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1 N r 1 o o u e e 1 o • 

Al pretender obtener el grado de Licenciado en Derecho de la -
Universidad Nacional AutOnoma de Héxlco, pienso profundamente 
en la gran responsabilidad que ello Implica, pero hemos tomado 
la determlnaclOn de llevar a cabo los estudios correspondlen-
tes, presentandose ante nosotros, nuestra maxlma casa de estu
dios, que nos brinda, junto con la sociedad, la oportunidad de 
atrevernos a tratar de conquistar la cima. 

Empezamos nuestros estudios haciendo una somera revisiOn hls-
tOrlca sobre el trabajo en general, para poder deslindar las -
etapas que lo integraron y as! localizar en su punto preciso -
el trabajo a domicilio; pasaron largos y cruentos a~os para es
ta clase trabajadora, soportando una inicua explotac!On y su -
trabajo estuvo hasta las últimas fechas al margen de toda re-
glamentac!On. 

Durante la prolongada controversia, entre los tratadistas que 
lo consideraban autOnomo y los que le adjudicaban caracter de 
subordlnac!On, el trabajo a domicilio anduvo a la deriva sin -
normas y amparo. 

Al catalogarlo en el sitio que en verdad debla ocupar, las le
gislaciones de todos los paises, comenzaron a Incluirlo dentro 
de sus normas. Existen diferentes puntos de vista para defen
der el trabajo a domicilio, dada la ldloslncracla de los pue-
blos y las diferentes modalidades a que estan acostumbrados. 

Para nuestra ley, y para otros paises, trabajador a domicilio 
es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de mlet11-
bros de su familia para un patrOn, en su propio domicilio o en 
un local libremente elegido por él. Algunas legislaciones co~ 



slderan también como trabajador a do•lclllo, al que utiliza la 
ayuda de uno o mas ayudantes, hay paises que Incluyen dentro -
de esa categorla a los Intermediarios y tallerlstas y los hay 
que catalogan como tal a los asilados, pupilos y reclusos, 

A comienzos de este siglo, la RepObllca de Argentina en 1904, 
comprendió el trabajo a domlcl l lo entre las lndustrla.s domés_--_ 
tlcas y reglamentó sólo las condiciones de higiene y salubrl~~ 

dad. 

En 1909 Inglaterra estableció una serle de prescrlpclone's'qlle. 
elevaron a los trabajadores a domlcll lo, a niveles desé:ónocl~:
dos hasta la fecha. 

En 1931, en Argentina se elaboró una ley prolijamente estudia
da, pero que adoleció del defecto de su circunscripción, por -
lo que no surtió los efectos deseados. Dos años mas tarde en 
Franela, se reglamentó a los trabajadores a domicilio, incor-
porandolos a la industria del vestido. 

Para 1923, Alemania lanzó la ley mas avanzada sobre el partl-
cular hasta tal punto perfecta, que la legislatur~ de Bonn !~ 

rat1FlcO en todas sus partes en el ano de 1951. 

Al real izar también el estudio del salarlo mlnlmo profesional 
de los trabajadores a domicilio, no se tiene la pretensión de 

marcar nuevas directrices en tos ya tradicionales conceptos -
teóricos del 0Precho del TrJtl3jc, sino ~•presar un criterio -
acerca de los problemas que surgen respecto a la determlnac!On 
y prot~cclón del salarlo mlnimo profesional del trabajador a -
domicilio por, considerar de justicia que la protección otor-
gad• por una ley a tos mencionados trabaJ•dores es susceptible 
de mejorarse, atendiendo a la solución de los problemas y ca-
renclas que su aplicación ha demostrado en la practica, ya que 



,la Ley Federal del Trabajo, dedica Onlcamente unos cuantos pr~ 
ceptos a la proteccl6n de los derechos del trabajador a doml-
cll lo. 

Tomando en cuenta que los antecedentes hlstOricos son fundamen
tales para el estudio de cualquiera de las ramas del derecho, 
he dedicado el primero de tos capltulos, a estudiar y analizar 
todos aquellos puntos de orientaciOn, que me h•n servido como 
base fundamental para lograr las conclusiones finales de esta 
lnvestlgaclOn. 

En el segundo Capitulo se estudia el Contrato de Trabajo en ·
forma general, haciendo notar sus elementos esenciales y procu
rando distinguir entre el Contrato de Trabajo y los demas con
tratos que tienen cierta similitud con éste. 

Asl mismo dedicamos un Capitulo al Contrato de Trabajo ' Domi· 
cilio, cuyo estudio en particular era necesario, par• la fun·
damentaclOn, de esta tesis y finalmente por considerarlo de·· 
gran importancia revisé algunos datos del Salario y SalaMo H~
nlmo Profesional del trabajador a domic1l10 en los capitulas · 
cuatro y cinco; claro esta que de ninguna manera consid~ro por·· 
recto el trabajo de investigación realizado, sino por el cnn·· 
trarlo pienso Que puede existir alquna deficiencia en al 0unos 

-aspectos. 



EL TRABAJO EN LA HISTORIA l. 

EN LA ANTIGUEDAD. 

Los conflictos de orden social aparecieron en la hlst~rla cuan
do la humanidad se enfrento, por primera vez, a la dlferencl~ 
de clases sociales: los hombres libres y los esclavos; 

Por otro lado, la aristocracia vlvla en la opulencia en tanto 
el pueblo carecía de lo esencialmente necesario. 

La esclavitud era una instltuciOn y los pocos trabajadores In
dependientes se dedicaban a explotar Industrias en peque~a es
cala; la historia de Egipto nos revela que la gran masa popu-
lar, con sus profundas convicciones religiosas, vivla anhelan
do alcanzar la inmortalidad. El 1 ibro de los muertos, de Osi
rls, est~ plagado de consejos para lograr este estado supremo; 
asl pues, el pueblo egipcio trabajaba sin descanso para servir 
a los faraones y sus jornadas laborales eran Infrahumanas. 

Fue un pueblo asilado en Egipto el que sentO el precedente de 
la m4s colosal rebellOn en la antigüedad. 'En uno de los llbros 
de la Biblia, el Exodo, se detalla el levantamiento de los_ is
raelitas contra la opreslOn egipcia. 

La huida de ese pueblo, guiado por Moisés, es la primera nota 
hlstOrlca que asienta el anhelo de una parte de la humanidad -
por lograr beneficios colectivos. Los hebreos recibieron en -
ley, el Dec41ogo, en el que entre otras cosas se lnstltula el 
dla de descanso semanal obligatorio para todos los hiJos del -
pueblo de Israel. 
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Esta prestaclOn llevada 1 la practlc1 por Jos Israelitas slr-
vlO de eje•plo y se l=pl4nt0 en todo el mundo de Ja ~poca. 

la historia prl•ltlva de Mesopotamla encierra el COdlgo de 
Ha•murabl, de Incalculable valor; como en Egipto, Ja agrlcul-
tura era la base de la econom!a mesopotamlca, aunque el comer
cio estaba tan desarrollado por las condiciones naturales del 
pa!s que constituyó uno de Jos hechos mas Importantes de su -
historia. 

Junto a las tierras pertenecientes al rey y a Jos templos, es
taban las de los particulares, cuyas obligaciones para con el 
Estado eran: el pago de los tributos y la prestación personal 
para cultivar las tierras reales y las correspondientes a las 
entidades religiosas. 

SegOn el Código de Hammurabi, la propiedad rOstlca podla per-
tenecer a grupos sociales, tribus que se encontraban en una -
organización colectiva de econom!a, pero cuya tendencia era -
desaparecer; fijaba el salario de los obrero; que trabajaban 
a Jornal, as! como el de los aprendices; reglamentaba el inter
cambio mercantil. pnr In ~U! ~~ :c=pr~~~a hay di4, la existen
cia de aquellos remotos tiempos, de sociedades mercantiles y -
comisionistas o agentes de negocios. Igualmente se encontraba 
reglamentado el alquiler, el préstamo, la prenda o hipoteca, -
la caución y el depósito. 

La hlstori• de Grecia ofrece mlnima importancia en este tema -
porque, al estar dedicada a conseguir la libertad del hombre y 

a la mas alta expresión de la cultura, no experimentó nlngOn -
movimiento que brindara beneficios referentes a la legislación 
laboral, sin embargo se observa a través de su desarrollo, un 
marcado escalafón en Ja servidumbre y una proliferación de ar
tesanos y comerciantes libres. 
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El poderlo romano marca la pauta para el Derecho del Trabajo.
en el reino de Numa Pomplllo se constituyeron los Colegios de 
artesanos, conocidos con el nombre de "Collegla Eplflcum•, que 
poselan mucho de religioso y poco de profesional. Con el paso 
del tiempo se fue distorsionando la finalidad de estos colegios 
los que, a la postre, cayeron en manos de agitadores polltlcos 
y fueron disueltos por Julio César en su dictadura. 

Al subir al reinado su sobrino, Augusto, Implanto nuevamente -
esos colegios de artesanos pero con una reglamentaclOn que 
prohibla, el sistema de la libre formación por el de la auto
rlzaclOn previa. Estos colegios cobraron gran Impulso con la 
desaparlclOn de la esclavitud ya que fue necesaria Ja contra-
taciOn de mano de obra. 

Otra lnstltuclOn romana digna de mencionarse fue el "Ager Pu
bl lcus o Tierras de Propiedad del Estado" la que una vez Im
plantada la reforma agraria por Julio César, pasaron a manos -
de veinte mil familias para que tas trabajaran. 

La primera rebellOn llevada a cabo en Roma se registro en 493 
a. de J.C., cuando los plebeyos se refugiaron en el monte Aven
tlno negandose a prestar servicio a los patricios. Con ello -
Ic;¡~rün ~¡ priv1jeg10 ae ocupar algunos cargo~ p6bllcos. Esa 
misma ley fue ampliada cien anos después para darles acceso al 
consulado y a los cargos de censores y pretores. 

Paso a paso ta ~ntigOedad romana iba logrando el bienestar Pa· 
ra su pueblo y aunque el cambio no fue radie~! ni in~edlatu, -
se Iban construyendo bases sOlldas para una legtslacl6n labo-
raJ. En el siglo 11 antes de Jesucristo, los hermanos Tiberio 
y Cayo Graco intentaron poner freno a la avidez de la arlsto-· 
cracta, duena de la mayor parte de las tierras conquistadas al 
enemigo, con una ley agraria que se referla a las tierras anex! 
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das; proponlan que estas pasaran, con car!cter de Inalienables 
y hereditario, a ser propiedad de los ciudadanos romanos y a -
sus aliados las que deblan ser explotadas en beneficio propio 
y pagar tributo al Estado. Desgraciadamente la ley no llegó a 
ponerse en vigor por la abierta oposlclOn de los latifundistas. 

Después de la muerte violenta de su hermano Tiberio, Cayo Gra
co logro que se imptantarb la ley fru~entarla que obligaba al 
Estado romano a comprar trigo y venderlo a precio bajo, a los 
necesitados. 

Otra ley de Cayo Graco, fue la de la reforma de los tribunales 
de justicia, ya que hasta entonces se componla por miembros de 
la clase de los patricios; en lo sucesivo los plebeyos inter-
vinieron. 

Sl por un lado es cierto que Roma ofreclO una legislaciOn de -
conjunto, por otro lado es real que nos lego una Locatlo Con-
ductio Operarum, una Locatio Conductlo Operis y un Handatum. 
A ciencia cierta se desconoce el origen de estas tres Institu
ciones pero todos los autores coinciden en afirmar que fueron 
motivo de desenvolvimiento de la esclavitud. veamos, al prin
cipio se utilizaron los servicios de los esclavos propios, pe
ro al aumentar las ~xtgPnr.tA~ rl~1 tr~b~jo. fu~ ne~e:er!o to=:r 
en arrendamiento a esclavos ajenos. Ante la gran demanda de -
trabajo, los hombres libres acudlan al mercado público a ofre
cer sus servicios. 

La Locatlo Conductio Opararum era arrendamiento de trabajo y -
la Locatio Conductlo Operts era el arrendamiento de obra; en el 
primer caso se contrataba a una persona para realizar una obra 
determinada, sin tener en cuenta el resultado final globa!Men
te valorado en un precio, se fijaba la remuneraclOn tomando en 
cuenta el tiempo de la prestaclOn del servicio. El segundo --
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caso era el contrato por la obra ter•lnada por un precio total. 

El Mandatum era gratuito. y no existla entre mandante y manda-
tarlo ninguna obllgaclOn de obediencia. 

EDAD MEDIA 

En los tiernpos primeros de la edad media los esclavos se con-
vlrtleron en siervos de gl&ba, que dependtan de la tierra que 
cultivaban y eran enajenados o vendidos con ella. Sin dejar -
de ser esclavos gozaban de mayores consideraciones ya que po-
dlan casarse y en algunos casos, ante el abandono de las tle-
rras por los senores feudales esos siervos se convertlan auto
mattcamente en sus propiet~r1os. 

El régimen feudal obligaba a la viaa en com6n, por lo tanto, -
debla regirse por una ley que exigiera a los señores defender. 
y proteger a su servidumbre a cambio de fidelidad y trabajo. 

A medida que éstos feudos iban agrandando sus dominios, se fu
sionaron los contiguos para constituir las ciudades de la edad 
media, que se encontr~ron ~:tcri~lm~oL~ a1sJadas una de otra -
por la carencia o escasez de rutas de comunicaclOn. Por ende, 
esas ciudades tenlan que: producir lo que necesitaban y consu-
mir lo que produclan. 

Con el fin de reglamentar la producción se crearon las corpC·· 
r~ciones o gr~mios, cuyo principal cometido era el control del 
trabajo entre sus miembros. En un principio esas corporacio-
nes trataron de conseguir una absoluta igualdad de cond1c1ones 
para sus asociados, limitando la libre competencia, la regula
clOn de la técnica Industrial y la calidad de las 111aterlas pri
mas, la elaboracl6n de los productos y el régl111en de explotación. 
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Las corporaciones se normaban de la siguiente aaner1: 

l. Nadie podla ejercer un oficio sin pertencer a su respec-
tlva corporaclOn o gre•lo. 

11. Exlstla un escalafón que Iba del maestro .al apre~dli, pa~ 
sando por el campanero u oficial. .. ··oc····~·· •. ~-. _ 

- -!, ;- _-.:~-7~_-·-

111. E 1 gobierno de la corporac ion estaba en mariós 'd(~io{inaes-' 
tros, 

~::·"~ -~:~0 :~º~_;::~·~L--> 
IV. La reglamentación era formulada por los .. ma~stros·.1:apro.~-

bada por la autoridad, · ··.{(· 
:-:·. ':~ :-:-/' -"~ - ', 

Las asambleas de los maestros tenlan la fácülta'a''cíe'éi·~~·¡g'n'ar -
al cuerpo de vendedores, rectores o cónsules ifué•'W1Jb;n.·i>or -
el estricto compllmlento de las ordenanzas, j~z~;ba~~las.fal
tas e lmpontan sanciones. 

Para llegar a ser maestros debtan tener solvencia económica, -
para Instalar taller y tienda, a la vez que se les obligaba a 
ODtener autorización pdra ejercer el oflclo. 

A los maestros los segulan en grado Inmediato Inferior, los -
co•paneros, que firmaban con aquellos un verdadero contrato de 
trabajo. En Oltlmo término estaban los aprendices cuyo contra
to estipulaba que el maestro debla ensenar su oficio al neOfl
to, periodo que duraba de cuatro a seis anos. 

Este régimen establecla el descanso dominical, las jornadas, -
los despidos y el salarlo que era fijado por la corporac!On o 
el grealo, con la anuencia del poder p6blico. 
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La lntl•a conveniencia y la convlvencl1 con los coMpafteros y -
los aprendices y las convicciones profunda•ente cristianas de 
la tpoca hicieron florecer este slste•a. 

Con el correr del tiempo las necesidades de la humanidad fue--
ron creciendo y 
satisfacerlas. 
do, el hallazgo 

las corporaciones fueron lnsuf iclentes para -
Por otro lado el descubrimiento del nuevo mun
de nuevas rutas marltimas y la técnica produ--

jeron un cambio en la estructura económica y pusieron de mani
fiesto lo obsoleto del régimen corporativo. 

El primer pals que lo destituyo fue Inglaterra en el ano de 
1545. Durante los siglos XVII y XVIII todos los paises sigui! 
ron el ejemplo de la Gran Bretana, algunos lo efectuaron en -
forma r!pida, otros p•ulattnamente. 

Entre los primeros se contO Francia; el edicto de Turgot en 
1776 suprimió momentaneamente la asamblea de los maestros, 

Después la ideolog!a de los enciclopedistas, el absolutismo 
real y los privilegios de la nobleza prendieron la mecha que -
hizo estallar el polvorln en la Bastilla el 14 de julio de 1769 

y culmino con la declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano el 2 de octubre del mismo ano. tn 1791, la ley Cna
peller anlqullO al régimen corporativo en Francia. 

En Espana, las medidas decisivas que derrocaron • los qremlos
fueron las reales ordenanzas de 1769 y 1796 que estdblecleron 
el libre ejercicio de la Industria; es menester aclarar que en 
verdad, fue hasta el ano 1636 cuando se implanto la libertad -
de trabajo. 



EDAD MODERNA 

Marca el co•lenzo de esta época, el descubrl•lento de América, 
los colonizadores, ar•ados o paclflcos se convirtieron en pro
pietarios de las tierras a pesar de que, en algunas reglones, 
encontraron Imperios como el Azteca, el Maya y el Inca. Esas 
propiedades se las asignaban con la poblacl6n lndlgena que las 
habitaba; en otros casos era la corona de Espafta la que les e! 
tendla el titulo de propiedad hasta por tres o cuatro genera-
clones. 

En los Imperios ya citados, los espaftoles hallaron ciertas Ins
tituciones debidamente establecidas como la Mita y el Yaconaz
go en Pero y el Calpulli en México. 

La Mita la Integraba una porclOn de tierra laborable y un no-
mero determinado de Indios que eran sus duenos. Peri6dlcamen
te se efectuaban sorteos para determinar cuantos vecinos deblan 
participar en los trabajos pObltcos obltgatortos; el nOmero de 
mitayos destinados a éste fin no estaba estipulado aunque, por 
regla general alcanzaba a la tercera parte de la Hita. 

Los espanoles respetaron esta lnstituclOn con algunas reservas 
y modificaciones. 

En las Hitas las Jornadas de trabajo eran de siete a ocho ho-
ras y no podlan Integrarla los artesanos. Se trataba de una 
colectividad laboriosa que ponla el mayor de los empeños para 
que la tierra fructificara. 

El Yaconazgo fue una lnstltuclon Incaica pero se trataba de un 
trabajo forzoso Impuesto como castigo y era vitalicio; a la -
llegada de los espanoles, paso con el mls~o nombre, a ser una 
variedad de la Mita ya que perdlO su carga de trabajo de carac-



'· 
ter obligatorio. 

En tierras de la Nueva Espana, Hern&n Cortés y sus aco•panan-
tes encontraron que los Calpullls estaban Integrados por pare~ 
las que eran hered•das junto con la casa y los demh edificios, 
de padres a hijos y solamente las perdlan cuando no tenlan de! 
cendencla o las dejaban de producir por m!s de dos anos. Era 
propiedad comunal una parte del Calpulli la que se destinaba -
con sus productos, a cubrir los gastos pObl!cos a mantener a -
los que no podlan trabajar por algón Impedimento, y para el pa
go de los tributos. Todos los miembros del Calpulli ~>t!b:n -

obllqados ~ tr!~:;~r id tierra. 

Las encomiendas se Implantaron primeramente en la Isla la Es-
panola y después se extendieron por todos tos paises de la HI~ 
pano-América. Se trataba de una institucl6n basada en la re-
partlc!On de las tierras e l.ndlos entre los espanoles. El in

dio tenla que trabajar y P,agar un tributo a su duen~. llamado 
encomendero, el cual por su parte .• tenla la obllgaclOn de ense
narle la.rellg~6n cristiana y velar por ellos. 

Dlferlan los encomendados de los siervos de gleba porque aque
llos no podlan ser vendidos, prestados, alquilados o dados en 
prenda. Podlan tener bienes propios tanto muebles como lnmu~

bles. 

A pesar de que teóricamente se Implantaron todos esos requl-
sltos, en la pr4ctlca esta instltuclOn dejO mucho que desear, 
porque, salvo raras excepciones los Indios eran explotados -
cruelmente, hasta que las leyes de Indias suavl:aron la situa
cl6n de los inatgenas. 
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REVOLUCIOM INDUSTRIAL 

El perJodo de la historia de Inglaterra que medlO entre 1760 y 
1830 reclblO el nombre de RevoluclOn Industrial y se caracte-
rlzO por haber marcado uno de los cambios mas profundos en ese 
pals; antes de 1760, la herramienta era un auxiliar de la perl 
cla del trabajador y paso a ser, después de notables Inventos, 
el punto clave donde la habilidad del obrero quedaba supedita
da al trabajo de las maquinas. 

Para algunos, el Onlco pedestal de la RevoluclOn Industrial -
fueron los Inventos de Watt y Cartwrlght, pero en realidad se 
deblO a la convergencia de varios factores, entre los cuales -
estaban las m!qulnas, adem!s de: 

1.- Los descubrimientos geogr!flcos cambiaron la flsonomla -
del mundo. 

2.- Las Invenciones clentlflcas. 

'3.- La lnvenctOn de la 11aqulnarla. 

4.- Los adelantos del orden polltlco cuya base fue la revolu
clOn francesa. 

El Edicto de Turgot y la Ley Chapel!er terminaron con las cor
poraciones en Francia y las maquinas sentaron bases reales pa
ra provocar la m!s elocuente revoluc!On en el mundo de enton-
ces y la m!s maravillosa evoluciOn en el mundo entero moderno. 

El proceso de desarrollo en la RevoluciOn Industrial hecho por 
tierra a un sin n011ero de pequenas Industrias, todas manuales, 
y las actividades agrlcolas, principal fuente de riqueza de 
las ·Naciones, quedaron relegadas ante el avance progresista de 
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las actividades industriales. 

El trabajo manual dio paso a las maquinas, y nació un comercio 
mundial fabuloso que obligó a la creación de centros industrl! 
les que produclan art!culos en gran escala. En este preciso -
momento cobra Importancia el trabajo a domicilio: antes de ser 
un obst!culo para el que le sirvió de acicate y se multiplica
ran los seguidores de esta nueva modalidad de trabajo. 

La RevoluclOn Industrial marcó un cambio rotundo en el panora
ma mundial porque las naciones europeas adquirieron gran pre-
ponderancia econOmica y pc!!tlcó. ~reo una m~s marcada dlfe-
renc1aciOn en las esferas sociales y el capitalismo empezó su 
apogeo: 

1.- Habla una abundancia de la mano úe obra. 

2.- Ademas de ubundancta habla competencld entre trabajad•)res. 

J.- Faltaba la invervenciOn de !os poderes públicos ~nte el -
abuso"que era reglado como un derecho. 

