca, es decir, por el precia de un bien, sino que tam-
bi~n debe tornarse en cuenta la funci6n social que es la fun-
damental y que &:in los medios de subsistencia, lo cual debido 
a que las necesidades de cada trabajador var1an, es una solu
ci6n para lograr un equilibrio entre lo que es la funci6n so
cial de la retribuci~n, de la que no se puede prescindir y lo 
que constituye su econ~mico condicionamiento, ya que el trab~ 
jo es uno de los factores que integran el casto de los bie-
nes, ( 14) 

Ante esta urgencia de mejorar las condiciones de vida
de las masas trajaddras, estas tuvieron que salir de su indi
vidualismo o aislamiento y as1 buscar su organizaci~n a tra
v~s de los sindicatos, para lograr una fuerza suficiente para 
colocarse en un plano de cierta igualdad con los patrones y -
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d1scutir libremente las condiciones de trabajo, fijncióri de
salarios, etc,, ,,, 1 mediante los convenios colectivos, o 
contratos de tarifas. 

Con tal concentraci6n de estot; pactos colectivos, el
E..stado ir1terviene en la fijación de 1.as tarifas de sr . .ilt.1rios 1 

abar.cioriando as:! el abastecimiento qU!? antes hab!a ocupado, -
Por lo que nhora concurre primero como ~rbi tro 1 luHgo corno -
regultidor, Esto intervenci6n, tiene tre:; manifostaciones: -
legislando la incluni~n de un mismo concE:pto de retribucii1n, 
creando los ~rganos ejecutivos encargados de garantizar el -
cumplimiento de los obligaciones así creadas¡ remitiendo al.
conocimiento de jurisdicciones ospeciales el conocimiento y

resoluciones de las reclamaciones o litigios promovidas con
base en la retribuci6n. (15) 
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e o N e L u s l o N E· s 

l.- En Móxico la Segud dsd Soclal se rranifiesto d!a a 
d1'.a corno '~'110 de los m~xirnos logros o1 canzados por nuestra -
r.::.voluci~n, si bir:.11 es cierto que por desgrado no toda la -
poblt1ci6n que deburfo estar protegir!a aun no lo est~, se dan 
d·!r;1 con día los posos tendientes o creor EÜ mayor número de
bsr.eficios sociulos para la fumilio clol trabajador. 

2.- El concepto de lo SeguridaclSociul no es uniforme-, 
pues para unos lo Segt.rridod Social no es uniforme, pues para 
unos )a Seguridad Social debe li•nitarse a garantizar los me
dios bio-econ~micos frente a los estados de necesidad deter
mlmidos por contingencias sociale~;, y para otros, esa fun
ci6n de garantías debe extenderse a todo lo que concierne -
bienestar y progreso social, cornprencliondo y abare.ando las -
~ausas que originan la inseguridad do la rociedad, pero no -
obstante ambas tendencias coinciden en la necesidad de ase~ 
gurar el bienestar familiar. 

3.- La Seguridad Social rle la Familia trae consigo -
el dseo de establecer un r~gimen de protecciOn básica y ge-
neral creando un conjunto de medidas para la prevenci6n y -

remedio del riesgo. 

4.- Las necesidades del progreso, con frecuencia afe3 
tan a las comunidades establecidas y grandes cantidades de -
individuas y familias han de luchar por s! mismas en contra-:·· 
de las viscisitudes que se les presentan y tambi~n que en-~ 
frenten angustias que probablemente no podrán superar. Solo 
mediante la organizaci~n amplia y comprensiva y la responsa
bilidad pOblica puede garantizarse la Seguridad Social de la 
familia del trabajador. 

5.- Por otra parte, para los casos de enfermedad o -
accidente de trabajo en que el obreru quede incapacitado pa
ra trabajar, debería otorgarse pensiones y no sumas globales 
por concepto de indemnizaciOn y a sus hijos asegurarles --
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cunndo meno Ei lo educEJci6n prirrorio, 

6,- Por lo que respecto ol problema habitacional, e1-
I ,N. r .O .N ,A .V. I. T., cstó logrnndo nl:i.viar un poco el proble
ma de la viviendp1 para 81 trnbojodor >' su fnmilia, ttLirlLJUl:! ..;

tiono fallas de tipo político y burocrl1tico, pueE. no todos .::. 
los que quisieran una CEISB pueden obtener la, como ser:1'.n lo -
ideal. 

7 .- Aunque considero un uciorto lo estipulado en el -
ort! culo 141 rJe la Ley F ederol cfo l Trnbo jo, en el que se se
r1oli.:i un porcentaje del 51/,J sobre snldr:los orrJinf.lrios que las
empre:.,;as aportarón al Fondo de la Vivienda, constituye no un 
impuesto, ni un dereclD de los trubajmJores, sino que ol le
jisledor i1e da el car6ctm"' de "gnsto dB previsión social de
las anpresas", con lo qur~ expresamente se confirma el deseo
de ,Justicia Socfril y equilibrio ocon6rnico que siempre ha 
anhelado nuestro gobierno. 

8,- Por lo que toca al !38lorio, direrros que ~ste debe 
ser lo justa remuneraci6n al esfuerzo realizado por el tra
bajador al desempeñar sus trabajos, para que pueda satisfo.._ 
cer las necesidades esenciales de su familia para que puedan 
vivir dignamente. 

9.- La Seguridad Social en el futuro se bassrd en un
fuerte sentido de la responsabilidad pOblica parn la preven
ci6n de las necesidades esenciales de la familia del trabajE 
dor, actitud que se desarrull6 rápidamente en nuestro país a 

partir de que qued6 consagrada en nuestra Constitución. 
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