4.- Le miseria, Incultura y ansia de riqueza cundla por todos 
los amblfos de la tierra. 

6.- Los gob"ernantes pertenedan a las closcs atomoúadH. 

EL FASCISMO ITALIANO 

El partido fascista en Italia fue creado por lluuollnl en 1915. 
El punto sobresaliente de su temario <ons1st16 en el Corpora~-



12. 

tlvlsmo, Integrado por corporaciones profesionales de oficios 
que eran la base del Estado. Esas corporaciones resultaron -
francamente estériles ya que estaban planeadas y dirigidas, en 
tal forma que los conflictos suscitados eran estudiados prevl! 
mente por el gobierno. 

Al unirse el fascismo con el Nacional-Socialismo alem~n par.a -
emprender una guerra encaminada a obtener la hegem~n!a mundial 
fracas6 rotundamente. 

llñC IOHA~-soc 1 ALISHO 

El momento cumbre del Haclonal-Soclallsmo debe situarse en la 
primera posguerra mundial, cuando el pueblo alem~n estaba en
ardecido con las condiciones Ignominiosas que le Impuso el tr! 
tado de Versal les. En realidad el partido fue creado por 
Orexler en 1919, con el nombre de Partido Obrero Aleman; los 
estatutos fueron estructurados en 1920 y sus puntos b~sicos -
son los siguientes: 

1.- Unión de todos los alemanes. 

2.- Anulación del Tratado. de Versal les. 

"3;- Conqufú:ú derras y terrl torios para producir al tmentos. 

4.-. ExcluslOn de los Judlos. 

.'' " 
5.- Considerar como si fueran·e•tran)eros:a f6s que no fueran 

alemanes de sangre y arios de~az~~' 

6.- Car~cter y capacidad para el gobierno. 
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7.- Bienestar popular foaentado por el Estado. 

8.- A los alemanes en el extranjero se les debla retirar su -
car&cter de ciudadanos. 

9.· Igualdad de deberes y derechos. 

10.- Trabajo obligatorio. 

11.- SupreslOn de las rentas no ganadas. 

12.- ConflscaclOn de los beneficios de guerr~. 

13.- Naclonalltacl6n de los moncpollos. 

14.- Ell111lnacl6n de las utilidades del comercio mayorista. 

15.- Pensiones a la vejez y seguros sociales. 

16.- ProtocclOn al pequeno comercio. 

17.- Reforma agraria. 

18.- Exterminio de los que cometieron delitos contra la HaclOn. 

19.- Sustltuc!O;; ilel derecho ro111ano por el germlnico;--~-cº' 

20.- Educación Nacionalista. 

21.- Mejoramiento f!slco de la NaclOn. 

22.- Servicio militar obligatorio. 

23.- Censura de prensa. 
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24.· Libertad religiosa. 

25.· Lograr un fuerte poder central. 

Todos estos puntos no llegaron a cumplirse, solamente se apll· 
caron aquéllos referentes al• lntegrac!On de un ejército na-
zlsta y al ejército de un nacionalismo absoluto. 

En 1934, Adolfo Hitler dirigiendo ya los destinos del pueblo -
aleman. adoptó el régimen corporatlvlsta y durante cuatro anos 
hubo una gran actividad Industrial, motivada por el rearme. 

En septiembre de 1939 se des~'''~~~n~ l~ ~:~unda ~l1~rra mundial 
que anlqullO al nacional-socialismo y a la Alemania. 

Este pueblo admirable ha sabido salvar todas las dlf lcultades 
pese a la abyecta dlvlslOn que de su territorio se hizo, gra-· 
clas a su laboriosidad y a cuantiosos préstaaos norteaaerlca-· 
nos. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Epoca Precorteslana 

Los datos que han llegado na;ta nuc~tros d!as ~e deben a tos • 
conquistadores o misioneros, aunque no tan confiables porque • 
los modificaban al gusto de sus Intereses. 

Al arribo de los espanoles, el Valle del An&huac estaba ocupa
do por los Aztecas, los Tecpanecas y los Alcolhuas que lntegr! 
ron la Triple Alianza. 
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Las tierras bajo el do•lnlo de los Aztecas estaban divididas -
en dos grandes sectores: las tierras reservadas al pueblo y -
las pertenecientes a la nobleza. 

La propiedad de las tierras correspondientes al pueblo era 
atribuida a éste en su conjunto, es decir, a la comunidad, ba
se de la organización Azteca fue llamado Calpulll, las tierras 
pertenecientes a la comunidad se repartlan en tantas fracclo-
nes come calpullls habla, fstas a su vez se dlvldlan en tres: 

1.- La asignada a los miembros del Calpulll a quienes tocaba 
un sular en ~! pueblo, pJr! v!vlr y una parcPla cultiva~~ 
ble en el campo. 

2.- Las tierras seftaladas para cubrir los gastos pObllcos. 

3.- Las que se dedicaban a usos comunes. 

Las tierras asignadas a la nobleza comprendlan: 

1.- Las llamadas patrimoniales para estar adscritas a la fa-
milla. Su poseedor era el jefe de ella y podta transml-
tlr ~stas por herencia a sus descendientes. 

2.- L:: edscr!t!S ! ~n c~rgo p6bltco. 

Las actividades manuales eran realizadas por trabajadores 11-
bres que llegaron a hacer de su trabajo una verdadera profe-
slOn. Hencl6n especial merecen los artlfices porque aunque muy 
rudimentariamente, estaban agrupados en gremios. Estudiando -
el tema se llega a la concluslOn de que el régimen Azle<• l~-

nla muchos puntos de contacto con el régimen feudal. 
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En este pueblo el ho•bre no nacla esclavo, sino que esta cond! 
clOn se aplicaba, en muchos de los casos, a los prisioneros de 
guerra. la esclavitud entre nuestros ancestros, no poseyO el 
car4cter que tenla en Europa; los esclavos tenlan personalidad 
y jurldlcamente se tes consideraba como un ser libre. Estaba 
facultado para poseer bienes, para casarse y para tener hijos
que naclan libres, Huchas personas aceptaban voluntariamente 
la esclavitud, por pobreza o negligencia. 

Los mayaques eran v~rrlad~rc~ c:c1~vo~ porque se transferfan -
Junto con las tierras que perteneclan a la nobleza, donde pre! 
taban servicio personal. 

George Valllet nos indica en su obre "la Clvlllzaci6n Azteca•: 
•tos tamemes perteneclan a una clase social diferente de ta de 
los demas, se dedicaban a la carga y al transporte. la inici! 
ci6n del contrato entre tribus y et aumento de las necesidades 
materiales y religiosas, llevaron a la formación de una clase 
social, la Pochteca, cuyos miembros viajaban por todo el terr! 
torio cambiando productos locales por extranjeros por lo que -
tuvieron gran influencia en et pueblo Azteca. Los Pochtecas -
f~rmaron una clase acomodada y podlan organizar mercados•. (1) 

Epoca Colonial 

Al arribo de los espanoles se Impusieron, en tierras de la Nueva Espana, -
cuatro Instituciones: 

1,- la encomienda. 
2.- la esclavitud. 
J.- las ordenanzas de los gre•los 

(1) Valllet George, "La Civlllzact6n Azteca", Editores Unidos, Ml!xlco 
1973, P4glna 116. 
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4.- Las cofr1dl1s. 

En las encomiendas se ha hablado que se tr1t6 de la peor expl~ 
tac!On a la que fueron sometidos los habitantes de 11 A•érlca
Hlsplnlca. 

La esclavitud adopto los caracteres europeos par lo que nues-
tros lndlgenas se resistieron tenazmente a aceptarla. Las ex! 
geclas de la vida los obligaron a obedecer pero Fray Bartolomé 
de las Casas, misionero que meo16 siempr~ pur ia 'ausa ~~ le~ 

lndlgenas Importo negros para substituir a los autóctonos y de
jarlos en libertad, segQn nos lo dice Miranda Jiménez Moreno -
en su obra de "Historia de México": 

"Las ordenazas de los gremios fueron instituciones seme¡antes 
a las corporaciones de la Edad Media. Estaban reglamentadas -
en cuanto a precio, adquisición de materias primas, nQmero de 
establecimientos, etc., pero ni siquiera se •enclonO en ellas 
probleraas de trabajos, nr medidas de previsión. 

Constituyeron un privilegio para los maestros, los que general 
mente eran espanoles. Las ordenanzas ~e crearon en el periodo 
que medio entre i56i y i¡~; i ~in;Cn cf icio qu~~6 !l ~~r~~n de 
ellas•. (2) 

las cofradlas eran asociaciones voluntarias de personas a las 
que la fe religiosa mantenla unidas. Todos los oficios tenlan 
una cofradla, tanto maestros como companeros y aprendices te-
nlan el mismo cargo y rango. 

(2) Jlménez Moreno Miranda, "Historia de México•, Editorial -
Porraa·, S.A., México, s/a. Plglna 16. 
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México Independiente 

El primer acto trascendental de los insurgentes fue la aboli-
clOn de la esclavitud el 19 de octubre de 1810. 

La lucha Intestina que tuvo que vivir el pueblo de México du-
rante la guerra ae independiencia. la Inestabilidad de los go
biernos que se sucedieron y la Indolencia de esos mismos go--
blernos hacia los trabajadores, hicieron que todo lo referente 
al 'trabajo siguiera norm!ndose como en el tiempo de la Colonia. 

Fue hasta 1857, en la ConstituciOn Polltlca, cuando se lleva-
ron a cabo las primeras reformas que beneficiaron a la clase -
de le~ tia~aJaúur~s. aunque tas ventajas que lograron no fue-
ron muchas. pero ya tuvieron en cuenta a ese sector popular. 

Las Leyes de Reforma anularon las ordenanzas de los gremios, -
las cofradlas, etc., pero no ! legaron a proporcionar a la cla
se asalariada ninguna prominencia, salvo ciertas condiciones -
de trabajo, higiene y salubridad. 

Durante el Imperio se formo la junta protectora de las clases 
menesterosas que prestaba servicios de car!cter personal y pr~ 

pugnaba por el mejoramiento moral y material de los necesita-
dos. Esta junta formulo los reglamentos sobre el trabajo y d! 
termino las retribuciones que deblan pagarse por los mismos. 

En 1865 salió a la luz la Ley Sobre Trabajadores, compuesta -
por veintiún artlculos de capital importancia. Establecla la 
jornada de trabajo, los descansos semanales obligatorios, el -
trabajo de los menores, la obligaclOn de pagar el salario y la 
protecclOn del mismo, asistencia médica. construcción y soste
nimiento de escuelas y medidas de higiene. 
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les siguieron los Códigos Civiles de 1870 y 1884 que estable-
clan algunas disposiciones con relación al salarlo, pero en -~ 

cuanto a las •edldas de protecclOn al trabajador, no se consi
deraron. 

A fines del siglo pasado se formo el Partido liberal Mexicano, 
que se declaraba abiertamente en contra del gobierno del Gene
ral Porfirio Olaz; después aparecieron la UnlOn liberal de la 
Hu•anldad y otros muchos organismos. 

El 5 de ~ayo de 1906 se empezO a sentir la Inconformidad que -
reinaba entre los trabajadores de la Companla Consolidada de -
Cobre de Cananea, S. A. que termino con la huelga del 1• de ju
nio del mlsMo ano. Las peticiones de los trabajadores no po-
dlan ser mas justas, pero el movimiento fue reprlmldo dr!stic~ 
mente y los trabajadores tuvieron que regresar humillados des
pués de que vieron mermadas sus filas con muertes y encarcela
mientos. 

El abuso que cometlan 10, empresarios, en complicidad con el -
gobierno provoco la huelga textil de Rlo Blanco en 1907 la que 
termino con el sacrificio de un gran n6mero de trabajadores.(3) 

Con esta sltuaciOn de franco descontento comenzaron a elaborar 
la ConstltuclOn de 1917 en la que se Incluyo el articulo 123 -
sobre el trabajo y la prevlslOn social. Este articulo contie
ne las bases mlnimas para legislar sobre la materia del dere-
cho del trabajo y constituyo toda una innovaciOn en su época. 

La Junta Federal de ConcliiaciOn y Arbitraje funciono, en sus 
orlgenes, en forma irregular hasta que el General Calles expi
dió su reglamento. A6n asl subsistió el problema sobre su 

(3) Alvear Aceves Carlos, "Elementos de Historia de México, segunda edl
clOn, Editorial Diana, México 1979. P3gina 87. 
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constitucionalidad hasta que se lnclu76 en la fraccl6n XXXI -
del propio articulo 123. 

En 1940 la Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado cre6 -
la Secretarla del Trabajo y Prevlsl6n Social, desapareciendo -
el Departamento del Trabajo, que estaba en funciones desde el 
ano de 1911. 
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ANTECEDENTES HISTDRICDS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

EN ROMA 

En Roma encontramos reglamentado por los jurl~tas Imperiales, 
dos formas de trabajo: el trabajo libre Y' el de, los esclavos, 
siendo la mano de obra en gran parte suministrada po~ el escla
vo y dependiendo del trabajador libre, de la:m_ayor o_menor_ 
abundancia de los esclavos. 

El Doctor en Derecho Juan D. Pozzo dice: 

"En Roma, especialmente en la época de su desarrói)o y grande
za, la esclavitud también ahogó las demas _aé:thl~a~des;ci-e1-:tra
bajo libre •• ~." (4) 

Sln embargo, encontramos en Roma preceden,t_e~-dé J~0s -que se val 
dr&n los legisladores de los códigos clvlies\ie ~~rte--napÓle6: 
nlco, que regularan el contrato de trabajó~ 

El Maestro Mario de la cueva nos dice respecto a este punto: 

"Cuando el aumento de la poblacl6n provoc6 una mayor demanda -
de satlsfactores, sin crecer el nOmero de los esclavos para -
producirlos, y se agravó a la vez la condlcton oe los no µro-
pletarios, los hombres l lbres se dieron en arrendamiento, a fin -
de que los arrendatarios pudieran usar su energla de trabaJo.
Pero la céle~re locatlo Conductlo Operarum de los jurisconsul
tos romanos no era sino el viejo contrato para el arrendamlen· 
to de 105 ~n!m!!es y d~ lo~ Psclavos, Que s1rv16 en el derecho 
civil del siglo XIX, como contrato de arrendamiento de ~erv1--

(4) Pozzo O., Juan, "Derecho del Trabajo", TOlllO l. primera edlc!6n, 
Edlar, S.A. Editores, Buenos Aires s/a. P&glna 15. 
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clos, para facilitar la explotación del ho•bre por el ho•bre y 

en manera alguna para procurar su beneficio •••• • (5) 

Al hablar del contrato de trabajo a domicilio haremos hincapié 
de la relación que existe entre dichas figuras y el contrato. 

SI bien Roma no ofrece una leglslac!On de conjunto sobre la or 
ganlzaclOn del trabajo libre, a sus jurisconsultos debemos la 
dlstlnc!On entre la Locatlo Conductlo Operls y la Locatlo Con-
du:t!o O~er:ru=, ~uc t:nt~ influcnc!: h~ ~j~rc1dv en lü cvns-
trucclOn ~oderna del Contrato de Trabajo. 

La Locatlo Conductlo romana no tiene un equivalente exacto en 
el derecho moderno. Es una f lgura que dentro del derecho ac-
tual comprende varios contratos distintos, que para el tema -
hay que distinguir dos de ellos: 

a) El contrato de trabajo, denominado Locatio Conductlo Ope
rarum, por el cual el locator se obligaba a proporcionar 
a un patrOn, el conductor, sus servicios personales dura! 
te algOn tiempo, a cambio de cierta remuneración periódi
ca en dinero. 

b) El contrato de obra, Locatlo Conductlo Operls, por el cual 
el conductor se obligaba a realizar cierta obra para el -
locator mediante el pago de un precio determinado. 

"El denominador coman de estos contratos era proporcionar, te! 
poralmente y mediante remunerac!On, objetos o energla humana.
La unlOn entre el arrendamiento y el contrato de trabajo qulz& 
no encuentra sus ralees en la conslderaclOn de que el obrero -
da en arrendamiento su fuerza flslca, sino en la poslc!On del 

(5) De la Cueva Mario, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", Tomo I, 
sexta edlc!On, editorial PorrOa, S.A., México 1980. P!glna s. 
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cllens, persona libre pero subordinada a una gran famllla que 
trabaja para ésta y recibe, como parte de la compens1ci6n res
pectl va, el derecho a vivir en una casa perteneciente 1 la fa
•ilia en cuesti6n". (6) 

EN LA EDAD MEDIA 

Esta etapa se distingue por la transformacl6n del concepto de 
trabajador y de la persona en general. 

Transformacl6n que se debe a la influencia decisiva que ejer-
ct6 la Doctrina Cristiana y que en la for•a siguiente eKpresa 
Rafael Caldera: 

"Desaparecida la esclavitud por el ejemplo lento pero decisivo 
de la ldealizacl6n cristiana, la coordinaci6n de brazos para -
trobajos de conjunto en la Edad Media se vino a realizar de dos 
maneras. En el campo, el régimen feudal agrupaba autoritaria
mente alrededor del senor a los vasallos, quienes le rendlan -
trabajo a cambio de su protección y gobierno. En la ciudad n! 
ci6 por lo contrario, un régimen artesanal controlado por la -
corporaci6n profesional o gremio. La estructura Jer&rqulca -
ld~ le: =:~~tro~ ~ !o~ of1rlales y a los aorend1ces), el mono
polio del gremio, la regulaci6n de la capacidad productiva con 
vistas a las necesidades del consumo y a la regulaclOn de Id -
técnica de la producci6n, han sido las caracterlsticas funda-
mentales senaladas en la organizaci6n corpordtlva medieval". (7) 

(6) Cfr. llargadant S. Gul 1 lenno Floras, "El Derecho Privado Romano•, -
cuarta edición, Editorial Esfinge, S.A., Héuco 1970. P&ginas 410 
y 411. 

(7) Caldera Rafael, "Derecho del Trabajo", tOlllO l. segunda edlcl6n. 
Llbrerla El Ateneo, Editorial, México 1977. P&glna 93. 
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Es de capital l•portancla hacer notar que los gremios o corpo
raciones fueron la base en que se desarrollaron las relaciones 
co•erclales y la economla en general. dando lugar para que au
tores modernos hagan !•portantes estudios. transformando y co
rrigiendo este sistema de trabajo, por lo mismo es necesario -
hacer una breve exposlcl6~ de lo que fue la corporación. 

En el siglo VI se generalizan las corporaciones como sistemas 
de trabajo en toda Europa, recibiendo distinto nombre segOn el 
pal~ en que se desarrollaron, asl, en Francia se conoce con el 
nombre de Corps de Hetler y en Inglaterra se llam•n r,r!ft~:!~; 
dasdc luego la formación y constitución de las corporaciones -
varia segQn las costumbres donde se desarrollan tomando en cO!!. 
slderacl6n los factores de tiempo y lugar. 

La estructura económica de la Edad Media corresponde a lo que 
los economistas llaman economla de la ciudad, segunda etapa en 
el desarrollo de la producción, pues sustituyo a la economla -
familiar. Caracteriza a esta Oltlma, que la producción y el -
consumo se real Izan en I« misma unidad soclol6glca, lo que nu!!. 
ca, con excepclOn qulz!s de los pueblos primitivos, se alcanzo 
en la for•a Integral; existen multitud de productos que no pue
de elaborar la familia, entre otras razones por la falta de la 
materia prima, pudiendo citarse como ejemplo tlplco a lo• nhj! 

NaclO entonces un pequeno comercio, que es generalmente pr3c-
tlcado por extranjeros (entendemos por extranjeros, no precls~ 
mente a los hombres de otra Nación, sino a los de una reglón -
distinta, por lo que serla mis ~decu~dc el t~r~inu ttextrano"), 
la formación de las ciudades aceleró la modlflcaclOn del régi
men, pues la vida en comOn de muchas unidades consu•ldoras lm
pul sO la dlvlslOn del trabajo y la formación de los distintos 
oficios. Ya en esta etapa, la ciudad como defensa natural se 
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procuro bastante y es entonces cuando se origina el régimen -
corporatl vo, que es el sistema en el cual los hombres de una -
misma corporoci6n profesional, oficio o especialidad se unen -
para la defensa de sus Intereses comunes en gremios, corporacio
nes o gulldas. 

El Ooctor Mario de la Cueva nos dice al respecto: 

"El tan Injustificadamente menospreciado periodo de la hlslo-
r!! que se co~oC€ ~on ~1 nombre de Eaad Media, presenta dos C! 
ras no exentas de contradicción: por una parle, en el sistema 
feudal de la servidumbre tampoco pudo nacer el derecho del tra
bajo, porque la servidumbre de la gleba era una institución In· 
termedia entre la esclavitud y el hombre libre, pues si bien -
el siervo disfrutaba de alguno> derechos personales, como con
traer matrimonio, vlv!a pegado a la tierra, sin poderla abando 
nar, y obligado a trabajarld y a p•gar tributo al senor. En 
cambio, aquellos siglos en los que nocieron las m~s ilustres -
universidades de Europa, presenciaron la lucho que tuvo a la -
corporación por escenario entre los companeros y oflc~ales, a~ 
téntlcos trabajadores asalariados de entonces, y los maestros 
propietarios de los talleres en los que se ejecutaban los tra
bajos dP la tlt~nt~!~. lu:h: QU~ ::~~G o ld credc1ón de Jas -
asociaciones de campaneros, éstas si, antepasados ciertos de -
los sindicatos contempor~neos, y a la celebración d~ diversos 
convenios que algo tienen que ver con nuestros contratos coleE 
tivos•. (8) 

De esta manera, siguiendo la expreslOn del maestro De la Cueva 
en la cita antecedente, nos damos cuenta que las corporaciones 
se desarrollan como producto de las necesidades imperantes de -
la época, es decir, son Instituciones que responden tl~ltamen
te a la economla de su tiempo, afirmando de esta manera nuestra 

(8) De la Cueva Mario, op. cit., P~gina 6. 
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aseveración anterior acerca de sus variaciones cuando dijimos 
que las corporaciones varlan segOn las costumbres, tiempo y I~ 

gar donde se desarrollan. 

Pozzo en su obra "Derecho del Trabajo• nos da en una cita la -
deflnlclOn que hace Ple de la corporacl6n: 

Ple define la corporaclOn, como "una asociación de artesanos -
del mismo of lclo residentes en una ciudad, que ejerce el mono-
pclic ¡~:u!t~~te ~a la hüMüiügaciún úe sus estatutos y regla-
mentos, ya sea por la municipalidad, por la autoridad senorlal 
o por la real. Constituye la corporaclOn, sena la el autor ci
tado, un sindicato obligatorio puramente patronal dirigido por 
los artesanos que han sido elegidos entre sus Iguales". (9) 

Es de trascendental Importancia hacer notar que la unlOn en las 
corporaciones era de car~cter obligatorio y agrupaban tanto a 
patrones y maestros como oficiales y aprendices, como podemos 
ver las corporaciones eran uniones mixtas de trabajadores y p~ 
trones. Las corporaciones no solamente tuvieron por objeto la 
organlzacl6n profesional, sino ademas funcionaban como organi
zaciones semtcooperatlvlstas, puesto que las materias primas -

tos elaborados también se hacia en la misma forma. 

La época de germlos se distinguió por la preocupacl6n de dar a 
los productos elaborados un acabado perfecto INprimlendo cada 
maestro una marca distintiva en sus productos. Gracias a la -
organlzacl6n corporativa, las obras de los artesanos de la Edad 
Media eran verdaderas obras de arte, admirandose su perfección 
hasta nuestros dlas. 

(9) Ple citado por Poizo Juan o .. op. cit., pagina 21. 
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Las prl•eras &pocas de los gre•los, se caracterizaron por el -
trato hu•anltarlo del maestro a sus dependientes, pues el maes
tro convlvta con oflcl:les y aprendices, trabajando y •ll=en-
tlndose con ellos. El aprendiz, que por regla general se tra
taba de un nlno hu•llde, una vez ad•ltldo en la corporaclOn t~ 
nla asegurada una vida desahogada, y casi la certeza absoluta 
de llegar a oficial y a través de los anos a maestro. 

La autoridad del maestro estaba perfecta•ente bien regla•enta
d! en !QS ~5t!tut~s 1~ !! !Or~~r!e!6ft. ~!to! e5t!tutO! te~!!n 
co•o finalidad, adem&s de regular la relacl6n jer&rqulca entre 
••estro y subordinado, ta•blén la de Impedir que extranos rea
lizaran el •ls•o oficio, tn general, la defensa de los Intere
ses de 11 profeslOn. 

Dichos estatutos eran discutidos y aprobados por el Consejo de 
maestros, ademas de tener facultades para fijar el precio de -
los productos. En ellos se podla reglamentar todo lo relativo 
a la corporacl6n de su misma especialidad. en stntesls se pue
de decir que el Consejo tenla controlada la corporaclOn y a -
trav6s de ésta la produccl6n. 

Juan D. Pozzo en la obra •enclonada. hace referencia a la cor
poracl6n, expresando sus Ideas de la siguiente forma: 

•cada corporacl6n estaba formada por oficios diferentes y sus 
componentes no podlan realizar otros trabajos que los especlfl 

·cos. Por esta causa, hubo frecuentes pleitos entre las distin
tas corporaciones; asl los sastres sólo poalan vender la ropa 
que haclan y no podlan vender trajes usados, pues, esto era •• 
·ocupaclOn de los ropavejeros: los f•brlcantes de rosarios no • 
podlan hacer las cuentas con que aquél los se confeccionaban".(10) 

( 10) ldem. · P~glna 23. 
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Nos d••os cuenta con perfecta claridad que el ca•po de las ac
tividades de la corporacl6n, tanto en las ••terias prl•as co•o 
en 11 producclOn y venta de sus productos, estaba perfecta•en· 
te delimitada en la discusl6n y :prcbaclOn rc:ll::da por el •• 
Consejo de "•estros. Este Consejo de Maestros co•o lo he•os -
aflr•ado con anterioridad, buscaba el doble protecclonls•o que 
se observa en lo referente a la profeslOn u oficio, asl coao -
la llaltaclOn de la co•pettncl• tn el •lsao. 

lo anterior se corrobora con la for•• est1bl1cld1 en las corp2 

ria en for•as especiales: ya fuere por herencia o trans•ltlr
se co•o dote a 11 hija, el gr1do adquirido en esta Oltl•a for
aa daba derecho al esposo pira ejercerlo. 

Coao vemos, ést1 for•a de adquirir el titulo de ••estro l•pe·· 
dla que nuevos elementos pudiesen entrar como m1estros a la co~ 
poraclOn, no siendo euy frecuente este tipo de transe!slOn. 

La manera usu1l de adqulslclOn se establecl- bajo el siguiente 
·proceso: El aprendiz era subordinado del a1estro por ser éste 
el que llevaba la dlrecclOn; asl ta•blén, estaba supeditado 11 
oficial confor•e 11 orden Jerlrqulco establecido por el 'esta--· 

Esta subordlnaclOn del aprendiz al ••estro y al oflcl1l era de 
diversa lndole, porque se le consideraba en cierta for•a co•o 
hijo del maestro, siendo co•On que el aprendiz viviera en casa 
de él, quedando obligado a obediencia en los tr1bajos que le -
fueran enco•endadas por su maestro, sin percepclOn de salarlo· 
y en algunos casos los padres del aprendiz pagaban al ••estro 
por 11 ensenanza que éste le l•partla. En cuanto a la subord! 
naclOn del aprendiz· respecto del oficial, era con el carlcter 
exclusivo de auxiliar en el dese•pefto del trabajo. 
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Es necesario mencionar la relac!On de subordinaciOn del oficial 
con el maestro, la que era de lndole técnica y por medio de la 
cual adqulrla el derecho a recibir una remuneraclOn y mediante 
un examen que conslstla en su obra maestra y siempre y cuando 
hubiese una plaza vacante adquirla el grado de maestro; pero -
las vacantes del maestro exlstlan solamente cuando fallec!a e! 
te; dicho grado tamb!~n pod!a adquirirse por el otlclal cuando 
centrara matrimonio con la viuda del maestro o su hija. 

Es f~ci ! to:::;::-::~=¡;; ~üt: .?l pruteccion1smo profesional. asr co· 
mo la limltaclOn en la competencia respecto de la producclOn y 
consecuentemente el dominio absoluto de los maestros a través 
del Consejo, sobre oficiales y aprendices, aún cuando la remu
neraclOn de los oficiales estaba detallada y reglamentada am-
pllamente, Inclusive reconocida legalmente, es el motivo por -
el cual se ha tratado de ver un antecedente, precursor del ac
tual derecho del trabajo, pero re•lmente no podemos encontrar 
un antecedente, pues mientras en la corporaclOn el maestro im
ponla su voluntad y por ende buscaba su beneficio, en el actual 
derecho del trabajo, la finalidad escenclal consiste e.n prote
ger al trabajador d4ndole por medio de la legislaclOn actual ~ 
un mlnimo de derechos, con el objeto de que puedan ~lilr el -
trabajador y (;11 f~t11!!!~. ce:::, .. CüitC5¡ju11Üt!' d id persona hum! 
na, protegiendo a éste, tanto en la jornada de trabajo como en 
los derechos que le corresponden al Individuo considerado no -
como una maquina de producciOn sino como un factor determinan
te de la misma, al que se le debe tratar y considerar en su -
calidad de persona. 
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SUPRESION DEL SISTEMA CORPORATIVO 

Con los adelantos técnicos y clentlflcos se da una época de -
translc!On en que la corporac!On se queda rezagada y no alcan
za a satisfacer las necesidades de la Nac!On, pues se entra a 
una tercera etapa en que las necesidades ya no son sOlo de las 
ciudades ni tampoco locales, sino son nacionales sustituyéndo
se el concepto de economla local, por el de economla nacional. 

Sin embargo, el sistema corporativo respondiO a ta econom!a de 
la época y contribuyo grandemente al progreso y al desarrollo 
d~ l• cu!Lura en tas ciudades. 

El sistema de trabajo, que surge en la época de la Colonia en 
México, fue muy semejante al desarrollo en Europa. 

El maestro Javier de Cervantes al hacer un estudio comparativo 
de las corporaciones que se crearon en Europa y en México, nos 
dice lo siguiente: 

•(as corporaciones de oficios, eran agrupaciones constituidas 
por trabajadores manuales del mismo género; se desarrollaron -
en la época medieval y en Espana surgieron también, e Incluso 
pasaron a México a establecerse el régimen Europeo en este Co_!! 

SegQn se puede ver, la organlzac!On de la corporaclOn es la -
misma en América que en Europa, ya que aquélla heredO la orga
nlzaclOn Interior de la corporaclOn Europea. 

(, 1) De Cervantes Jnler, "Historia del Pensamiento Jurtdlco en México•, 
primera edlc!On, Editorial PorrQa, S.A. 1969. P~glna 64. 
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ORDENANZAS DE LOS GREMIOS 

El Maestro en Derecho J. Jesas Castorena en" su "Ma~ual de Der! 
cho Obrero" menciona que: 

"Este movimiento Independiente no tuvo el efecto de derogar el 
régimen corporativo de la Ciudad de México, aunque"algunas de 
las ord~nanz1s entraron en desuso, al triunfo de aquél. las -
artesan!as constituidas por per>onos ~<peclalizadas en un ofi
cio que requerlan un largo aprendizaje. conservaron sus rcg!~~ 
nes de privilegio, debido en gran parte a la riqueza de respec
tivas cofrad!as y de la circunstancia misma de la preparación 
de sus miembros. 

Las leyes tuvieron el efecto de poner término al régimen cor-
porativo, fueron las leyes de reforma, que consideraron como -
bienes del clero los que perteneclan a las cofradlas y archl-· 
cofradlas, bienes a los que se hizo extensiva la desamortización. 
Al perder las cofradlas y archlcofradlas sus propiedades, las 
correspondientes corporaciones dejaron de tener la bJse de su1 
tenl~cl6n que prolongó su existencia". (12) 

En la realidad, las ordenanzas como cuerpo de ley~s que reqlan 
las relaciones de las personas en general, const1fuyen algírnas 
de ellas verdaderas ordenanzas de gremios. Es de notar la Im
portancia que tienen para la ciudad. ta reglamentación de los 
oficios y el ejercicio de los mismos. 

El propósito fundamental de las ordenanzas de los gremios fu~ 

distribuir en la ciudad a los maestros según la capacidad de -
consumo de los habitantes. Hay que observar que las ordenan-
zas de la Nueva Espafta, difieren en su regul:¡iciOn de las Corpt,. 

(12) Castorena J. Jesús, "Manual d~ ll<>rccho Obrero, Derr:cho Sustantivo", 
sexta edición, fuentes lmpr•sore,, S.A. México 1970. P~g111a 43. 
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raciones de Europa, ya que al oficial y al aprendiz, se les d! 
ban oportunidades en cuanto a la adquisiciOn de la materia pri
ma y se sancionaba a los que trataban de ayudar a tomar venta
ja Indebida sobre sus campaneros. 

Vemos que las ordenanzas de los gremios regulan el trabajo tan
to del espanol como del Indio, en tanto que las leyes de Indias 
tenlan como finalidad especifica la regulaclOn del trabajo del 
Indio, es decir que las leyes de Indias en su aspecto de pro-
tección a los naturales, contrasta con las ordenanzas de los -
gremios. En éstas se protegla a los nativos para librarlos de 
los abusos de que los haclan victimas los espanoles. El suje
to de ellas es el tndto, es por esa razón que ia µrulección s~ 

extendla a todos los aspectos de su vida social y de relaclOn, 
pero como los ab~s•s •ran notorios y mas graves, tratandose de 
los vincules Que s1 cr•aban entre espanoles e Indios, con mo-
tlvo del trabajo, resulta explicable que una gran parte de las 
leyes de Indias, hayan tomado como objeto de intervención tut! 
lar, al Indio como sujeto de trabajo. 

Es el propio maestro Castorena que expresa: 

"Fue cosa deliberada y premeditada de los conquistadores, som! 
ter a esclavitud a los indios, cuya mano de obra era conslde-
rada como la riqueza mas grande de América; pero fueron tan •• 
grandes y tdn numero)os iu~ dbu)ui ~om~tld~i, q~e no se hizo -
esperar la intervenciOn de los reyes de Espana para proteger y 
liberar a las grandes masas de aborlgenes de la ambiclOn ~on-
qulstadora. 

Las leyes de Indias fueron elaboradas para tutelar a los Indios 
en todas las manifestaciones y formas de relaciOn". (13) 

(13) ldem. PAglna 41. 
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leglslacl6n no tenla otro fin que el de respetar el orden y -
las leyes naturales, entre los cuales se encuentra la libertad 
.... • (15) 

Este sistema se caracteriza por la nula protección al trabaja
dor, estando en auge la autonomfa de la voluntad como consecuen· 
cia del pensamiento fllosOflco-jurfdlco-imperante, Jo que tra
jo consigo que se partiera de la presunción de que el patrón y 

el obrero se encontraban en Igualdad de circunstancias. 

Para apoyar y dar fu~rza a Jos puntos ante~ expuestos. vamos d 

hacer una cita del maestro Rafael Caldera: 

"El régimen de lalssez-faire, que abrió el camino a la liberr.!_ 
ma reglamentación unilateral del contrato de arrendamiento de 
servicios, dejando indefenso en el campo de la oferta y Ja de
manda al trabajador frente al Industrial, vino a determinar un 
estado de cosas bochornoso. Se olvidó ta condición humana de 
los trabajadores; se impusieron pésimas condiciones de trabajo 
correspondiéndoles con salarlos de hambre; se cerró el campo -
de la legalidad a las asociaciones y coaliciones de los traba
jadores, con lo que al mismo tiempo se le empujaba a la viole~ 

cla. En el campo jurldlco, la asimi Jaci~n del trabajo a una -
mercancta lo dejaba enteramente su1eto 11 1<11 l~y '1~ l! ~!"crtQ i 
la demanda y apartaba toda consideración sobre la persona hu-
mana de quien la prestaba ••.• • (16) 

Se nota claramente el estado de cosas en que el trabajador vi
vf a, se consideraba una mercanc!a sin tener derecho a formar -
parte de un~ !soctJc!On. asr. ia iey Cnapel ter, de 1791, ten ta 
como finalidad proteger al cJpltalismo Imperante de toda fuen· 

(15) Pozzo D. Juan, op. cit. P~glnas 31 y 32. 
( 16) Caldera Rafael, op. cit. Pagina 95. 
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te de oposlcl6n a su accl6n. En la exposlcl6n de motivos de -
la ley Chapeller encontramos que abogaba por permitir a los -
ciudadanos de un mismo oficio o profesión, celebrar asambleas 
siempre y cuando la finalidad de dichas asambleas no fuera la
protección a sus Intereses comunes; no existen corporaciones -
en el Estado y no hay mAs Interés que el particular de cada In
dividuo y en general no se debe permitir a nadie que inspire a 
los clud!1onns la creencia de un interés Intermedio que separe 
a los hombres de cosa pQbllca por un ~•vlrit~ ~~ r.oroorac!On. 
Esta ley en su articulo primero considero fundamental la desa
parición de la corporación en la Constitución Francesa. los -
defensores del derecho de asociaci6n, objetaron esa ley dlcíe~ 
do que la asociación profesional prestaba grandes beneficios -
para los trabajadores que no tenlan trabajo o se encontraban -
enfermos; pero los defensores de la ley Chapel ter, respondieron 
que le correspondla al Estado velar por el derecho de asociación de los 
trabajadores. 

Juan O. Pozzo dice: 

"El pr!n<lpio de libertad individual unido lntlmamente con el 
de igualdad, as! concebido, tmp1diú Pvr :ucho tiempo la forma
ción de la leglslací6n tutelar del trabajo. Tal como lo ente~ 
d!a el liberalismo, el trabajo es una de las tantas manifestacio
nes de la libertad del Individuo y por consiguiente, el Estado 
no debe Intervenir en las relaciones de carActer laboral entre 
los hombres, sohv lo que disponga. rP•oecto a ellas, el COdigo 
C IV 1 I", ( 17) 

Aqul encontramos que la actividad del trabajador es reglamen-
tada por el derecho clvl l, como un contrato que, si ciertamente 
no tiene las finalidades o las protecciones buscadas en el ac-

(17) Pozzo O., op. cit. P!glnas 32 y 33. 
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tual derecho del trabajo y por Jo mismo en el contrato de tra
bajo, si se puede ver un antecedente de las figuras jurldlcas 
como es la de formar coaliciones. No nos debe extranar que la 
prestaclOn de servicios fuese considerada co•o un contrato cl
vl I, pues era Ja Onlca forma para regla111<J1tar la actividad del 
trabajador, convirtiéndose ésta en una figura comQn. 

REGLAMENTACION DEL TRABAJO EN EL DERECHO CIVIL 

El derecho civil Inspirado en su principio en el mas riguroso 
Individualismo, regla•entO el trabajo co•o arrendamiento de -
obra y de Industria. 

Los comentaristas, siguiendo las tres fracciones del articulo -
1779 del COdlgo Civil de 1870, dlstlngulan otros tantos tipos 
de contratos: el que hoy llamamos de trabajo, que co•prendla 
el de Jos doméstico; y obreros, el de los porteadores y el que 
hoy conocemos con el nombre de contrato de obra o empresa. 

Rasgo co•On a aquellos contratos fue que estuvieran regidos en 
las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos del 
derecho civil y que, puesto que la reglamentaclOn figuraba en 
el capitulo sobre arrendamiento, se tendiera a aplicarles las 
ttur•as que gobernaban este contrato. 

La prestaclOn de servicios se encontraba regu1ada por el dere
cho civil, no exlstlan otras legislaciones que rigieran dicha 
actividad, es por ello que estando en el capitulo referente al 
arrenda•lento, el trabajo fue considerado co•o tal, d!cho :e: 
de paso fue 11 nor•a •Is generalizada en Ja regulaclOn del tr! 
bajo. 
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El •aestro Mario de la Cueva al hacer el estudio referente a -
11 regla•entacl6n del trabajo en el derecho clvll, dice: 

"El Estado adqulrl6 una •lsl6n concreta: el derecho natural -
previene que ninguna persona puede ser obligada a trabajar, por lo 
que cada hombre es libre para arrendar su trabajo o permanecer 
Inactivo. 

Las relaciones entre los hombres se reglrlan por el derecho el 
vtl, un ordenamiento qu~ f\artf! tl~ :.:::.: i;uü:cta~ i ilUertad teó

ricas, una reglamentaclOn f?r•al de la coexistencia de las li
bertades, Impersonal y abstracta, apoyada en la historia Jurl
dlca dos veces milenaria, a la que faltaba Onlcamente un ele-~ 
•ento: el hombre real, el que se consumla en las f3br!cas, el 
que morfa por la acc!6n de las maquinas, y a quien la miseria 
de su hogar le envolvla en las sobras de la tristeza y la des
esperanza•. ( 18) 

En el derecho civil no exlstl6 la libertad de contrataclOn, -
puesto que el trabajado~ estaba sometido al patr6n, debido asu 
necesidad de empleo. 

Juan o. Pozzo comenta: 

"Las tres cuestiones que plantea el contrato de trabajo: 

a) ularlo 
b) Jornada de trabajo y 

e) duraclOn del contrato o garantla del obrero, se resolvie
ron en beneficio del patr6n". (19) 

( 18) De la Cueva urio, op. cit. P3gln1S 9 y 10. 
(19) Pozzo o. Juan, op. cit. Pagina 33. 
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Esto no debe extranar ya que tanto la leglslaci6n napoléonica 
como el arrendamiento de servicios fueron el pensamiento d~ la 
época en que se pugnaba por la defensa del capitalismo. El e~ 

digo de Napole6n resolv16 los problemas que se presentaron en 
relacl6n al contrato de trabajo, en la siguiente forma: 

"El salarlo.- el salario debe ser proporcional al servicio 
prestado o segQn la importancia de la obra, teniendo el traba· 
jador la accl6n de rescisión de contrato, ~n 'aso de !es16n, -
estlmAndose que de existir una gran desproporcl6n en el contr! 
to, serla en realidad, de mandato. 

Cuando no exlstla contrato de trabajo escrito, no habla prueba 
fehaciente del monto del salarlo, o cuando surgla controversia 
acerca de su pago o de la cantidad que le debla el patrón al -
trabajador, por concepto de salario, empezaba la ley civil a -
ser desigual puesto que se rompla el principio de que el que afirma 
esta obligado a.probar, correspondiendo al trabajador probar -
su acción y al de~andado sus excepciones. 

En cuanto al 
0

llmlte del horario del trabajo, era posible que • 
el trabajador desarrollara jornadas de doce hasta oulnce ~ora~ 
d¡ tf~b4jO d1~r10•. 

Para la duración del contrato de trabajo y su termlnacl6n se -
dieron estas reglas: 

l.· No podla obligarse al tr~~ajador, sino por cierto tiempo 
o para la ejecución de obra determinada, es decir, no po
dla redactarse un contrato de trabajo por tiempo lndefi·· 
nido, quedando eliminada aquella forma de contratación, -
en que el trabajador se obligaba a prestar sus servicios 
por to.da .la vida. 
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Co•o se podra ver, el trabajador estaba totalmente desprotegi
do por el derecho, como consecuencia.del régimen Imperante. 

CONTRATO DE TRABAJO EN EL CODIGO CIVIL DE 1870 

En México, siguiendo la tradiclOn fr•nce;a t~~~!én se re;uló -
el trabajo, pero sin embargo cambio la denomlnaclOn de contra
to de arrendamiento de servicios, por la de contrato de prest! 
clón de servicios; para apoyar esta afirmación, citare•os al -
Doctor en Derecho Francisco Lozano Noriega, que en sus apuntes 
de derecho civil, manifiesta la opiniOn de la Comisión Redact~. 
ra del Código Civil de 1870: 

"Opinión de la Comisión Redactora del COdlgo Civil de 1870.
En la exposlclOn de motivos, decla, que le parecla un atentado 
contra la dignidad humana llamar a estos contratos de arrenda-
11lento, porque el arrendamiento decla, se referla a cosas, y -
no podemos considerar sin· degradar al ho•bre, co•o una cosa de 
arrendamiento, sino que la dignidad hu•ana exl9~ un• rl•n~•!n~
clOn diferente para estos contratos, y los lla•O prestaciOn de 
servicios; anadla la Co•lslOn Redactora que •as se•ejanza te-
nla este contrato con el de •andato, que con el de arrend1•le~ 
to, ya que los contratos de prestaclOn de servicios, si se quie
re el trabajo sera mas material, en cambio el contrato de man
d~to e~ =~~ lntelectual. üe ludas maneras, es una Otferencla 
de grado, por eso estos contratos de prestaclOn de servicios -
se reglamentan como un solo titulo dentro del contrato de man
dato, aOn cuando son totalmente diferentes salvo algunas anal~ 
glas que encontro la Comisión Redactora•. (ZO) 

(ZO) Lozano Norlega Francisco, •cuarto Curso de Derecho Civil", prl11er1 
edlclOn, Editorial PorrOa, S.A., México 1972. Plglna 302. 
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La Co•lslOn Redactora del COdlgo Civil de 1870 tuvo el ••rito 
de darle una acepc!On ••s digna, de prest1clOn dt servicios, • 
pero en si, sigue los llnea•lentos heredados del COdlgo Civil 
de Napole6n. 

CONTRATO OE TRABAJO EN El COOIGO CIVIL OE 1884 

Este Código no sufre grandes transformaciones puesto que sigue 
los lineamientos del Código de 1870, siendo la principal fina
lidad del legislador proteger al trabajador en lo referente al 
soiario; la lnf luencla que tuvieron estos códigos fue de poca 
l•port1ncl1 ya que se desconocla los beneficios que encerraban 
éStos. 

Dicho Código seftala ya, el servicio do•éstlco, el servicio por 
Jornal, el contrato de obras a destajo o precio alzado, el de 
los porteadores y alquiladores, el aprendizaje y el hospedaje~ 

Podrlamos anadlr: el de mandato, la co11lslOn, el matrl11onlo, 
la sociedad, etcétera. la actividad humana la concibe y 1.a re
gula co~o una obligación de hacer. 

CONTRATO OE TRABAJO EN EL COOIGO CIVIL DE 1928 

El Código Civil en cita, se for11ulO como proyecto y fue publl· 
cado el 25 de abril de 1928. Proyecto que fue refor•ado por· 
sus autores de acuerdo con las observaciones que les hicieron, 
lleva fecha de 30 de agosto de 1928, y entro en vigor el prl•! 
ro de octubre de 1932. 
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Reproduce en gran parte el C6dlgo Civil de 1884, por lo que en 
relacl6n a las disposiciones del trabajo en él contenidas, se 
siguieron aplicando las del C6dlgo Civil de 1884 a pesar de -
que el 23 de julio de 1928 se pro•ulg6 la prl•era ley de trab! 
Jo porque ésta no tuvo una vigencia real; Rero este C6dlgo Ci
vil consideraba que los contratos de pres~a~l6n de servicios -
deblan dejar de pertenecer al derecho prlv~do, y as! lo dicen 
en la exposlclOn de motivos en lo referente a dichos contratos, 
porque afecta no sOlo los Intereses de los contratantes, sino 
los de la colectividad y que la autoridad debla intervenir en 
su celebraclOn, para atenuar, en lo posible, la desigualdad en 
que se encuentran en el contrato dentro do In< ;~r·!~!cs ~c=é~ 

tlcos de aprendizaje, servicio por jornal y servicio a precio 
alzado, en los que el operarlo no pone los •aterlales de la -
obra reserv4ndose la regla•entaclOn de sus contratos a Ja ley 
org!nlca del articulo 123 de la Constltucl6n General de Ja Re
pObl lca. 

Pero sin embargo, es Importante co•entar que la ley del traba
jo de 1928 prescrlbla Ja· Jornada de trabajo de nueve horas o -
de ocho horas para trabajos en el Interior de las minas. 

!•portantes disposiciones de principio sobre higiene y seguri
dad Industrial, dlas h!blles para el trabajo, trabajo de muje
res y menores y riesgos profesionales, reola•entac!On del •~li 

rlo. 

RELACION OE TRABAJO 

Ante el precedente de que el contrato de trabajo y Ja relacl6n 
de trabajo era regulado por el derecho civil, se crey6 que la 
relaclOn de trabajo era de naturaleza contractual y desde el -
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derecho romano fueron contemplados dentro de este marco lnstl· 
tuclonal; en un principio no se dlO Importancia a la pol6•1ca 
de que si la relaclOn de trabajo es o no de naturaleza contraf 
tual. 

En la actualidad ya no se puede considerar a la relaciOn de -
trabajo de origen contractual; desde los albores de este siglo 
tanto en las Constituciones europeas como en la mexicana, se -
elevaron a normas fundamentales los preceptos relativos al tr~ 

bajo, por lo cual deja de oertenacer al derecho ~ri~adc; ~lr. -
embargo, la dtscustOn respecto a la naturaleza de ta relactOn 
de trabajo es un punto en que los autores no se han puesto de 
acuerdo. 

El Doctor Mario de la Cueva dice: 

"Las relaciones de trabajo se concibieron como una forma del -
contrato de arrendamiento, tal y como lo hablan proclamado los 
jurisconsultos romanos. Una de las tantas distinciones diabO· 
!teas estableclO que en las relaciones de trabajo la cosa arre!'_ 
dada no era la persona humana como tal, sino su energl a de tra
bajo; as! se salvaron teOr1camente la libertad y la dignidad -
del hombre-trabajador y se abrla la posibilidad ya sin m•nn•-
cabo de su personalidad, para que su energla de trabajo ~ueda
ra regulada por las normas que reglan los contratos y las obl! 
gaclones. SegOn estos razonamientos la encrgla humana de tra
bajo quedo reducid• a un~ cosa que en nada se distingula de -
los vehlculos o de los animales. 

Fue entonces, sobre esta concepción escl•v1sta de la ~nergla -
de trabajo, que hizo acto de presencia la Escuela EtonOmica L! 
beral para sostener que pues el traba;o era una cosa qtte esta· 
ba en comercio, su precio o contraprestaciOn debla regirse por 
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la ley general de la oferta y la demanda".·(21) 

Esta tesis de considerar la relaclOn de trabajo como consecue~ 
eta de un contrato civil, es congruente con la realidad y la -
tradtclOn jurldlca, ya que siempre fue considerada en esa for
ma. 

Vamos a distinguir la relactOn de trabajo del contrato de tra
bajo; veremos cuales son las tests que consideran la relaclOn 
de trabajo como un contrato civil y el porque, no se puede o -
no se debe considerar como t•i. 

Juan D. Pozzo dice: 

"Nos encontramos, puei, fronte a dos tesis distintas: 

La que considera que la reiactOn de trabajo tiene su origen en 
un contrato, el contrato de trabajo, fundado en ta l lbertad h!! 
mana que permite al individuo ligarse por su propia voluntad -
por medio de una conventlOn. El contrato de trabajo es el fr!! 
to de dos voluntades libres que consienten en someterse a una 
relaclOn reciproca, y si bien es cierto, que bajo determinados 
aspectos el contenido de la relaciOn ha sido senalado por la -
ley y las partes deb~11 dL~Pt~r e~J~ nor~!~ !~p~@~t~~1 no lo es 
menos que, tas partes pueden libremente unirse por un contrato 
también existe que del contenido de la relaciOn que no ha sido 
regulada por el Estado, vale decir que debera ser convenida e~ 
tre los contratantes y también que las partes pueden acordar -
mejores condiciones para el trabajo que las establecidas en la 
norma legal". (22) 

(21) De la Cueva Mario, op. cit. Paginas 61 y 82. 
(22) Pozzo D. Juan, op. cit. PAgtnas 489 y 490. 
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Este Oltlmo se comprende racllmente si se tlene en cuenta que 
el derecho del trabajo contiene solamente un mlnl•o de garan-
tlas para el trabajador. Entendiendo por contrato lndlvldual 
de trabajo coMo aquel por el cual una parte se obliga Mediante 
retrlbuctOn a la prestaclOn de trabajo al servicio de otro. 

El maestro Pozzo hace una cita del Doctor en Derecho D'Eufemla 
para definir el contrato de trabajo: 

"Debe entenderse por contrato indlvldual de trabajo, no cada -
contrato de trabajo. slno un género amplio que comprenda todos 
los contratos mendlante los cuales, una persona se obllga hacia 
otra a cumplir una prestación de trabajo, como lo senala Lot
mar". (23) 

La otra tesis que proponen algunos autores alemanes, espanoles 
el mexicano Marlo de la Cueva, sostienen que la relac16n de -
trabajo no tiene necesariamente que surgir de un acuerdo de v~ 
luntades, es decir de un contrato de trabajo, sino exclusiva-
mente de la prestaciOn de servicios. 

la teorla del arrendamiento, fue la mas generalizada al consi
derar naclda la relacl6n de trabaJo como consecuencia de dlcho 
contrato: esta teorla fue fuertemente criticada por el llustre 
tratadista aleman Philipp Lotmar, quien sostiene que la ener-
gla del obrero no puede ser objeto de un arrendamiento puesto 
que no forma parte de su patrimonio. 

En la compra-venta, como en el arrenda•lento, la cosa se sepa
ra del arrendador y del vendedor; en el contrato de traba¡o el 
trabajo permanece lntlmamente unldo a la persona que desarro--
1 la la actlvtdad y lo que realmente se paga es la obra produc-

(23) ldein. Paglna 491. 
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to del trabajo, el maestro Mario de 11 Cueva concluye en el sen
tido de que el contrato de trabajo no puede ser un arrenda•le! 
to porque la energla es Inseparable de la persona y a la vez -
no es patrimonio de quien presta el servicio, esto es, si no e~ 
una cosa que esta en el patrimonio, entonces no puede ser obj! 
to de un contrato, en tal forma que el contrato de trabajo no 
puede ser considerado como un acto contractual de tipo patrimo
nial. 

Francesco Carneluttl lanzó la Idea de que la relación de trab! 
jo era un contrato de compraventa. semeJantP ~I contr~tc pJrJ 
el suministro de energla eléctrica, pues en virtud de él, los 
trabajadores vendlan su energla de trabajo al empresario, quien 
podla utilizarla en el o la forma que estimara conveniente. 
Juan D. Pozzo al referirse a las tesis de la compraventa mani
fiesta: 

"El objeto del contrato no es la fuente de la energla. sino la 
energla misma, y ésta ·no puede ser objeto de arrendamiento, 
porque el arrendamiento debe devolverse la cosa recibida, lo 
que no puede ocurrir con la energla; esto significa que sólo -
la energla debe ser el objeto no de una locación, sino de un 
contrato de co•praventa. 

La antigua doctrina, expresa Carneluttl, no supo hacer distin
ción ~ntre estos dos elementos, energla y fuente, pero ella ha 
surgido de las necesidades modernas, por ejemplo, el problema 
que se refiere al delito que se comete por el apoderamiento de 
energla eléctrica•. (24) 

Carneluttl dice que si se analiza el contrato de trabajo se e! 
cuentra una gran sl•llltltud al caso de suministro de energla 

(24) idem. P!glna 497. 
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eléctrica pues la persona flslca del hombre no puede ser obje
to de contrato, el Onlco objeto posible es su fuerza de traba
jo, su actividad o sea su energla, sin embargo él se vlO obli
gado a admitir que no obstante la analogla entre el contrato -
de trabajo y el de suministro de energla eléctrica, en relaciOn 
de la naturaleza de la prestaclOn de trabajo hu•ana, deben co~ 
slderarse separadamente y ameritan una reglamentaclOn distinta. 

Como puede verse, el contrato de trabajo tiene cierta analogla 
con las figuras civiles antes analizadas, pero pese a su seme
janza que podrlan llevar a la asimllaclOn entre dichas figuras 
no pudieron ser resueltas porque la esencia de las mismas Ins
tituciones son distintas. 

CONTRATO DE TRABAJO Y RELACION DE TRABAJO 

SegOn el articulo 1794 del COdlgo Civil para el Distrito Fede
ral en materia comOn y para toda la RepObllca en materia Fede
ral, para la existencia de un contrato se requiere consenti-
mlento, y objeto que pueda ser materia del contrato; confor•e 
el articulo 1796, los contratos se perfeccionan con el •ero -
consentimiento, y desde ese Instante, se encuentran obligadas 
la~ parL~s di cumpiimiento ae 10 pactaao. 

El perfeccionamiento del contrato determina, a su vez, la apl! 
caclOn Integral del derecho clvt 1 a la relación ¡urldlca crea
da y, en caso de incumplimiento existe, de Inmediato, la posi
bilidad de solicitar la ejecución forzosa; esto es. por el sOlo 
hecho del perfeccionamiento del contrato, quedan definitivamente 
fijadas las obligaciones de las partes, sin que sea necesario 
nlngOn hec~o posterior para la existencia de las obligaciones. 
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Entonces para que nazca el contrato en derecho civil, es sufi
ciente que se reOnan los elementos exigidos por la ley, sin que 
sea necesario, un hecho posterior, excepcl6n hecha de algunos
contratos rPales en que necesarla111ente es la entrega de la cosa. 

La relacl6n de trabajo no nace con el •ero consentl•lento, es 
decir, con el acuerdo de voluntades, sino cuando el trabajador 
cumple efectlva•ente la obllgacl6n de prestar un servicio. 

El derecho del trabajo es un derecho protector, un derecho de 
clase que tiene como finalidad el bienestar del obrero y es POr 
eso que Impone al patrOn un conjunto de cargas y obligaciones. 

Uno de los elementos caracterlstlcos de la relac!On de trabajo 
y que la distingue del contrato de trabajo es la subordlnaclOn 
del trabajador al patrOn, elemento caracterlstlco de la rela-
c!On de trabajo, no puede derivarse del sl•ple acuerdo de vo-
luntades, sino que se realiza cuando el trabajador queda enro
lado en la empresa del patrOn, es decir, se realiza la presta
ción efectiva del trabajo. 

Aqul nada m!s apuntamos el problema de la subordlnacl6n, pues 
en el Capitulo pr6xlmo ser! un Tema de estudio especial; sin -
embargo, debemos reiterar que por el mero acuerdo de voluntades 
no nace obligación de obediencia, sino que es necesaria la pres
tación de servicios; claramente se ve que existe una diferencia -
tajante, entre la relaclOn y el contrato de trabajo, pues •le~ 
tras uno nace por el acuerdo de voluntades, en la relaclOn de 
trabajo es necesario que el trabajador se ponga a dlsposlclOn 

Ahora bien, lo antes expuesto, no nos debe llevar a concluir -
que el acuerdo de voluntades, entre trabajador y patrOn no tie
ne efecto de ninguna naturaleza, sino que los efectos que nacen 
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como consecuencia del acuerdo de voluntades, es preclsa•ente,
que el trabajador se ponga a dlsposlcl6n del patrón para dese! 
penar el trabajo pactado y por parte del patrOn nace la obliga· 
cl6n de dejar al trabajador desempenar el trabajo pro•etldo. -
as! también la obllgac!On de retribuir econO•ica•ente al trab! 
jador por \a actividad desempenada. 

Importante es mencionar también, p~ra continuar en nuestro es
tudio sobre la responsabilidad que nace co•o consecuencia del 
Incumplimiento de la relaclOn de trabajo (contrato de trabajo), 
en donde el profesor Harlo de la Cueva expone que: 

"Encontramos, un prlnclplo fundamental con doble car6cter, se
gQn se le considere del lado del trabajador o del patrOn: en 
su primer aspecto, el prlnciplo, al que ya nos hemos referido. 
est& enunciado en el articulo quinto de la ConstltuclOn: 

Nadie podr& ser obligado a prestar trabajos personales sin su 
pleno consentimiento. El contrato de trabajo s6lo obligar& a 
prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, -
sin poder exceder de un ano en perJulclo del trabajador. La -
falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al 
trabajador, s6lo obligar& a la correspondiente responsabilidad 
civil, sin que en nlngQn caso pueda hacerse coacclOn sobre su 

Del precepto transcrito se Infiere que et trabajador puede dlso! 
ver la relación de trabajo en cualquier tle•po. 

En su segundo aspecto, la disolucl6n de las relaciones 1ndlvl
duales de trabajo ~ued; ónlc~mente decretarse por el patrOn sl 
existe una causa justificada; en ausencia de ella, el patrón • 
que hubiere disuelto la relaclón, estar& obligado, a elección 
del trabajador, a cumplir la relación o a lnde•nlzarlo con el 
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l•porte de tres •eses de salarlo". (25) 

Esto trae como consecuencia que lo Importante en las Ideas ex-
puestas, no es el acuerdo de voluntades sino la relaclOn de tr! 
bajo, ya que Inclusive el acuerdo de voluntades puede faltar y 
sin embargo la relaclOn de trabajo existe; por lo que podemos -
decir, que la relaclOn de trabajo es una sltuaclOn jurldlca ob
jetiva que se crea entre un trabajador y un patrOn por la pres
taclOn de un trabajo subordinado, cuJlqulera que sea el acto o 
la causa que le dlO origen, en virtud de la cual se aplica al -
trabajador un estatuto objetivo, Integrado por los principios, 
instrucciones y normas que la üecia(octen Ce l~s D~r~chos Socl! 
les de la Ley Federal del Trabajo, de los Convenios Internacio
nales, de los Contratos Colectivos y Contratos Ley y de sus nor
mas supletorias. 

El articulo 21 de la Ley Federal del Trabajo apoya lo antes di
cho, pues existe la presunclOn de que hay contrato de trabajo -
cuando se presta un servicio, desde luego es una presunclOn que 
admite prueba en contrarlb, que se puede destruir una vez que -
se demuestre que no hay prestaclOn de servicio, esa presunclOn 
se convierte, en una presunclOn Jure et Jure, y como tal no pue
de ser destruida. 

El maestro Mario de la CuevG ú~nornin~ : !e r~l~tthn de trabajo 
como una realidad viva que consiste en el hecho real de la pres
taclOn dlarla que reafirma todos los dtas la Independencia de -
la relaclOn respecto del acto o causa que le dlO origen. 

Es el propio maestro De la Cueva que cita el pensamiento de --
Erlch Molitor, que mencionaba que era preciso distinguir el co~ 
trato de la relaclOn de trabajo: el primero es un acuerdo de -

(25) De h Cueva Mario, op. cit. PAglnas 240 y 241. 



voluntades para la prestaclOn de un trabajo futuro, mientras la 
segunda es la prestaclOn efectiva de un trabajo. (26) .,, , 

Podemos distinguir el 
en que hay prestación 
tri bue Ion. 

contrato de trabajo de los otros é~ntrat~s 
de servicios personales y también tiay·'re-

El elemento que distingue a los contratos de trabajo es el ele
mento subordinación, pues existen contratos en que hay servicio 
pcrs.\;n:l y una r'?trlbuctOn. sln que exista un contrato de trab! 
jo, puesto que estos requisitos no son privativos del contrato 
de trabajo, si eso fuera se tendrla que concluir que en todo -
contrato en que se dlera una prestación de servicios y una retrlc 
buclOn, estarlamos en presencia de un contrato de trabajo y po
demos ver que esto no sucede. En los contratos de ComlslOn He! 
cantil, como en los de prestación de servicios profesionales no 
e~lstc la subordlnacton. 

SI comparamos la prestación de servicios profesionales con el'
contrato de trabajo, notamos que en aquélla faltaba la relaclOn 
de subordlnaclOn. 

El ?ro•~~lnnlsta no ponla a dlsposlclOn de una persona determi
nada cantidad de energla de trabajo, sino que desarrollaba sus 
conocimientos clentlflcos, en ocaslOn de un asunto o trabajo -
cualquiera y, por ende, no estaba obligado a obedecer. El pro
feslonlsta, por el hecho de que cada trabajo lleva su sello pe! 
sonal, sólo se comprometla a aplicar sus conocimientos clentl-
flcos sln que pudiera quedar sc=ctldo ! la voluntad de otra ~r
sona. 

(26) Ide111. P&glna 184. · 
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Por eso es que la prestaclOn de servicios profesionales se~ll
gaba con el mandato, siendo afin •&s a•plto que éste, pues en -
ella el comitente abandona totalmente el éxito del servicio a 
los conocimientos y pericia del profesionista. 

En la misma forma, se ha establecido que la Comisión Mercantil 
no es un contrato de trabajo, ya que aunque existiendo en dicho 
contrato la prestación de un servicio y una retribuciOn no exl! 
te la subordinación, elemento que diferencia al contrato de -
trabajo de los otros contratos, en los Que hay prestación de -
servicios personales medidnt~ r~tr:buci6n, sin ia subordinaciOn 
es decir, la dirección y dependencia, a Que se refiere el articu
lo 20 de la Ley Federal del Trabajo, y en el caso de la Comt-
slOn Mercantil no hay este elemento. Para fundamentar lo antes 
dicho mencionaremos I• siguiente ejecutoria: 

- CONTRATO DE TRABAJO, ELEMENTOS DEL (D!RECClON Y DEPENDENCIA) 
De conformidad con el articulo 20 de la Ley Federal del Tra
bajo para que la prestación de servicios de una persona a otra 
a cambio de una retribución se considere contrato 1ndiv1dual -
de trabajo, es preciso Que tales servicios se presten bajo ta 
dirección y dependencia de la persona que se beneficie con ello 
ya que el hecho de prestar servicios, no es elemento exclusivo 
del contrato de trabajo, sino comOn ~ ~tro:, cvmv )uceae con ~ 

~l socio industrial de la Sociedad Mercantil, con el mandata-
rlo en el mandato, con el Comisionista en la Comisión, con el 
porteador en el transporte, y con el profesio11lsta en el con-
trato de servicios profe$lonales, regulado por ios •rtlculos -
del 2606 al 2615 del Código Civil para el Distrito Federal en 
materia común y p•ra todJ la Kepúbl1ca en materia federal. 

Ahora bien, se ha interpretado que los términos dirección y d! 
pendencia son sinónimos y significan subordlnatlón al patrón -
en lo tocante al trabajo contratado, por lo que si no existe -
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una subordlnaclOn no se esta en presencia de un contrato de -
trabajo. A•paro 0206/56, Antonio Eslava Martlnez, y que fue -
resuelto el 4 de julio de 1957 por unanimidad de votos y publl 
cado en el Semanario Judicial de la FederaclOn, Sexta Epoca vo-
16aen 1 quinta parte. pagina 23. 

Por otra parte, también IJ Suprema Corte de Justicia ha esta-
blecldo que el contrato de trabajo se diferencia con los de la 
Comisión Mercantil, ya que si se toma en cuenta que las partes 
de manera expre>J indicaron, que celebran un contrato de Coml
slOn Mercantil, que en su ejecución quedarla sujeta a las autE 
rldades del fuero común, que no se celebra un contrato de tra
DaJD y que ei dCt~r i¿ e~~=ntr~b: en !ibertad de disooner de -
su tiempo, estas manifestaciones de voluntad constituyen un -
elemento de convicción en el sentido de que las relaciones en
tre la empresa y el actor son meramente mercantiles; ademas, -
si en las mismas clausulas del contrato de comisión mercantil, 
se estipulo la duración indef lnlda de la contratación, no es 
suficiente esta circunstancia, para darle la categorla de un -
contrato de lrdbajo, ya que la duración o mejor dicho, la pro
longación o repetición de los hechos contratados, no puede fi
gurar por sí sola el contrato laboral; efectivamente, no es PE 
slble confundir la relación jur!dica que requiere la prestación 
de un hecho para su realización con el contrato de trabajo, que 
requiere esencialmente para suexistencla la prestación de un 
servicio, mandJt:: ::=i$!~r mDrr~nttl y el contrato de traba
jo, pues en éste habran de llenarse en su integridad las condl 
clones senaladas en el precepto nümero 20 de la Ley Federal del 
Trabajo. con los requisitos esenciales de direcciOn y depen-
dencla, entendida esta ültima como subordinación, los que hacen 
que el trabajador preste su energla de trabajo para realizar -
el servicio durante un tiempo determinado oenominado jornada -
de trabajo y sin qu~ su propia Iniciativa Intervenga al reali
zar la convenclOn. 
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Todo lo contrario sucede en las otras figuras contractuales me~ 
clonadas, en las que si el sujeto pasivo debe acatar las lndic! 
clones de su contraparte, las actividades que desarrolla estAn 
Impulsadas casi e•clusivamente por el criterio e iniciativa del 
operante. Amparo D-3464/55, Mauricio Ullumann, resuelto el dos 
de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve por cinco votos 
y publicado en la pagina 60 y 61 del Semanario Judicial de la -
federac!On Sexta Epoca, Volúmen XX, quint• p•rte. 

En otra parte de la ejecutoria, que se publica en el mismo T0010, 

la forma y manera en que se desarrollan las rel•ciones entre la 
companla demandada y el actor y de ellas aparece que de ésta d! 
berta des•rrollar sus actividades subordinAndoias • las lnstru~ 

clones de l• empresa; pero esta subord1naciOn no puede ser admi
tida, como la que c•ractertza • los contratos de trabojo, pues
to que la mism• se encuentr• establecida por los comisionistas 
en el art!:ulo 2?& del C6digc de Comercio, y •d~mls con las in
dicaciones que debe de acatar toda persona que acepte un contr~ 

to de mand•to o alguno en que so pacte la prest•ciOn de un he-
cho, el cual habrA de ejecut•rse en I• forma y m•nera que la -
contraparte indique. 



CONTRATO DE TRABAJO A DOMICILIO 

SEMEJANZA ENTRE EL CONTRATO OE TRABAJO A DOMICILIO Y LA LOCATIO 
CONDUCTIO OPERIS 

Después de tratar los conceptos fundamentales del contrato de -
trabajo en general, en el presente capitulo estudiaremos el Ca~ 
trato de Trabajo a Oomicillo, tratando de fijar los ele~entos -
con claridad que lo hacen distintivo de los dem~s contratos de 
trabajo. 

~uc~a s~ ha discut1~0 respecto a la naturaleza del Contrato de 
Trabajo a Domicilio, pues siempre se ha suscitado la controver
sia de que si debe estar reglamentado por el Derecho del Traba
jo, o por el Derecho Civil, por considerarlo un contrato auto-
nomo. 

Al Iniciar el estudio del mencionado contrato, veremos la rela
ciOn que a mi parecer existe, entre el Contrato de Trabajo a O~ 
mlclllo con la Locatio Conductio Operis y también con ta Loca-
tia Coductio Operarum del Derecho Romano, cuyas figura~ tratamos 
someramente en el primer capitulo al hablar de los antecedentes 
del contrato de trabajo. 

~n efecto, n:ct~ron ~fi ~umd dos contratos de prestación de ser
vicios: la Locatlo Conductlo Operls y la Locatio Conductlo Op! 
rarum. 

El primero, es el contrato de obra, por el cual el Conductor se 
obligaba a realizar cierta obra para el locator. mediante el p~ 

go de un precio determinado; el segundo, es el llamado contrato 
de trabajo por el cual el Locator se obligaba a proporcionar a 
un patrOn, el Conductor, sus servicios personales durante alg6n 
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tle•po, a cambio de cierta remuneraclOn perlOdlca en dinero. 

Estos contratos tenlan como finalidad principal fijar una rela
cl6n personal y su denominador coman de los mismos era propor-
clonar, temporalmente y mediante remuneracl6n, objetos o energla. 
humana. 

La unlOn entre el arrendamiento y el contrato de trabajo quiz&
no encuentra sus ralees en la conslderacl6n de que el obrero de 
en arrendamiento su fuerza flslca, sino en la PoslclOn de Cllens, 
Persona libre pero suoordlnada a alguna gran familia, que trab! 
Ja para ésta, y recibe, como parte de la compensaclOn respecti
va, el derecho de vivir en una casa perteneciente a la familia 
en cuestiOn. La curiosa Inversión terminológica que senalare-
mos en relación con la Locatlo Conductio Operls, demuestra que 
los cl&sicos ya hablan comenzado a aceptar la dispersión de este 
contrato. 

Es necesario distinguir las dos figuras romanas para saber como 
se presentaba la subordlnaciOn y para poder.encontrar asl su m! 
yor semejanza con el Contrato de Trabajo a Domicilio, y li LOC! 
tlo Conductio Operls, para as! dar base a la aseveración que h! 
clmos al decir que la subordinación se presenta, en estas flgu
r::: jui%d~cas tw u11d forma espectal. aunque se ha llegado a pef!. 
sar que no existe ésta en el Contrato de Trabajo a Domicilio, -
porque no hay una direcclOn Inmediata por parte del patrOn; en 
nuestra oplnlOn, si existe esa subordinaclOn, pero en una forma 
espec 1 a l. 

El Contrato de Trabajo a Domicilio, tiene semejanza o un punto 
de relaclOn con la Conductlo Dperls, especialmente, ya que uno 
de los elementos que los Identifica, es la subordinación. El -
Doctor en Derecho Guillermo Florls Margadant al tratar lo rela
tivo ~ las figuras Jurldlcas reguladas por el derecho romano, -
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dice lo siguiente: 

"Locatlo Conductlo Operarum.- Esta f lgura correspondla al mo-
derno contrato de trabajo, pero no era muy frecuente en la ant! 
gua Roma; en él faltan los elementos de dependencia econOn!ca y 
sujeción a la dirección técnica de un patron, que caracterizan 
el tlplco contrato de trabajo, el salarlo se apegaba posnumera
do como en la renta. 

Locatlo Conductlo Operls.- El llaaado contrato de obra, el cual 
se diferenciaba del contrato de trabajo por el hecho de que el 
cbjcto de éste er: 1: ~rest:ciOn de servicio: y e! de ~~u~l. e! 
resultado de un trabajo. 

En esta Locatlo Conductlo Operls, el Locator era el que encarg~ 

ba (colocaba) la obra y el Conductor quien recibla la Herx, y -

no el Locator. 

El Conductor respondla de los actos de las personas que ocupaba 
en la obra, de su dolo o culpa, grave o leve. El Locator res-
pondla de los vicios del material Que hubiere entregado." (27) 

En la Locatlo Conductlo Operls, el trabajo no se desarrolla en 

los talleres del Conductor, de igual manera en trabajo a domic! 
! !!), ~! treb!j!d'Jr l~"Qr~ f't1~r°' rl~l 1nrA1 rlP 1" Pmpre~a del pa

trón. 

Por eso decimos que la subordinación del trabajador al patrOn -
casi desaparece, puesto Que no hay una dirección inmediato del 
patrón, porque el trabaJo se desarrolla fuera del local de la · 
empresa, pero hay una dlrecc10n Inmediata y me~1ata, de lo que 
se vale el patron para imponer los l lneamlentos técnicos que de-

(27) Margartant S. Guillermo Florls, op. cit. P~glnas 415 y 416. 
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be seguir el trabajador a doDlclllo, esta es la raz6n por Ja 
cual el trabajo a do•lclllo est& regulado por la Ley Federal del 
Trabajo. 

Es notoria ta relaclOn que existe entre los dos contratos sena
lados, primero en cuanto al lugar en que se desarrolla el trab! 
jo, que es fuera del local de la empresa, y segundo, en cuanto 
a ta subordlnactOn que se presenta en una forma especial, es de
cir, es una subordtnactOn mediata. 

El trabajo a domtctllo se encu~ntra reglamentado en el capitulo 
XII del Titulo Sexto deno~tnado "Trabajos Esoeclales• de la LP.y 
Federal del Trabajo. 

El articulo 311 de la propia Ley Federal del Trabajo, lo define 
como aquel que se ejecuta habitualmente para un patr6n, en el -
domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, 
sin vigilancia ni dlreccl6n Inmediata de quien proporciona el -
trabajo. 

De lo anterior se desprende que los sujetos de la relactOn lab~ 

ral: el trabajador y el patr6n, no es meramente ocasional, ade
m&s que por trabajador se entiende que son aquellos que prestan 
servicios personales o subordinados con la ayuda de miembros de 
su familia o stn ella, para una empresa o establecimiento. 

Por patrón se entiende en este tipo de trabajo a domicilio, a -
aquellos que proporcionan el trabajo con o sin Otiles y material 
de trabajo, cualquiera que sea la remuneración que se Implante, 
esto es un mandamiento que tiende a evitar simulaciones con ap~ 

yo en un! for~~ de rctribucl6n que se lnv~nte. 

Es también patrón la persona que venda tos materiales u objetos 
a un trabajador, para que éste los transforme o los confeccione 
y tos vuelva a vender a aquél o el que emplee cualquier conve--



nlo que contenga los mismos efectos a los seftalados en este pa
rrafo. 

Las fOr:ulas anteriores pueden dar lugar a la simultaneidad de 
los patrones; en caso de producirse todos son responsables de -
los efectos de la relaclOn de trabajo. 

Se prohibe el empleo de Intermediarios en el trabajo a domlcl--
1 lo, ya que desde el slglo XIX hasta nuestros dlas se ha juzga
do a la lntermedlaclOn como una de las formas mas viles de los 
:ttodos d~ ~·plnt•clOn de los trabajadores. 

DIRECCION Y DEPENDENCIA 

Vamos a hacer un breve estudio de lo que se entendla por dlrec
clOn y dependencia. Con excepclOn de México, en casi todos los 
paises se habla de dlrecclOn y dependencia usando dichos térmi
nos como slnOnlmos. El Departamento AutOnomo del Trabajo, sos
tuvo durante anos que los términos dlrecclOn y dependencia eran 
y siempre deblan entenderse como unos conceptos distintos. La 
dlrecclOn debla referirse a la subordlnaclOn técnica por cuanto 
el tr•h•Jador esta obligado a seguir los lineamientos que sena
la el patrOn para la eJecuclOn del trabajo, en tanto la aepen-
dencla expresaba la subordinacl6n econOmlca del trabajador al -
patrono. 

Lo expresado en el parrafo anterior trae como consecuencia, que 
surja un poder de ma"da por p~rte del p•trOn. y correlativo a -
ese poder de mando nace, de parte del trabajador, el deber de -
la obediencia. 
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En cuanto al tér•lno dependencia se Interpretó en un sentido -
econO•lco, es decir, una dependencia esencialmente económica, -
ya que el patrón mediante el pago del salarlo, da al trabajador 
los medios necesarios para que pued3 subsistir. 

En efecto, es cierto que el trabajador tiene respecto al patrón 
una relaclOn de tipo económico, pero esta relación económica no 
es necesaria para que se dé un contrato de trabajo. 

El maestro Oe la Cueva menciona que; "La Doctrina Mexicana en 
su marco legislativo habló en un prln~i~:o ú~ una prestación de 
scr•lclos baJo la dirección y dependencia del patrón, dos térml 
nos que dieron lugar a enconados debates que habremos de rela-
tar. La ley de 1970 se refiere a un trabajo subordinado, tér•l 
no éste que también propusimos desde 1936 y cuya finalidad con
siste en evitar la polémica de los anos pasados. 

Finalmente, y dentro del profundo respeto a la dignidad humana, 
la ley se aparto de la idea tradicional segQn la cual la perso
na presta el trabajo bajo la direcclOn y dependencia del empre
sario, y la sustituyo por el pensamiento nuevo, armónico con la 
teorla de la relación de trabajo. que consiste en Que no es el 
trabajador Quien se subordina al patrOn, sino que en la plural! 
dad de las formas de prestaclOn de trab,Jo, I! :~y ,~ocupo so
l~m~nte ~~l t1·4baJo subordinado ••••• » (28) 

Por otro lado, siguiendo el criterio de interpretación del Oe-
partamento del Trabajo. en el sentido de que era una subordina
ción de tipo econOrnlco, se dlce, que el palrOn, mediante el oa
go del salarlo mlnlmo da ~I trabaJaúor el mlnimo de satl~f acto
res con los cuales puede cubrir sus necesidades, tanto d~ él, -
como tas de su familia. la educación de los hijos y la de pro--

(28) De ta Cueva Mario, op. clt. Pl9lna 154. 
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proclonar diversiones a la faallla. Pero puede suceder que por 
curcunstanclas especiales, el salarlo alnlao que percibe el tr! 
bajador, no es suficiente para satisfacer sus necesidades. vién
dose obligado a prestar sus servicios a dos o mas patrones para 
poder vivir decorosamente. 

Entonces toda persona que presta sus servicios a dos o aas pa-
trones, conforme a la lnterpretaclOn del antiguo Departamento -
de Trabajo. no fue considerado como trabajador, ya que no depe~ 
dla exclusivamente de un patrOn, to que nos lleva a concluir que 
era una Interpretación errOnea en nuestra ley. 

Ya se pensaba que se debla usar un término para expresar la Idea 
de obediencia. que el trabajador le debe al patrOn, esta obedie~ 
cla es de tipo técnico y consiste especialmente en que el tra-
bajador esta obligado a seguir los lineamientos que el patrOn -
Impone para alcanzar el fin que se habla propuesto. 

En slntesls, la actual Doctrina mexicana, se Inclina por el uso 
de un solo tér•lno, considerando suficiente rara expresar ese -
elemento esencial de la relación de trabajo, "la subordlnac!On". 

El OocLor ~" Derecho Jesüs J. Castorena, opina lo siguiente: 
"No hay expresión en la ley que seMale el car!cter de tracto s~ 

ceslvo de la relaclOn ni del contrato de trabajo. Ambos son 
convencionales en los términos de la ley, con la sola diferencia 
de que en uno, el consentimiento, va dirigido a obtener el tra
bajo subordinado, en la otra a alcanzar un objetivo aparenteme~ 
te distinto, pero que Implica o requiere aquel trabajo subordi
nado •.••. es altamente significativo que las expresiones direc
ción y dependencia de la anterior ley, hayan sido sustituidas -
por el término subordlnaclOn". (29) 

(29) Castorena J. Jesos, op. cit. Pagina 69. 
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El •aestro Gulller•o Gonzalez Charry co•ent1 al respecto: 

"lnlclal•ente se admltlO la tesis de que la subordinación podla 
ser de tres clases: T~cnlca. Jurldlca y EconOalca. Se tenla a 
la prl•era como la obllgaclOn del trabajador de someterse a ln1 
trucclones sobre la forma de realizar el trabajo; se desprendla 
la segunda de la potestad patronal para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones principales del contrato; y se hacl~ dcrl-
var la tercera de la circunstancia de recibir el trabajador un 
salarlo COMO precio de su trabajo. Hoy esta división triparti
ta ha sido relegada. La ley, la JurlsorudPnc!• ' !: ~octr1~4. 
no admiten otra noclOn de la subordinación que la de tipo eml-
nente•ente jurldlco, derivada de la facultad general de las le~ 

yes sociales que conceden al patrono para dar Ordenes y establ! 
cer reglamentos internos a los cuales debe someterse el traba-
jador•. (30) 

La exposición del maestro MARIO DE LA Cueva coincide en for•a a 
la de los anteriores autores, ya que manifiesta: 

"El eleMento subordinación sirve para diferenciar la relaclOn -
de trabajo de otras prestaciones de servicios; ese tér•lno es la 
consecuencia de una larga y fuerte controversia doctrinal y ju
risprudencia!: el articulo 17 definió el contr•tn d~ tr:b~jD -
úiciendo que era aquel por virtud de! cual una persona se obll
ba a prestar a otra, bajo su dlrecclOn y dependencia, un servi
cio personal mediante una retrlbuclOn convenida. 

La doctrina contenida en los escritos y alegatos de los proce-
sos de trabajo, expres~~~ que lü lc)i habla consignado dos eletien
tos para configurar el contrato de trabajo: la dlrecclOn y de
pendencia, de los cuales, el primero servia para designar la r! 

(30) GonzUez Charry Gull lenno, "Derecho del Trabajo•, cuarta edición, 
Editorial Te1111s, Bogotl s/a. Pagina IZ4. 
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laclOn técnica que se d1 entre el trabajador y el patrono, GUe 
obliga a aquel a prestar el trabajo siguiendo los llnea•lentos, 
Instrucciones y Ordenes que reciba, en tanto el segundo se ref! 
ria a la relación econO•lca que se creaba entre el prestador del 
trabajo y el que lo utilizaba, una sltuaclOn de hecho consiste~ 
te en que la subsistencia de los trabajadores depende del sala
rlo que percibe. 

La Ley de 1970 se vio colocada ante la necesaria selecciOn de -
la palabra que convendrla e•plear. Se decidlO la Co•isl6n Re-
d4cLord por~¡ L~r.¡no iubor~ifldCiG~~. (3~} 

As! pues, de esa manera ha sido desechada la Idea de que la de
pendencia econO•lca es ele•ento esencial para que exista el con 
trato de trabajo. La dependencia es la subordlnactOn jurldlca. 
Es el derecho de •ando que tiene el patrOn, J el deber y obedien
cia que tiene el trabajador. 

Una vez que se reitero la Idea de que con un término es suficien
te, para expresar la dirección y dependencia regulada anterlor
aente por la ley, y que es el de la subordlnaclOn que hay en un 
contrato de trabajo, llegamos a la conclusión, de acuerdo con -
el Doctor en Derecho Mario de la Cueva, que considera que es s~ 

que hay entre trabajador y patrón. 

La Doctrina y las legislaciones extranjeras emplean un solo tér 
mino, los autores franceses y belgas hablan de dirección y vigi
lancia, si bien algunas veces usan los dos términos; los escri
tores espanoles, siguiendo la definición del contrato de traba
jo contenida en los artlculos prl•ero de las leyes de 1931 y 
1934, usan 11 palabra dependencia que en un tle•po le dieron la 

(31) De la cueva Mario, op. cit. Pagina 201. 
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doctrina y Jurisprudencia •exlcana; Jos proresores Italianos -
••Plean el t6r•lno subordlnaclOn. 

El tér•lno subordlnaclOn es el •as adecuado ya que expresa pe! 
recta~ente bien lo reloclOn de obediencia del trabajador al pa
trOn, en sus dos aspectos; por un lado la fuerza del obrero o 
de la persona que presta el servicio y que la pone a dlsposl-
clOn del patrOn y por el otro lado, Ja obllgaclOn Jurldlca que 
tiene el tr!bajador de obedecer al palr6n. 

Ade•as con los adelantos técnicos y clentlflcos, el e•presarlo 
no.p~cd: t=~~r u~¡ a1r~cciG11 en el sentido literal de la pala
bra, pues Jos conocl•lentos del patrOn no pueden ser de lndoJe 
universal, y no abarcan todos los aspectos clentlficos, sino -
que tienen que dar cierta libertad de tipo técnico al trabaja
dor especializado, trayendo co•o consecuencia que la direcciOn 
en esa for•a comprendida se vio obligada a desaparecer, por eso 
es •ejor utilizar el término subordlnaclOn que encierra perfef 
tacentc bien los requl~ltos estipulados en la ley. 

la palabra subordlnaclOn, por no tener antecedentes en nuestro 
derecho, se presto a recibir la acepclOn técnica que correspo! 
de, ademas de que es la propia H. Suprema Corte de Justicia de 
la NaclOn la que llego a la concluslOn, de que la subordlnaclOn 
!! un ~!~~~nto ::ene!~: ~~ li reiaci6n de traDaJD y que es un-
término adecuado para expresar la dlrecclOn y dependencia eco
nO•lca, Aunque antes la H. Suprema Corte de Justicia de la N! 
cJOn resolvla, como puede verse en los criterios jurlspruden-
clales, en base a su anterior regulaclOn de dlrecclOn y depe! 
dencla de Ja •anera siguiente: 

Ejecutoria del ZO de octubre de 1944, a•paro directo 1690/44.
"las disposiciones del articulo 17 de la ley Federal del Trab! 
Jo relativa, para que exista relaclOn de trabajo se necesita -
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que el trabajo sea prestado bajo la dlrecciOn y dependencia del 
patrOn, no debe entenderse en el sentido de que solo tiene el 
carlcter de trabajador, quien dependa econOmlca•eNte de un mo
do absoluto, de la parte patronal, pues, si asl fuera, basta-
ria con que un trabajador prestara sus servicios a dos personas 
distintas para que no pudiera ejercitar en contra de ninguna de -
ellas, las acciones de trabajo, La lnterpretaciOn correcta del 
•encionado articulo 17 es la de que, para que haya contrato de 
trabajo se necesita Que quien presta sus servicios no lo haga 
con 1ndependenc1a absoluta y de acuerdo con su leal saber y e~ 
tender, sino por orden y bajo la dependencia de la parte patro
nal". 

Ejecutoria del 15 de octubre de 1945. 8852/45 Medina Eliglo: 
"Es errOnea la Interpretación respecto al vocablo dependencia, 
contenido en el articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, y -
se le da un significado de economla, porque dicho articulo 17 
dice: Contrato Individual de trabajo es 4Q~el por virtud del 
cual, una persona se obliga a prestar a otra bajo su dlrecclOn 
y dependencia, un servicio personal subordinado, .mediante una 
retribución convenida; es claro que conforme lo establee!• es
te articulo significa subordinaclOn del obrero al patrOn, y no 
qu~ ~¡ u~r~ru cun el salario que perciba dependa econOmlcamen
te del patrón. La cuestión de economla en el contrJto de tra
bajo tiene relación con la tercera caracterlstica del contrato 
o sea, con la retribuclOn convenida". 

Actualmente nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 20, 
nos dice: "Se entiende por relaciOn de trabajo, cualquiera -
que sea el acto que le de origen, la prestaclOn de un trabajo 
personal subordinado a una persona, mediante el pago de un sa
lario". 
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•contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea su for•a o 
deno•lnaclOn, es aquel por virtud del cual una persona se obll 
ga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante 
el pago de un salarlo•, 

La prestaclOn de un trabajo a que se refiere el p!rrafo prime
ro y el contrato celebrado, producen los mismos efectos. 

Ademas el articulo 21 del mismo ordenamiento jurldico, establ! 
ce que se presu•e la existencia del contrato y de Ja relaclOn 
de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que Jo 
recibe. 

SUBORDIHACIOH EH EL CONTRATO DE TRABAJO A DOMICILIO 

Siendo el contrato de trabajo a domicilio, un contrato con cara_f. 
terlstlcas especiales, porque la actividad del trabajador se -
desarrolla fuera de Jos talleres del patrOn, no existiendo una 
dlrecclOn Inmediata, como en el contrato tipo, ya que el trab! 
jador a domicilio labora en su casa y hogar; provenlendo de ah.1 
precisamente el nombre de este tipo de trabajador, ademas, otra 
nota que lo distingue del contrato tipo es la aparente llber--. 
tad, de que goza este trabajador, al no tener una direcci~" i~ 

mediata del patrOn, posteriormente estudiaremos en que consis
ten esas diferencias. El hecho de que el contrato a domicilio 
se sep•ro de la relaclOn de trabajo tipo, dio lugar en un prl! 
clplo a la dlscuslOn de que si el trabajo a domicilio es un tra
bajo subordinado. y oue oor lo mismo debe estar reglamentado -
por la Ley Federal del Trabajo, o bien que no tiene las notas 
caracterlstlcas exigidas por los contratos, porque segOn algu
nos autores, no se encuentra el ele•ento a que nos hemos refe
rido anteriormente, el de la subordlnaclOn, siendo sólo una --
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actividad libre, por lo que al no estar este elemento en el tra
bajo a domlcl ! lo auto•Atlcamente deberla de considerarse un tra
baJ o autónomo. 

Algunos tratadistas consideraron que por no haber una dirección 
y vigilancia lnmedlata, no puede considerarse entre los contr! 
tos regulados por el Derecho del Trabajo, ya que le falta uno 
de los elementos esenciales de la relación tlpo de trabajo. 

El trabajador a domlcllio no esta lncorporado a una e•presa y 
por lo mlsmo goza de una aparente llbertad, ya que se le perml 
te escoger el lugar y las horas de trabajo; beneflclandose con 
ello, puesto que no hay una vlgllancla absoluta del patrón y -
puede laborar cuando él lo juzgue conveniente. 

El trabajador a domicillo como su propio nombre lo indica, de
sarrolla su actlvldad en el hogar, por lo mlsmo no puede haber 
una dirección inmediata del patrón, porque el trabajador a do
mlci l lo, al desarrollar su actividad slgue los lineamientos de 
tipo técnico que le impone el patrón, y generalmente tambt~n -
le seftala un mlnlmo de trabajo. 

Ernesto Krotoschin al tratar el trabajo a domiclllo, se expre
saba en la forma siguiente: 

"Otro grupo de trabajadores cuya situación especial ha dado m~ 
tlvo para discutir la naturaleza de su relación con Jos dado-
res de trabajo son los llamados trabajadores a domicilio. 

El concepto de trabajador a domicilio varia según la dlversi-
dad de la situación de hecho en que reallza sus actividades. -
Pero desde el punto de vista mas estricto, sólo se entiende por 
trabajador.a domicllio el que trabaja en su vivienda para un -
patrón, por cuenta de éste, participando en la ejecución del -
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trabajo nadie •8s que los •le•bros de la familia y tal vez un 
aprendiz o un ayudante extrano•. (32) 

Salta a la vista que en las legislaciones. se ha presentado el 
problema de la dependencia del trabajador a domicilio, siendo 
un triunfo del Derecho del Trabajo en Héxlco acoger ~entro de 
su sistema este tipo de trabajo, d4ndole al trabajador a doml
cl J lo las garant!as que postula este derecho, a los llamados -
trabajadores a domicilio, ya que estos no pueden Integrarse en 
las empresas, pues Onlr.~m~n.te re=!bc~ un p~Uiúo para efectuar 
el trabajo en las condiciones, en Ja forma y en el tiempo que 
juzguen conveniente. La ley reglamenta Ja figura como una re
laclOn de trabajo: el derecho del trabajo se aplica a la actl 
vldad de los hombres que prestan sus servicios en beneficio de 
otro, sin que pueda aceptarse que Ja forma externa de que se -
revista a la relación sea la causa determinante de su naturaleza. 

SI se estudian las relaciones entre los trabajadores a domicl--
11~ y la~ empresas, se descubre que aquellos forman parte de -
Ja unidad econOmtca de Ja segunda, que su actividad esta encu! 
drada en su empresa, que trabajan para ella y que su principal 
y Ontca fuente de Ingresos, es la retrlbuc.IOn que perciben por 
su trabajo. 

Juan D. Pozzo: 

"Los trabajadores a domicilio en cuanto a su tncluslOn al der! 
cho del trabajo es uno de los puntos mas discutidos en doctri
na. Es lndud~bla que ~1 problema no es fiel! de solucionarse, 
porque el trabajo a domicilio ofrece distintos aspectos que la 
legtslaclOn no ha resuelto concretamente•. (33) 

(32) 

(33) 

Krotoschtn Ernesto, "Tratado Practico del Derecho del Trabajo", vo
!Omen Uno, cuarta edición, Editorial Palma, Buenos Aires, 1981. 
Plgtnas 138 y 139. 
Pozzo o. Juan, op. cit. Pagina 474. 
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El autor como los de~as, concluye que aunque presenta dificul
tades en cuanto a la ublcaclOn que se le debla de dar al trab! 
jo a domicilio, por tener caracterlstlcas especiales, éste de
bla estar encasillado en el derecho del trabajo. 

Jesús Castorena al hablar del contrato de trabajo a domicilio, 
se Inclina por su desaparlclOn y que la tendencia actual de la 
leglslaclOn, es combatir este sistema de trabojo, ya que él CO.!J. 

sldera que esta forma de trabajo se presta para la explotaclOn 
de 1 trabajador. 

Nos parece que si bien es cierto que esta forma de servicio se 
presta para la explotaclOn de la persona, no se puede Ignorar 
una realidad social, sino que por lo contrario, es necesario -
seguirla reglamentando en forma equitativa, para otorgar a la 
persona del trabajador una vida digna en su existencia humana, 
que esencialmente es la finalidad del derecho del trabaJo, mas 
aQn existiendo pruebas de los benef lctos que se han logrado. -
por ejemplo, los trabajadores del "Palacio de Hierro• y los de 
"High Llfe" que en sus contratos colectivos, han ayudado a sus 
trabajadores a domlclllo, logrando para éstos mayores y mejo-
res prestaciones que les permiten vivir dignamente. 

El trabajador a domicilio es un trabaiaaor úeµ•11úior.t;;, pee~.

aunque no desarrolla su trabajo en la empresa, bajo la vigila~ 
cla Inmediata del patrón, siempre éste le Impone lineamientos 
de orden técnico, adem~s de que el trabajador tiene una fuer
te dependencia económica. 

Ernesto Krotoschln opina lo siguiente: 

"El trabajador a domicilio no es idéntico con el llamado trab! 
jador exter.no. Este Oltlmo es un trabajador dependiente, lncor 
parado a una empresa, el que por algQn motivo especial realiza 
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en su casa el trabajo que normalmente ejecuta en dicho establ! 
cl•lento. En caMbio, el trabajador a domicilio recibe encar-
gos por un e•presarlo o un Intermediario o tallerlsta, sin que 
haya lncorporaclOn al establecimiento del primero y, consecue~ 
te•ente, sin que entre e•presarlo y trabajador a domicilio se -
establezca una relaclOn jurldica en virtud de la cual, aquel -
podrla regular las modalidades de la ejecuciOn del trabajo de 
la misma manera que en caso de los trabajadores integrados fl
slcamente, y ni siquiera exigir que el trabajo siempre se rea
l Ice personalmente. Por otro lado, el empresario no sOlo asu
me todos los riesgos en cuanto a la venta y colocaciOn de la -
mercancla elaborada. sino que estA focultado p•r• Imponer ~l 

trabajador obligaciones con respecto al modo de confeccionar : 
el producto y, muchas veces, también el plazo de entrega de -
el los". (34) 

La libertad que goza el trabajador a domicilio es aparente, -
pues en real ldad se haya subordinado al patrOn de la misma fonna 
que el trabajador de .una fábrica. 

El trabajador a domicilio se encuentra obligado a entregar los 
productos que se le ordene hacer, en la misma forma que un tr! 
bajador de fabrica. 

Por otra parte, el oatrOn siempre fija los lineamientos de tt~ 
po técnico que debe seguir el trabajador y si no se lleva::a C! 
bo como él lo ordena, el patrOn puede recibir o no el. fruto de· 
su trabajo. 

Ademas siempre se le Impone un limite mlnlmo en la confecciOn 
de piezas que tiene que producir, pues el empresario conocien
do la clientela con que cuenta, sabe las piezas que pueden ve~ 

(34) Krotoschln Ernesto, op. cit. Pagina 139. 
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der y por lo •ls•o exige un nG•ero deter•lnado de piezas. 

Mf.TERIAS PRIMAS 

La Ley federal del Trabajo, regula al tenor las materias prl-
mas. que en el supuesto caso de que haya un convenio por virtud 
del cual el patrOn venda materias prl.as u objetos a un trabaJ! 
do~. para que éste los transfor•e o confeccione en su domicl--
1 lo o posteriormente los venda al Mismo patrOn, y cualquier -
otro convento y operaclOn semejante, constituye trabajo a doml 
cilio. Lo anterior nos hace concluir ~u~ !: l~;tsidción mexi
•aná no exige que se de o venda las materias primas al trabaJ! 
dor para que se constituya el trabajo a do•lclllo. 

En relaclOn a lo anterior, el maestro Ernesto Krotoschln opina: 

"Por lo general, la relactOn entre empresario y trabajador a -
domicilio es una relac!On de duración, continuada, con presta
clon~s sucesivas, similar a la relaclOn jurldlca de trabajo. -
El trabajador a domicilio, por la carencia de •edlos propios y 
la Imposibilidad de colocarse por si mismo en el mercado, de-
pende del empresario econO•lca•ente en un grado tal que la re
lativa Independencia personal que goza no equivale al estado -
de libertad que determina normal•ente. la cal!~~~ ~:l trauoja
~~~ :ütenu~u~. (l5J 

La ley de 1931, cuyo articulo 207 decla que el trabajo a do•l
clllo es el que desempena toda persona a quien se entreguen -
artlculos de fabrlcaclOn y •aterlas prl•as para que sean elab~ 
rados en su propio do•lclllo, pcrü üportuna•ente se dieron 
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cuenta los de la Co•lslón Redactora de la ley federal del Tra
bajo vigente, que dicha regulación contenta una restricción -
contraria a la realidad del trabajo a domicilio, ya que en •u! 
tltud de ocasiones el trabajador a do•lclllo elabora los pro-
duetos con los Otiles y materiales de trabajo que él mls•o ad
quiere. 

Ade•As con dicha =odlílcación en la 1ctu1l ley, se evltO que -
siguieran simullndose la figura del trabajo a domicilio. 

la opln!Gn d~: mi~slro "arlo de la Cueva al estudiar este te•a 
se manifiesta en la siguiente forma: 

"En el trabajo a domicilio, el trabajador entra en contacto -
con el patrono en dos momentos, uno al recoger los materiales 
y Otiles de trabajo y otro al entregar los objetos ya elabora
dos. El primero, seg~n el articulo 324 en su fracción 11. Im
pone 11 patrono la obligación de proporcionar los materiales y 

Otiles de trabajo en las fechas y horas convenidas. SI esta -
obligación no se cumple, se produce un despido, circunstancia 
que llevó a la Comisión a redactar el articulo 329: El traba
jador a do•lclllo al que se le deje de dar el trabajo, tendra 
los derechos consignados en el 1rtlculo es•. (36) 

Por otra parte, el slste•a actual de la Ley Federal del Traba
Jo en cuanto a la regulación del trabajo a domicilio, en cier
ta forma, abre las puertas para la explotación de los trabaja
dores a dom1cillo que directamente adquieren los materiales 1! 
dispensables para la elaboración de sus productos. )a que es -
notoria la desventaja en que se encuentran los trabajadores que 
compran la •aterta prl•a, pues no esta debida~ente clarificado 
en la leglslaclOn laboral su protecclOn y por lo mls•o provoca 

(36) De la Cueva Mario, op. cit. Plglna 558. 
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su explotaclOn, la que tiene como resultado, que las personas 
no obtengan los medios necesarios para poder subsistir. 

El patrOn que no da la materia· prima·, y. que·;. lnc.luslve obl lga -
al trabajador a domicilio a comprarla, ·elude la;~esponsabllldad 
de la Ley Federal del Trabajo. 

··- -'· -

SITUACION JURIOICA DEL TRA~AJADO!! A DQH!Úl.IÓ f!i LI\ LEY OE 
1931 Y EN LA LEY FEDERAL DEL')RABAJO VIGENTE''QUE PERCIBE LA 
AYUDA DE HIEHBROS DE su FAHlllA~Sl~PUEDE'SER·coNSIOERADO 
COMO EMPRESA 

El proyecto original de la Ley Federal del Trabajo en su nume
ral 303, actualmente 313, decla que trabajador a domicilio es 
la persona que trabaja personalmente con la ayuda de miembros 
de su familia o un m!xlmo de dos ayudantes, para una empresa o 
establecimiento. 

En las reuniones que tuvo la ComlslOn con los representantes -
de los trabajadores se plantearon dos temas que llevaron a otras 
tantas modificaciones del oreceoto. 

Se observo primeramente que esa norma podla dar lugar a confu
siones, as! como también que estaba en contradicclOn con el ª! 
tlculo décimo del proyecto, segQn el cual si el tr•bajador, -
conforme a lo pactado o a la costumbre, utll1za los servicios 
de otro:> tratlajadort:s, el µdlr6n de aquél, lo sera tamltién de 
éstos. Se dijo que de conformidad con el articulo 303, los dos 
ayudantes eran aparentemente trabajadores del trabajador a do
micilio, sin entrar en una relaclOn Jurldlca con el empresario, 
soluciOn opuesta al texto expreso del articulo décimo. 
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La Comlsl6n retlr6 la referencia a los ayudantes, por cuyo mo
tivo, si en el alsmo local trabajan dos o tres personas, cada 
una de ellas ser! un trabajador a domicilio. Unlcamente sub-
slstl6 la mencl6n a la ayuda de miembros de la familia, porque 
esa es la realidad del trabajo a domicilio. quiere decir, es -
lo que podrla denominarse como un trabajo familiar; el segundo 
tema se relaciono con el uso de los t~rminos empresa y establ! 
cimiento. Los trabajadores propusieron su sustitución por el 
de patrón, pues aquellos términos eran poco conocidos en los -
trabajadores a domicilio. 

Por otro lado, al hablar de empresa es referirse a su concepto 
econ6mtco, ya que a ta palabra empresa se le han dado varias ---. 
acepciones como negociación mercantil, firma o establecimiento. 

Nestor de Buen L. al referirse a la empresa, mantf iesta: 

"Que la consecuencia m!s Importante que deriva del texto del -
articulo 16 de la Ley Federal del Trabajo consiste en que la 
atencl6n del sujeto patro·nal de la relación laboral se despla
za de la persona al patrimonio, ademas que este concepto suele 
asociarse a la Idea de lucro•. (37) 

de cosas (por ejemplo: inmuebles. edificaciones, máquinas, m! 
terlas primas), de derechos (por ejemplo: patentes de corso, 
créditos), de valores Incorporables (por ejemplo: experiencia, 
innovaciones, relaciones de clientela), y finalmente de fuerza 
de trabajo humano. La mera reunión de tales partes no consti
tuye todavla empresa laboral, sino que para ello todas estas -
partes necesitan estar reunidas organizadamente por su titular, 
para la obtención de un determinado fin durante un cierto plazo. 

(37) De Buen Hestor L., "Derecho del Trabajo", Tomo I. séptima edición, 
Editorial Porrúa, S.A., México 1989. Paginas 490 y 493. 



15. 

Juan Bernardo lturraspe comenta en su libro titulado "L1 E•Pr! 
sa y el Trabajo" que: "La empresa, desde el punto de vista -
econOmico, no es sino la organizaciOn de la plusvalla. Co•bi
nar las coyunturas favorables para obtener un beneficio y lo-
grar una diferencia entre el precio de producclOn y el de mer
cado, de ah! la mejor definición de plusval la y al par la •eJor 
definlclOn de empresa•. (38) 

Por otro lado, se ha tratado de distinguir lo que debe enten-
derse por e•presa y por estableci•lento, por lo que a la e•Pr! 
sa se le ha definido co•o la organlzaciOn de los factor~; de -
~rod~:ció~. es ú~c1r. se le dd un ftn preponderante econOmico, 
razOn por la cual segOn se ha comentado debe ser regulado por 
el derecho mercantil o el econO•ico. La expresJOn estableci-
•lento se le ha definido por la finalidad ln•edlata y que sir
ve para designar el local donde se desarrollan las actividades 
técnicas para conseguir un fin comOn de tipo técnico laboral.
por lo que debe ser especlficamente regulado por el derecllo del 
trabajo. 

Esta dlstlnclOn se hace to•ando co•o punto de partida la fina
l !dad. En la empresa, una finalidad mediata que consiste en -
conseguir un resultado econO•lco. En el estableci•lento, se -
busca una finalidad ln•edlata tomando en consideración el éxito 
de orden t~~n!~~. =c=ü ••í io establece el articulo 16 de la -
Ley Federal del Trabajo. 

Ernesto krotoschln comenta al respecto: 

"Al •ls•o tiempo se establece una distinción entre c=pr&sa y -
eslablectmlento y entiende por este Oltl•o 'la unidad' técnica 
o de ejecución', destinada al logro de los fines de 11 e•presa, 

(38) Jturraspe Juan Bernardo, "La E111presa y el Trabajo", Ediciones de 
Pal11a, Buenos Aires, 1964. Pagina 55. 
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a través de una o •6s explotaciones. Efectlva•ente la empresa, 
para el logro de sus fines, puede explotar varias ramas, las -
cuales, por su parte, pueden constar de varios estableclmlen-
tos. la e•presa no es sOlo un fenómeno considerado por el de
recho laboral, sino también y preferentemente, por otras ramas, 
especlal•ente el llamado derecho econOmlco. 

En ca•blo, el establecimiento en el sentido laboral, es un.es
pecifico concepto laboral, ya que fuera del derecho del traba
jo los conceptos se ccnf~~~=n•. (3;) 

Siguiendo esta relaciOn de Ideas se debe c!1stingulr la empresa 
en cuanto al fin, es decir, en cuanto tienen un fin propio ln
dependtente111ente si hay especulaciOn o no. 

Mantilla Malina dice: "HegoclaclOn y e•presa no son el resul
tado de estudiar un mismo fenómeno desde dos puntos de vista -
diversos, el Jurldlco y el económico; en términos generales, -
puede decirse que la negoclaclOn es una forma de manifestación 
externa de la empresa, la' realidad tangible que ha menester P.! 
ra actuarse cuando es permanente, la organlzaclOn de los facto
res de producción en que consiste la empresa. La negociación· 
quedar!a con esto conceotua1ni-!nte ::!:fc,·1.tm;idaa de 1a e11presa;
pero al mismo tiempo, Indiscutiblemente ligada con ella como -
todo cuerpo proyecta una sombra, toda empresa se manifiesta por 
una negociación'. (40) 

Nuestra leglslac!On, usa la palabra empresa como slnónt~o de -
negoclaclOn ~~rcantll, en el sentido e•presado anterlor•ente 
co•o organlzaclOn de los factores de producclOn. 

(39) Krotoschln Ernesto, op. cit. Paginas 159 y 160. 
(•O) · Mantilla Malina Roberto L., "Derecho Mercantil", segunda edlclOn, 

Editorial PorrOa, S.A. México 1953. P&glna 93. 
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Se necesita pues, aparte de esa organtzacl6n de que h1bl1•os,
los medios materiales para llevar a cabo el fin propuesto. Esos 
medios materiales consisten en edificios, •aterlas prl•as, •! 
quinas, herramientas y en general todos los ele•entos necesa-
rlos para la producclOn, Incluyendo valores de lndole Incorpo
ral. 

El propio maestro Hantllla Hollna al hablar de los elementos -
que constituye la negociac!On ~ercantll, considera que son los 
mismos que la empresa, puesto que la ley los equipara, y dice: 

"EnemeraclOn.- Los ~lt~entc• ""~ constituyen la negoclaclOn -
mercantil suelen dividirse en Incorporales y corporales. Se -
mencionan, entre los primeros: la clientela y el aviamiento o 
avlo; el derecho de arrendamiento, la llamada propiedad Indus
trial, que a su vez comprende una pluralidad de elementos, y -

los derechos de autor. Los elementos corporales son: Jos mu~ 
bles y enceres, las mercanclas las materias primas•. (41) 

El trabajador esta incorporado a la empresa para alcanzar los 
fines que propone la empresa. Se une como auxiliar o como co
laborador. La empresa se distingue especialmente, primero por 
la organlzac!On de los factores de producción y segundo, para 
alcanzar esos f lnes tienen la ayuda y colaboración de los tr! 
bajadores, trabajadores d•r~~1!entc• que estan bajo el poder -
de mando del patrOn. 

Ahora bien, es necesario distinguir si nos encontramos o no -
frente a una empresa como la que estudiamos anteriormente, cuan
do el trabajo a domicilio es desarrollado por el trab•J!dor y 
por su fa~!!!~ e por personas extra~as a ella. 

(41) Ideal. Plglna 94. 
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Hose puede Incluir este foraa de trabajo f1alllar, dentro de 
lo que la ley llama empresa, pues en este slsteaa de trabajo • 
faltan los elementos que exige la ley para que se constituya en 
eapresa, ya que no se encuentra la organlzaclOn de los facto·· 
res de producclOn. 

Por otro lado, si el .trabajador se vale de la ayuda de los 1111em
bros de su familia, no viene sino a ser un auxilio para el me
jor desarrollo de su propia labor. Fundado esenctal11ente en· 
los lazos de afecto, la fa11111a tiene la obltgactOn dP, pre~tar 
ayuda al jefe de la mis=~. 

Ernesto Krotoschln al hablar de las obligaciones que tiene la. 
familia para prestar ayuda entre si, la funda esenclal11ente en 
los tazas de afecto: 

"Hay otras clases de servicios que se prestan sin que se basen 
en una relación jurldlca de trabajo. Debe •enclonarse en prl· 
=er tér111no, ·cierta espe.cle del ,llamado.trabajo fa11lllar. As! 
por eje11plo, los cónyuges tienen el deber de asistencia 11utua 

·que comprende 'también la ayuda en los negocios u otro~ traba-
jos'. si tal, cooperac.16n es corriente en el medio social al cual 
los cOnyuges pertenecen. En esta hlp6tesls, la prestación 1e 
servl~ios deriva del vtncu1n ~~tr1"'uniAl, como una consecuen-
~!~ ••~esoria de éste, y no es normalmente objeto de un contr! 
to de trabajo considerado, en derecho argentino (aunque no una
nlmemente), como no admisible entre cOnyuges. Del mismo modo, 
los hijos bajo patria potestad est!n obligados a prestar a sus 
padres los servicios propios de su edad." (42) 

En esta misma forma, la ley aexlcana considera que la ayuda de 
la mujer y de los hijos, proviene de la obltgaclOn nacida por 

(42) Krotoschln Ernesto, op. cit. Plglna 106. 
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los 1 azos de faml l la, y no puede cons lderarse como una relación 
de trabajo, en el sentido en que la entiende el Derecho del -
Trabajo Mexicano. 

Concretamente, la actividad del trabajador a do•icillo, en es
te caso; no consiste en la organización de los factores de pr~ 
ducclón y si se vale de personas ajenas a su familia, estos son 
verdaderos auxiliares para mejorar su labor. Ahora bien, ese 
n6mero de ayudantes no debe de ser cuantioso porque entonces -
se convierte en empresa, aunque nuestra ley ha suprimido a aqu~ 
llos qua no ;on pórt~ J~ ld pfopi~ fó1~iiio, 

El profesor Mario de la Cueva al hablar del concepto de traba
jador a domicilio, •aniflesta: "Que el articulo 303 del pro-
yecto original de la Ley Federal del Trabajo, actualmente 313, 
decla que trabajador a domicilio es la persona que trabaja pe~ 
sonalmente con la ayuda de miembros de su familia o un maximo 
de dos ayudantes, para una empresa o establecimiento. En las 
reuniones que tuvo la Comislón con los representantes de los -
trabajadores se plantearon dos temas que llevaron a otras tan
tas modificaciones del precepto: a) Se observo primeramente -
que esa norma podrla dar lugar a confusiones, as! como también 
que estaba en contradicciOn con el articulo décimo del proyec-

la costumbre, utiliza los servicios de otros traba¡adores, el 
patrono de aquél lo sera también de éstos. La Comisión retiro 
la referencia a los ayudantes, por cuyo motivo, s1 en el mismo 
local trabajan dos o tres personas, cada una de ellas sera un 
trabajador a domicilio. Unicamente subis1tO la menc10n a la -
ayuda de miembros de la familia porque esa es la realidad del 
trabajo a domicilio, quiere decir, es lo que podrla denominar
se un trabajo familiar.• (43) 

(43) De la Cueva Mario, op. cit. PAglnas 554 y 555. 
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Por lo que se concluye que el trabajador a domicilio no puede 
utl 1 !Zar un nQmero grande d.e ayudantes porque entonces se con
vierte en empresa. 

INCONVENIENTES Y BENEFICIOS OEL TRABAJO A DOHICILIO 

El trabajo a domicilio en la antigüedad alcanzó gran desarro-
llo, principalmente a principios del siglo XIX, para luego en
trar en un periodo de decadencia, pero en la actualidad ha vuelto 
a adquirir una gran Importancia. Entre los Inconvenientes que 
encontramos en este sistema de trabajo se pueden se~alar los -
siguientes: 

Los salarios que percibe el trabajador a domicilio son su
mamente bajos, prest~ndose a la explotación del obrero. 

El tiempo que se dedica a este tipo de trabajo es excesivo, 
pues al tener el trabajador un raqultico salario, necesita 
mas tiempo para confeccionar un nOmero maynr rl~ p!~?~~. y 

asl obtener un ingreso con el que pueda subsistir. 

Estos trabajadores estan diseminados entre la población, -
lo que hace dificil que las autoridades de trabajo vigilen 
si se cumplen las condiciones de trabajo previstas en la -
ley. 

Por estas razones se ha llegado a pensar en suprimir este sis
tema de trabajo, pero ciertamente también ofrece grandes bene
f lclos, ademas los inconvenientes que se presentan no son de -
ninguna manera Irremediables, pues con una reglamentación ade
cuada, se pueden evitar los males senalados. 
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Dentro de las ventajas del trabajo a do111Jclll.o, podemos 111encl~ 
nar las siguientes: 

Las que nó"hay.:vlgllancla directa o Inmediata del patrón. 

Las que mujeres ·que no ·pueden desatender las labor_e_s del -
hogar, puedan ejercer estos.trabajos cori~ctament~ y asl,
¿ontrltiul~ al sostenimiento de su familia, ya que puod•n -
utilizar esta for~! de trab•jo oe manera accesoria. 



82. 

EL SALARIO 

Salarlo. 

Correlativa a la obllgaciOn del trabajador de poner a dlsposl· 
cl6n del patrOn su actividad de trabajo, el patrOn contrae una 
lmportantlsima obligaclOn: la de pagar un salarlo. 

E! Departamento del Trabajo, anterior a la actual Secretarla • 
de Trabajo y PrevlslOn Social, conslderO que la dependencia eco
nOmica era un elemento esencial en la relación de trabajo, sin 
embargo, concluimos que si bien era un factor que generalmente 
se presenta en la relación de trabajo, esto no es una regla d! 
terminante pues en lnf lnldad de casos en que hay una prestación 
de trabajo no exlste la dependencia económica, y sin embargo • 
nos encontramos frente a una relación de tipo laboral. 

El salario es pues, un elemento lmportantlsimo tanto desde su 
aspecto económico como desde su aspecto jurldlco-soclal, ya que 
se integra, como uno de sus elementos, al concepto de contrato 
de trabajo, por ser la contraprestación de la prestación del -
S<?rvlclo. 

Rafael Caldera al estudiar la remuneración, dlce: 

"Que el salarlo mas que un elemento Importante o esencial es -
una consecuencia necesaria del contrato de tr~bajo. El pago de 
una remuneración, comOnrnentc l!!mada salario. Este elemento -
utilizado a veces como criterio para decidir sobre la existen
cia o no de un contrato de trabajo, es mas blen una consecuen
cia de los otros dos elementos. Cuando hay prestación de serv..!_ 
clos bajo la dependencia de otro, y no se demuestra la existe~ 
cla de una relaclOn jurldica distinta del contrato de trabajo, 
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la remuneración se sigue como consecuencia necesaria". (44) 

Antiguamente cuando imperó el l lberal lsmo econOmlco, los .. sala-. 
rlos se fijaban libremente, estando en boga el prlnclplo:.:de 'la 
autonom!a de las partes, el Estado no podla lnte~ve¡lr;·~ra la 
época del Estado Gendarme. 

Esta corriente que •lcanz6 su auge a principios del .slglo::_xvX•.-·~ 
postulaba la libertad absoluta, trayendo esto como consecuen-" 
cla una marcada desigualdad económica. 

la clase obrera se mu!tiplic6 a ralz de este movimiento polltl 
co-econOmlco, quedando en notorio estado de desigualdad econO
mlca. El maestro Juan o. Pozzo expone: 

"La Ley, mientras tanto, suponla que 1• contratación del trab! 
jo era fruto del acuerdo de voluntades entre patronos y los -
obreros, realizado en condiciones de libertad y de Igualdad; -
era el triunfo del principio de la autonomla de la voluntad den
tro de la letra de las Códigos. Pera la realidad era, clára-
mente, otra. la desigualdad ecan011lca de los contratantes, pro 
duela como consecuencia Inmediata, su desigualdad jurldlca y -

t•mbién social y patltlca•. (45) 

E~té µrinc1plo que consagra el legislador, es el prlncípio de 
la libertad o autonomla de la voluntad, se af!r110 que las par
tes se encontraban en igualdad de c!rcunstanc!as, nada =~s -
erróneo, pues la realidJd e~ que existe un gran desequilibrio 
económico y social, el trabajador presta su serv1c10 pcr cual
quier salarlo qu~ le ofrécoera el patrón para no morir de haM
bre. la funciOn del Estado consistla esencialmente en que se 

(44) Caldera Rafael, op. cit. Paginas 269 y 27D. 
(45) Pozzo Juan o., op, cot. Paginas 5 y 6. 
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cumpliera lo pactado por las partes. 

JesOs Castorena al referirse a este punto se expresa en la si
guiente forma: 

"El salarlo es una de las percepciones que con el Interés y la 
renta, estudl• y analiza la ciencia de la economla. Esta se -
propone descubrir los hechos y factores que determinan a! mon
to de esas percepciones. El monto del salarlo, para algunos -
economistas, es un fenómeno Impuesto por una o mas leyes eco-

sólo obedecen a aquellas leyes. Las leyes que explican el mo~ 
to del salarlo son las siguientes: 

a) El monto del salarlo esta determinado por lo que el traba
jador necesita para su subsistencia. 

B) El monto del salarlo se establece por el juego de la ofer
ta y la demanda; la escasez de mano de obra, mayor salarlo; 

C) El monto del salarlo se regula por la utilidad del trabajo 
y la posibilidad de pagarlo; una persona no toma a su ser
vicio a otra, si el rendimiento de ésta no le produce lo -
bast<lnte p~ra p~!Ji!r '?'l "'{H'lto t.1~1 s~J~rt{' '! "bt'?n~r 'J" O~n! 
flclo; 

O) El monto del salarlo depende del régimen de la tierra; 
medida que crece la renta de la tierra, disminuye el monto 
del salarlo y del Interés; 

E) El monto del salarlo se determina por la cuantla del fondo 
de salarlos, o sea la suma que se destina en un momento d! 
do para remunerar el trabajo". (46) 

(46) Castorena J. JesOs, op. cit. Paginas 128 y 129. 



85. 

El fenómeno económico de la ley de la oferta y la demanda, ex
plicaba las variaciones de los precios, por lo que se echó ma
no de ella para fijar el monto de los salarios, diciéndose que 
dependla ese monto de la escasez o de la abundancia de •ano de 
obra, exactamente como se decla, que los precios de una merca~ 
cla estaban determinados por su misma escasez o abundancia. 

Los salarios estaban determinados por la mayor o menor abunda~ 
eta de trabajo, o mayor abundancia de mano de obra, correspon
dla menor salario, y a la escasez de mano de obra mayor sala-
do. Tambl~n se ocupaoa a mujeres y nrnos, provocando con ello 
que grandes cantidades de hombres quedaran sin trabsjo y obli· 
gados a trabajar por salarios lnfimos, para no morir de hambre. 

El derecho del trabajo actual, obliga al Estado a intervenir -
para que las relaciones entre trabajador y patrón sean equita
tivas, evitar la explotaciOn del trabajador, para que éste Pe! 
clba un salarlo que le permita vivir dignamente. 

Mario de la Cueva dice: 

el patrimonio originario del trabajador es su energla de 
trabajo, lo Qnico que de verdad posee al Iniciarse la relaciOn 
obrPrO p!tr:n:!. tn 'º~bjo, el saJar10 es un patrf•onto cons· 
tituldo sobre aquél, porque es la suma de las retribuciones -
que recibe el hombre por la entrega diaria de un trozo de su -
patrimonio humano y es también el patrimonio material que le pe! 
m1ttra vivir en companla de su familia, por lo tanto es un pa
trimonio econOmico•. (47) 

La nueva concepclOn del Derecho del Trabajo y la nueva actitud 
del Estado se puede expresar en las formas siguientes: Antes 

(47) De la Cueva Harto, op. cit. P4glna 352. 
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de 1917, correspondla al Estado vigilar el cumplimiento de las 
relaciones jurldlcas libremente formadas entre los hombres, pe
ro sin Que tuviera que juzgar el contenido de dichas relaclo-
nes; y a partir de 1917, compete al Estado ha realizar un mlnl 
mo de justicia en un cierto tipo de relaciones sociales, en las 
que se forman entre capital y trabajo. 

El Estado Impone formas para fijar el contenido de tas presta
ciones de trabajo, as! como ta contra prestación que debe per
cibir el trabajador por la actlfldad desarrollada. Tanto en -
el aspecto económico, como en el aspecto polltlco y jurldlco, 
nacieron teorlas y doctrinas del salarlo. La teorla de la plus
vatla cuyo m&xlmo exponente fue Carlos Harx, quien consideraba 
que el capital 1 smo se enriquece a base de la actividad desarr~ 
liada por el trabajador. 

El Doctor en Derecho Nestor de Buen, manifiesta en su libro de 
"Derecho del Trabajo" que: 

"La Idea de salario es un punto fundamental del derecho del -
trabajo. Integra, en la relación laboral, el objeto Indirecto 
y constituye, social y económicamente, el fin directo que quiere 
alcanzar el trabajador a cambio de aplicar su fuerza de traba
JO. 

No es posible establecer un concepto unitario del salarlo, v3-
l ldo en todas las disciplinas y aceptable en todas sus manife~ 
taclones. La ciencia económica, la slcologla y el derechoplari-
tean hipótesis distintas al anallz•rlo y llegan, como es natu
ral, a conclusiones diferentes. Para la economla, en el frlo 
an&llsls dP los f~ctorcs da la producctOn, el salario es un -
costo cuyo valor se determina en muy diferentes maneras, según 
cual sea el punto de viHa Que se tenga: liberal, marxista, -
neocapitallsta, etc ••• Desde el punto de vista sicológico, el 
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salarlo se entiende como un factor fundamental que permite, de 
ser suficiente, el adecuado desarrollo social hacia mejores -
formas de vida o, de lo contrario, provoca conflictos que trans
forman la vida social". (48) 

En una economla capitalista, la fuerza de trabajo es una mer-
cancla vendida en el mercado de trabajo. Su valor de cambio -
se determina siguiendo la norma general; por las horas necesa
rias para la producciOn. Exactamente las horas de trabajo pr! 
ctsas para producir los ObJetos inúl~pi;n:;Jble~ p~r11 P.l manteni

miento Incesante del trabajo, e' decir, para hacer vivir al -
trabajador y ponerle en condiciones de propagar su raza. El -
salarlo tiene que apl!carse a largo plazo sobre el valor de los 
medios de subsistencia materialmente indispensables. Concret~ 

mente la plusvalla consiste en la utilidad que obtiene el patr6n 
por no pagar el salarlo que realmente le corresponde al traba
jador, la plusvalla es igual al trabaje no pag•dn. 

Una de las tesis de la plusvalla, que reprocha a la empresa es 
el que se quede con una parte del producto de su trabajo, esto 
es, la diferencia entre los salarlos pagados y el precio que -
vale o se cobra por el resultado del esfuerzo laboral. 

El Eminente profesor Alberto Trueba Urblna define al salarlo -
como: "La On!ca fuente de ingreso del trabajador; una de las 
formas de remunerac!On del servicio prestado y Que tiene adeln4s 
por objeto, satisfacer las necesidades a11menticia;, cultura-
les y d~ placer del trabajador y su familia. Generalment•. la 
remuneración no es compensatoria del trabajo oe-. :r rollado. ccn~

t!tuyéndose la plusvalla y consiguientemente el r~q1men de ~•

plotac!On del hombre por el hombre•. (49) 

(48) De Buen Hestor L., op, cit. P&glna 169. 
\49) Trueba Urbina Alberto, "El Huevo Derecho del Trabajo, Teorla Inte

gral". segunda ediclOn.,Editorlal PorrQa, S.~ •• ~•leo 197Z. P6gi
na 291. 
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Diametralmente opuesta a esta teorla, es la de los salarios p~ 
llticos, la que sin hacer anal !sis de las posibll idades econó
micas de la empresa para poder fijar el salarlo, sin estudiar 
las necesidades del trabajador, se fija el salarlo atendiendo 
a los motivos polltlcos. El gobierno busca el apoyo del pue-
blo mediante el pago de salarios elevados. La Iglesia da ver
daderas recomendaciones para fijar un salarlo justo; el traba
jador para que pueda satisfacer sus necesidades, tanto de él -
como las de su familia, es necesario que éste gane un salarlo 
con el cual pueda vivir dignamente. 

Es el propio maestro De la Cueva el que comenta: 

"Que la concepción de la defensa y protección del salarlo en -
su sentido amplio se volcó en la ley nueva para cristalizar un 
sistema cuyos lineamientos giran en torno de los principios -
mismos del derecho del trabajo; la Igualdad, la l lbertad y la 
dignidad del trabajador un sistema que tiende a una elevación 
constante de los niveles de vida que sale del salarlo mlnlmo.
en busca del salarlo remünerador y justo •.•.• " (50) 

Durante el siglo pasado y principios de éste, se desarrolló el 
debate entre los defensores y los Impugnadores del salarlo ml
nlmo, cuyos principales argumentos serla bueno r•corrl,r. 

De la revotucí6n francesa surgió el principio de la autonomla 
de la voluntad, el principio de la absoluta libertad del trab! 
jador, la persona podla escoger su trabajo según sus activida
des técnicas. 

El liberalismo del siglo XIX, propugnó que el salario se fija
ra por la ley de la oferta y la demanda, y que el Estado, no -

(50) De la Cueva Harto, op. cit. Pagina 353. 
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debla Intervenir, ya que la ley de la oferta y la demanda es -
una ley natural. 

La !ntervenc!On del Estado, producto de este siglo, crea nor-
mas de orden p6b!!co Que la particular no puede derogar. Estas 
normas. son esencialmente protectoras de la clase laborante, l! 
tes como. las que se refieren a la prohibiciOn de trabajar en -
determinados casos a las mujeres, as! también se impone una -
edad mlnima para contratar, y por sus servicios !cponc un sal! 
rlo m!n!:::o, un.; jornada de trabajo máximo, en general todas las 
prestaciones que a través del tiempo ha logrado el derecho del 
trabajo para el trabajador. 

El liberalismo se opuso a esta reglamentación, pero 1-. verdad 
es Que no exlstiO esa libertad a la 4ue se refiere esw corrien
te económica, por eso es necesaria la lntervenc!On del Estado, 
para regular las relaciones entre trabajador y patrOn. 

La libertad no existe sino para el fuerte, nunca para el débil 
y tampoco es exacto que la organ1zaciOn de la producción sea -
un asunto que solo interese a las particulares. El Estado e! 
ta en la obllgaci6n de intervenir en el fenómeno ecnn~m!co J -

fin de 9ª""ti:Jr;; <•<la individuo la posibilidad de que se de! 
envuelvan todas sus facultades y este postulado exige para ca
da trabajador un m!nlmo de pago o de salarlo. 

El salarlo m!nlmo es consecuentemente el mlntmo con el cual el 
trabajador puede vivir dignamente. 

La Iglesia propuso a través de las Enclcllcas de los Papas 
LeOn Xlll, P!o XII y Juan XXIII un salario mlnimo que debe de 
percibir el trabajador por su actividad. 
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La Doctrina Socialista ·propone también un salarlo suficiente -
para el trabajador. 

Guillermo Cabanellas dice: 

"La voz del salario prÓ~lene del latln 'salarium', a su vez d! 
rlvado de 'sal', porque era costumbre antlgOa dar a los domés
ticos en pago una cantidad fija de sal. 

En resumen técnico, el salarlo es el conjunto de ventajas mat! 
rlales que el trabajador obtiene como remuneraclOn del trabajo 
que presta en una relaciOn subordinada laboral. Constituyénd~ 

se el salarlo como una prestaciOn jurldlca, y es una oblig.aclOn 
de car3cter patrimonial a cargo del empresario; el cual. se en
cuentra obligado a satisfacerla en tanto que el trabajador po~ 
ga •u actividad profesional a dlsposlciOn de aquel". (51) 

Carlos Marx expresa que podrla decirse que el valor.de una me! 
canela se determina por la suma del trabajo consagrado. para su 
producclOn, lo que consideramos un grave error por existir la• 
destreza manual del· obrero. 

Estas teorlas: el lntervericlonámo déE.stado T'el SocffiTsmo"-~
no son las que vienen a resolver'el problema del salarlo mlnl
mo. 

El derecho del trabajo tiene como finalidad esencial dar al~
trabajador y a su familia una vida digna en su existencia hum! 
na. 

El legislador tomando en consideraclOn las necesidades del tr! 
bajador fija un salarlo mlnlmo para que pueda subsistir la per-

(51) Cabanellas Gul 1 lenno, "Compendio de Derecho Laboral•, Tomo 1, Edito
rial BlbllogrHlca ()nega, Buenos Aires, 1968. P~glnas 571 y 572. 
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sona decentemente. El salario mlnimo tiene co~o fun~i6n dar~ 
al trabajador un mlnlmo de satlsfactores. 

En principio, el salarlo es pactado por el trabajador y el pa
tr6n, pero si el salarlo que convengan no debe .ser menor al s~ 

!arlo mlnimo, es decir, pueden convenir un salarlo superior al 
mlnlmo pero no pueden fijar uno Inferior al que la ley fija. 

El derecho del trabajo es un derecho de clase, protege-al tra
bajador, mediante normas Imperativas irrenunciables, normas que 
garantizan un mlnimo de derechos al trabajador, y que no pueden' 
ser modificados por las partes, aunque puede el patróndar ma
yores prestaciones. pero en nlng~n caso menores a las que ex--. 
presamente confieren estas normas. 

En el articulo 123, en su fracción XXVII de la Constltucl6n GJ!. 
neral de la República y en el articulo 5 de la Ley Federal del 
Trabajo, en su fracción XIII, se establece que toda renuncia -
hecha por los trabajadores, de los beneficios consignados por -
la ley a favor de ellos, no proJucira efectos legales algunos, 
ni lmpedlra el goce y el ejercicio de los derechos, sea escri
ta o verbal la estipulación respectiva. 

Asl pues la ley establece que los benef ictos que otorga e' lo 
menos a los que puede aspirar un trabajador, éSte pue.de conve
nir con el patr6n mayores prestaciones, pero repito, nunca In
feriores a las que expresamente le confiere la ley. 

El maestro Mario ~e la CuevJ al hablar del mlnlmo de garantlas 
que otorga el derecho del traba¡o dice: 

"Desde sus orlgenes, el derecho del trabajo se present6 con una 
pretensi6n de imperatividad absoluta, la cu~! por otra parte,
coinc ide con su naturaleza y con sus fJnjl1dad~~. 
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La lmperatlvldad absoluta del derecho del_ trabajo quedO consl¡ 
nada en el articulo 123, fracc!On XXVII, pArrafo final, en donde 
se decreta la nulidad de todas las estipulaciones que impliquen 
la renuncia de algan derecho consignado a favor de los trabaj! 
dores en las leyes de protecclOn y auxlllo". {52) 

Como consecuencia de esta doble necesidad, jornada mAxima y sa
larlo mlnlmo a cuyas prestaciones van unidas todas las presta
ciones accesorias, se conslgnO en la ley, en la parte denomln! 
da derecho individual del trabajo, cuyas condiciones no podr!n 
nullflcarse, en ningOn caso, en perjuicio del trabajador, ni -
aon con su voluntad, porque no se lograrla el fin de la legis
l•clOn que es conceder a cada trabajador un cierto nivel de -
vida en lo social. 

Por eHa función social que desempena el salario mlnimo, el Es
tado tiene interés primordial en que todas las disposiciones -
en materia de salarios se cumplan efectivamente. En México e~ 
contramos antecedentes del salario mlnimo en las layes de los 
Estad)S anteriores a la Constitución de 1917, en que se le da 
cat_egorla de norma fundamental a lo relativo al salario mlnlmo. 

La Ley del Trabajo de CAndido Aguilar, de 1914, promulgada en
octubre de ese mismo ano, fijaba en su articulo 5 del salarlo 
mtnimo, que deberlan percibir los trabajadores, por di:, ;¡¡;::ana o 
por :::es. 

En los contratos de obra a destajo, o a precio_ alzado, _podla -
pagarse en fechas diversas, perotenlendo-sÍéinpre·eni:ue~ta el 
m!nimo fijado. El pago del salarlo en todo ~as~ tendrla que -
hacerse en moneda nacional 

(52) Oe la Cueva Mario, op. cit. PAgirias 99 y JOO. 
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El articulo 6 regulaba que cuando el obrero viviera por costu~ 
bre en las haciendas, fabricas o talleres, bajo la dependencia 
Inmediata de los patrones, ademas del salarlo deberla recibir 
la allmentac!On. El articulo 7 declaraba extinguidas las deu
das, que hasta el momento de ser promulgada la ley, reportaban 
los campesinos a favor de sus patrones, sabia medida de emancl 
pactOn de esa clase social. 

El articulo 9 prohlbla el establecimiento de tiendas ae raya. 
La Ley del Trabajo de Manuel Agulrre Berlanga promulgada el 7 
de octubre de 1914, sustituida por la del 18 de diciembre de -
1915, al tratar el salarlo m1nl~o decta: 

"El articulo 5 transitorio de la ley de diciembre de 1915 fijó 
$ 1~25 el salarlo mlnlmo con excepción de los mineros que se-
ria de 2 pesos diarios. El mismo articulo Indicaba que la ~e
dlda transitoria subslst.lrla en tanto no se redujeron los p_re- º 

clos de los articulas de primera necesidad. 

El articulo 1 habla del salarlo mlnlmo del campo que serla-de. 
$ 0.60 pero el campesino tendrla derecho ademas de las stgule~ 
tes prestaciones: habttaclOn. combustible, agua, pasto para -
todos sus animales domésticos indispensables para el uso de la 
famll la, y para las cabezas de ganado mayor o menor; un lote -
de mil metros cuadrados cultivable y d~b1d:mente acolodo. Es~ 
ta 01sposlcl6n rige para mayores de 16 anos. 

El constituyente de 1917, tomo en consideración las anteriores 
leyes, as! como las demas leyes de los estados, para ~arle ca
tegorla de norma fundamental a lo relativo del Oerecho _del- Tra
bajo. 
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La actual Ley Federal del Trabajo tiene como antecedente dlre~ 
to, el Proyecto de Portes Gil, aunque tiene ciertas discrepan
cias con el!~; haremos mención de algunas de éstas: 

El articulo 54 del proyecto habla de contrato equipo, que era 
el que se celebraba entre el sindicato de los trabajadores y -
los patrones, por virtud de ese contrato, el equipo de trabaj! 
dores estaba obligado a prestar determinados trabajos. 

Esfe articulo fue suprimido por la actual Ley Federal del Tra
bajo ya que hubo una fuerte oposición de los trabajadores. 

Asl también en el proyecto se consideró que habla cuatro con-
tratos de trabajo: el Individual, el de equipo, el colectivo 
y el contrato ley. 

Se reglamentó en dicho proyecto el trabajo a domicilio, el de 
los aprendices; estas disposiciones relativas a estos trabaja
dores pasaron en su mayor narte a la legislación vigente, Re1 
pecto a las huelgas, fue ~uy vaga la reglamentación en el.pro
yecto. 

CONCEPTO OE SALARIO HINIHO 

El articulo 123 en su fracción VI de la Constitución General -
dP la RepObl!ca regulaba lo correspondiente al salarlo mlnimo 
y lo deflnla de la siguiente forma: 

"El salarlo mlnlmo que debera disfrutar el trabajador sera el 
que se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de -
cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vi-
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da del obrero, su educactOn y sus placeres honestos, conslde-
r4ndolo como jefe de familia. En toda empresa agrlcola, comer. 
eta!, fabril o minera, los trabajadores tendr4n derecho a par
ticipar de las utilidades que ser4n reguladas como Indica la -
fracción IX. 

La ConstltuctOn fue reformada en el propio articulo 123 en su 
fracción VI, y actualmente esta redactada de la siguiente forma: 
"Los solarios mlntmos que deber4n disfrutar Jos trabajadores -
ser4n generales o profesionales. Los primeros regiran en una 
o-varias zonas económicas; los segundos se aplicaran en ramas 
determinadas de Ja Industria o del comercio o en profeslones,
oflcios o trabajos especiales. 

Los salarlos mlnlmos generales deberan ser suficient~s para S! 
tlsfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural y para proveer a Ja educaciOn 
de los hijos. Los salarlos mlntmos profesionales se fijaran -
considerando, ademas. las condiciones de las distintas activi
dades Industriales y comerciales. 

Lo: t~abajodores de! campo disfrutaran de un salarlo mlntmo -
adecuado a sus necesidades. 

Los salarlos mln1mos se fijaran por coml;tones regionales, In
tegradas por representantes de los trabajadores, de los patro
nes y del gobierno y seran sometidos par• su arro~~c!On J unu 
ComlslOn Nacional que se integrara en la misma forma prevista 
por las comisiones regionales". 

La doctrina considera al salario mln1mo como salarlo vital, -
porque se dice que el salarlo mlnlmo tiene como finalidad con
servar la vida del trabajador; la idea de salario vital, es aqu! 
!la que debe percibir el obrero como remuneración oor su traba-
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Jo, este debe ser s~flclente para vi Ir conforme a sus neces!-. 
dades en atenc!On a: lá prof~sl6n qué ejerce

0

y ~I lugar que ha
bita. 

. . 

Se distingue támbién entre ~ál~rio m!nlmo y salario mln!mo In
dustrial; esteOl.tlmo se flja'tomando.en cons!derac!On las ne
cesidades del trabajador y las posibilidades económicas de la 
empresa, en que presta los servicios el trabajador. 

La Ley Federal del Trabajo, distingue entre salarlo m!nlmo ge
neral ~·salario m!nlmo profesional. El salarla mln!mo general 
es el mlnlmo qua debe recibir cualquler trabajador para satis
facer sus necesidades, tanto de orden material como cultural Y. 
soclal y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. 

En el salarla mln!mo profesional deben de tenerse en cons!der! 
c!On las cual¡dades del profes!onlsta, as! como las activida-
des comerciales, Industriales, oficios o trabajos especiales. 

En el articulo 91 de la Ley Federal de! Trabajo, que en cierta 
forma clasifica el salarlo mln!mo que deben recibir !os traba
jadores. 

Los salarios mlnlmos podrAn ser generales para on~ ~ Yilrl.;s Z.2 

nas econOml~~~. qu~ pueden extenderse a una o mas entidades -
federativas o profesionales, para una rama determinada de la -
Industria o del comercio o para profesiones, oficios o trabajos 
especiales, dentro de una o varias zonas económicas. 

Los organismos encargados de f lj~r los sal•rios mlnimos son las 
Co;;;ISiones Regionales, la que los sometera para su ratificación 
o modificación a los salarios mlnlmos a al Comisión Nacional -
de los Salarios Mlntmos, conforme lo establece e! articulo 94 
de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: 



"Articulo 94.- Los salarlos mlnlmos seran fijados por las co
misiones Regionales y seran sometidos para su ratlflcacl6n o -

- -
modlflcacl6n a la Comisión Nacional de los Salarlos Hlnlmos•. 

SALARIO MIHIMO PROFESIONAL 

El articulo 95 de la Ley Federal del Trabajo, establece que la 
Comlsl6n Regional y la Comisión Nacional fijaran los salarlos 
mtnlmos profesionales. 

El salarlo, como ya ha sido comentado, debe ser suficiente.pa
ra satisfacer las necesidades normales de un Jefe de familia -
en el roden material, social, cultural y para proveer a la ed~ 
caclón obllgatorta de sus hijos. 

En otras palabras, el salarlo mlnlmo profesional es la cantidad 
menor que puede pagarse por un trabajo que requiere capacita-
clOn y destreza en una rama determinada de la Industria, del -
campo o del comercio, o en profesiones, oficios o trabajos es
peciales y cuya mtsl6n, segOn lo expuesto es elevarse sobre -
los salarios mlnlmos generales para constituir el mlnlmo remu
nerador de la profesión, ademas de ll•"?r ~l ooJetlvo antes men
clon~d~ d~~~ tenerse también en conslderaclOn la' condiciones 
de las distintas actividades Industriales, comerciales, profe
sionales, oficios o trabajos especializados, como elemento de 
su fljaclOn. 
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OISTIHCIOH ENTRE SALARIO MJNIMO PROFESIONAL Y SALARIO MIHIMO INDUSTRIAL 

Es necesario en prlmer lugar dlstlngulr el salarlo mlnlmo pro
fesional del salarlo m!nimo industrial. Para hacer esta dls-
tlncl6n hemos seguido dos criterios: 

En primer Jugar lo hacemos tomando en consideración, el organl! 
mo o Institución que fija los salarlo. El s:larto mlnimo pro
feslon•i es fijado por las Comisiones Regionales y la Comlsl6n 
Nacional de los Salarlos M!nimos, como consecuencia de las re
formas constitucionales. El salarlo m!nlmo Industrial se fija 
en Jos contratos colectivos de trabajo o en los contratos ley, 
como resultado de un acuerdo de voluntades de los sindicatos -
de los trabajadores con el patrón. 

En segundo lugar, ambos salarios mlntmos se diferencian porque 
el salarlo mlnimo profesional, es el que se fija para trabaja
dores que pertenecen a un mismo gremio, o sea a aquellos líldl
viduos de una misma p~ofesi6n, oficio o especialidad. 

El salarlo m!nlmo industrial lo recibir~ todo tr~baJodór que -
pr~:tJ su~ ~erv1cios en una empresa, o en diversas de Ja misma 
rama industrial, aunque pertenezcan a distintas profesiones, -
oficios o especialidades. 

El salario mlnlmo profesional pues, es la cantidad menor que -
debe ·recibir el trabaj•dor para Jo; of1c1os y los trabajos es
peciales que expresamente se~ala la Comisión para una rama de
terminada de la Industria, o del comercio o para profesiones, 
oficios o trabajos especiales dentro de una o varias zonas ec~ 

nómicas. 

La Constitución General de la RepObllca en su articulo 123, en--'-~

su fracción VI, dice que los salarlos mlnimos profesionales se 



fijaran considerando ademas, las condiciones de las distintas 
actividades Industriales y comerciales. 

Loi organismos estatales, que tienen las facultades para fijar 
el salarlo mlnlmo profesional, son dos: Las Comisione~ Re~fo
nates y la Comisión Nacional de los Salarlos Hlnimos. 

Para el bienio 66-67, la comisión de los Salarios Hlnlmos dic
tó resolución fijando salarios mlnimos profesionales, que ten
drlan aplicación en treinta y nueve zonas económicas en que se 

El salarlo mlnlmo es el que la doctrina llama salarlo Justo; -
el Papa León XI!! en su enclcllca Rerum Novarum universalmente 
conocida, define el salarlo justo de la siguiente manera: 

"Entre los principales deberes de los patrones debe figurar en 
primer término el dar a cada uno el s•lar10 conveniente, que -
sin duda alguna para fijar la justa medida del salario, pueden 
adoptarse muchos puntos de vista, pero hablando en términos g~ 

nerales recuerden que el rico y el patrono explotaban la pobre
za y la miseria y especulaban con la Indigencia; cosas que se 
reprueban Igualmente por las leyes divinas y las humanas, lo -
quP cnnctity~r!~ un ~ri~cn, y ~:J~ar%i ~¡ ~1eiu ve11gdnza, de-

fraudar a alguien en el precio de su trabajo. He aquf el sal! 
rlo que has robado con fraude a nuestros obreros grita contra 
nosotros y su clamor ha llegado al Dios de los ejércitos". 

El salarlo justo es el Que debe percibir el trabajador como -
justa compensación a su trabajo. Se d1st1ngue también entre sa
larlo real y salarlo ideal. 

Salarlo Real, es el Que se paga considerando las necesidades • 
del trabajador y su familia. 
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Salarlo Ideal, es el que se debe de pagar al trabajador para 
que conserve un cierto nivel de vida o un estandar. 

En nuestro medio. el salarlo real ha sido siempre muy inferior 
al Ideal, sltuaclOn que continua acentuandose en virtud de la 
realidad económica de nuestro pals. Debemos reiterar que los 
conceptos de salario mlnlmo vital y el salarlo mlnlmo Industrial 
Independientemente de la situación económica en que se encuen
tra, Inclusive cuando a una Industria por determinada razón, -
no puede pagar el salarlo mlnimo general, debe dejar de sub-
slstlr, porque el obrero sin ese mlnlmo de garant!as, que expre
samente le concede la ley, no puede tener un determinado nivel 
de vida. 

Pero las Industrias que obtienen grandes utilidades, deben de 
dar una mayor remuneración al trabajador, puesto que estan en 
posibilidades de pagar un salarlo Justo. 

El salarlo m!nlmo no es el justo pago al trabajador, sino que 
es lo menos que puede percibir por su trabajo. Mario de la -
Cueva nos comenta sobre el concepto del salarlo justo: 

• ••• mas dificil, si cabe decirlo, la definición de salarlo 
justo, porque esa reglón pertenece al reino de los valores. 
Pero su lmperatlvldad nace no solamente del art!tulo 5 de la Carta 
Magna. stno t~mO!~n ~=~ ~rt:,u;u segundo de la Ley en la parte 
en que hace la justicia social la finalidad suprema del dere-
cho del trabajo. Un salarlo Justo es el que satisface las ex.!_ 
genclas de la vida auténticamente humana, las de orden material, 
111oral. social e Intelectual, el que posibilita al hombre vivir 
dignamente e Intensamente, educar a sus hijos y contribuir a • 
la grandeza espiritual de su pueblo y de la humanidad, y al -
progreso general de 1os hombres. lo que no sabemos es si el -
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mundo de nuestros dlas cree todavla en la justicia.• (53) 

La diferencia entre salarlo mlnlmo vital y salarlo justo se -
precisa f4cllmente cuando los organismos encargados de fijar -
uno y otro son distintos. Cúando esto ocurre, no existe razón 
para la confusión. L~ que el Estado debe de asegurar es el m! 
nlmo vital; la fijación del salarlo justo ser4 obra de la con
tratación colectiva, de las huelgas, de las sentencias colec-
tlvas, etc. 

La Constitución antes de la reforma del articulo 123 se refe-
rla a un salarlo mlnimo por reglón, al decir en este articulo 
en su fracción VI: 

El salario mlnlmo que deber4 de disfrutar el trabajador ser4 -
el que se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de 
cada reglón, para satisfacer las necesidades normales de la vj 

da del obre~o, su educación y sus placeres honestos, conslde-
r4ndolo como jefe de familia. En toda empresa agrlcola, come~ 
cial, fabril o minera, los trabaJadores tendr4n derecho~ una 
participación de utilidades que ser4 regulada como indica la -
fracción IX del articulo 123 de la norma fundamental. La Ley 
Federal del Trabajo disponla en su articulo 99 un salarlo mln~ 
mo para cada mun1clp10. 

La fijación del salarlo mlnimo estaba sometido a vaivenes de -
lndole polltlco y no habla una reglamentación de tipo técnico, 
que justificara esa forma de f13ar el salarlo mlnlmo. La dl-
vi stón de la Re~G~l!c! no ~ofn~tde con las r.~cc~tdJdc~ cconOml 
cas y ocurrla que en dos municipios llmltrofes en que las nece
sidades del trabajador y la situación económica de la reglón -
eran las mismas, se fijaban sin embargo salarlos distintos. 

(53) De la Cueva Mario, op. cit. P!glnas 300 y 301. 
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La Constltuc!On quiso referirse seguramente, no a la entidad 
polltica, sino a una regiOn determinada cuya economla fuera -
uniforme, claro que aOn dnetro de este sistema la lucha persll 
tia pero serla menos grave de lo que es en la actualidad. 

Uno de los fines, al federal izar la Ley Federal del Trabajo, -
fue precisamente evitar la desleal competencia, entre los Est! 
dos de la Federac!On, pues un Estado que tenla mejores posibi
lidades econOmicas, ofrecla mejores condiciones para atraer la 
Industria; esta lucha se desarro!IO en los municipios, hasta -
el ano de 1962 en que se reformo la Ley. 

El Maestro JesQs Castorena comenta al respecto: 

"En el ano de 1962, a iniciativa del Presidente de la RepObll
ca, se reformo la ConstltuciOn Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos para Instituir un nuevo sistema de salarios m!nimos, 
cuyos principios son los siguientes: 

1.- No se abandona la 1uea_primltiva de la ConstituclOn de --
1917 de establecer un salarlo mlnimO general y regional, 
pero aplicable en una o varias zonas econOmicas. 

2.- Se Instituyen dos tipos m!s de salarios mlnlmos; al lado 
del salario mlnimo general, el del campo y los profeslo-
nales. 

3.- La reglOn no es ya la circunferencia municipal, sino la -
regiOn econOmlca. 

4.- los salarios m!nimcs generales de una o varias zonas eco
nOmicas deben ser de un monto tal que alcancen a satisfa
cer las necesidades materiales, sociales y culturales de 
un Jefe de familia y las educativas de sus hijos. 
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5.- El salarlo mlnimo profesional se fija para ramas,de.la 1!. 
dustrla o del comercio o para profesiones, of icloi.o tra~ 
bajos especiales. 

6.- El salario mlnlmo del campo se determinar& en atenéiOn·a 
las necesidades de los trabajadores de esa actl~ld~d. 

7.- la fljaciOn de los salarios mlnimos se lnstltujeri por "ias 
Comisiones Regionales y la Nacional de los·'Sala'r:los:·Hlnfc· 
mos, que se Integran tripartitamente. 

Las primeras determinan los montos de los ·saúdos m.i.ninios de 
cada reglOn en que se divida la RepQblica:y'.ra··segunda'l.os 
aprueba o los modif lca". (54) 

Esta distinciOn tiene una justlflcaciOn pr4ctlca, puesto que -
la necesidad de los trabajadores en la ciudad son superiores 
las que tiene el campesino. 

El articulo 93 de la Ley Federal del Trabajo, hace referencia 
a los lineamientos salariales que tiene el trabajador en el ca~ 

po; en el municipio hay personas que trabajan en industrias y 
comercios y alrededor del municipio hay trabajadores del cam-
po, se tendrla dos clases de salarios mlnimos, uno para la el~ 
dad y otro para el campo, pero para que esto hubiere tenido -
éxito, era necesario que el patrOn cumpliera con las prestac1~ 
nes a las que expresamente se referla la Ley, ya que por eso -
se les fijdbd un saldrlo inferior ai trdbdJddor del cdmpo, td~ 

poco se les podr4 desconocer al trabajador del campo los bene
ficios que otorga la ley al fijarlos, puesto que por este he-
cho sufr4in una doble reducclOn de sus salarios, pur esto en -
la actualidad la fijación del salario para trabajadores del --

(54) Castorena J. Jeslis, op. cit. P4gina 182. 
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campo debe seguir tos principios establecidos en su articulo -
90 de la propia Ley Federal del Trabajo. 

En relaclOn a los Inconvenientes que tenla el sistema, algunos 
de los cuales ya los apuntamos al hablar del salario mlnlmo por 
regiOn, se ha comentado sobre las desventajas que presentaba -
el sistema mexicano en cuanto a que la fljaclOn de salarlo mt
nlmo por municipio trajo consigo que el salarlo mlnimo estuvl! 
ra sometido a los vaivenes de la pol!tlca, y que no existiese 
un principio técnico para su f ijaci6n. 

La división pol!tlca no coincidla con las necesidades econOml
cas y ocurre, que en los dos municipios llmltrofes, ~~ qu~ la' 
necesidades de los trabajadores son las mismas y las condlclo~ 
nes de la Industria son también analogas, se senaJaban d1stl~~ 
tos salarlos. 

En otra parte, indicamos que este sistema mixto, de JeglslaclOn 
del trabajo a cargo del Congreso Federal y apllcaclOn por los 
Estados, habla producido' que los Estados por medio de el sala
rlo mlnlmo se hicieran la competencia los unos a los otros y, 
especialmente en los municipios colindantes, por la fijaclOn -
de los diversos salarlos. 

El salarlo del campo en la actualidad, esta regulado por el ª! 
tlculo 93 de la ley Federal del lraDaJO, siendo este un soio-
rlo especial. La nota caracterlstlca del salario mlnimo para 
el campo, es el que el campesino tiene menos exl~enclas que el 
trabajador de la ciudad, las disposiciones referentes al sala
rlo del campo se deben aplicar a los campesinos dependientes -
de un patrOn. Los trabajadores del campo, dentro de los line! 
mlentos seftalados en el citado articulo es que deben disfrutar 
de un salarlo mlnlmo adecuado a sus necesidades. 
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El salarlo mlnlmo del campo debe llenar el objetivo del dere-
cho del trabajo, es decir que la cantidad que se le pague al -
trabajador, debe de ser suficiente para satisfacer las necesi
dades de un Jefe de familia, en el orden material, social y -
cultural, y para proveer a la educaclOn de sus hijos. 

HETODO DE FIJACION DE LOS SALARIOS HINIHOS 

El desarrollo industrial ha d~d~ origen ~ la cSpcclalización -
de la mano de obra, que requiere de una constderaciOn adecuada 
para estimularla, mediante la as!gnaciOn de salarios mlnimos -
profesionales que guarden relación con las necesidades y destreza 
del trabajador y cuya función primordial cons!st!r3 en elevar
se sobre los salarios generales, siendo susceptibles de mejo-
rarse por la contratación colectiva del trabajo. 

La modificación de la base para la determinación de los sala-
rios mln!mos, presupuso la creación de nuevos órganos encarga
dos de fijarlos, proponiéndose para tal efecto, una comisión -
Nacional que tiene funciones permanentes, única que, de acuer
do con la Constitución, procedió a la demarcación de las zonas 
económicas y a efectuar los p~t11rlin~ "~~~sar!o~ ~:ra ccnocer -
las necesidades de los trabajadores y las condiciones soclalel 
y económicas de la República y Comisiones Regionales que le e1 
t~n subordinadas. 

El proceso inflacionario que empezO a gestarse en el a~o de --
1973 pro.ocó Que el H. Congreso de la Un!On a través de un Decre
to, autorizó a la Comisión Nacional de los Salarios Hlnlmos P! 
ra determinar los aumentos convenientes en los salarlos mini-
mas a fin de restituirles el poder adquisitivo. Como el contl 
nuo proceso inflacionario a mermado r~pldamente la capacidad -
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de compra de los trabajadores, el mismo Congreso de la UnlOn -
estableció en el articulo 570 de la Ley Federal del Trabajo -
que los salarlos mlnimos se fijaran cada ano, o como en nues-
tros dlas, estos se modifican en base a las circunstancias que 
asl Jo justifican. 



SALARIO MINIHO PROFESIONAL OEL TRABAJADOR A DOMICILIO 

RAZONES POR LAS QUE EL TRABAJADOR A DOMICILIO PRESTA SUS 
SERVICIOS 

107. 

El tr•bajo a domicilio tuvo gran Importancia en el desarrollo 
econOm!co de las Naciones durante el siglo XIX para decaer a -
principios del actual, pero a vuelto a tener una Importancia -
t:! en nHPstros dlas, esencialmente en lo relativo a la confec
clOn de ropa, o sea de los trabajadores oe I• dguja, t:m~i~n -
hay otras actividades del trabajador a domicilio que se disti~ 
guen vur su Importancia, entre estas actividades podemos encon
trar a los zapateros, sa>tres y orfebres, entre otros. Norma_!. 
mente las razones por las que un traba¡ador a domicilio presta 
sus servicios son las siguientes: un trabajador puede hacer • 
labores a domicilio para completar sus Ingresos familiares, es 
decir, la Idea general es la de ganar mayor salario por tener 
un mayor rendimiento en su trabajo, obtener me¡ores Ingresos -
con la ayuda de sus familiares; por no haber empleo en talle-
res o f4brlcas; por no haber talleres o fabriles que usen este 
tipo de trabajo. 

El derecho del trabajo ha luchado pur dar !! tr~b•j•dor los -
elementos suficientes para que pueda vivir lo •As dignamente • 
posble; el salarlo es \a contraprestación que obtiene el trab! 
jador por su trab•iO desarrollado, pero el salarlo debe de ser 
entendido como un mlnlmo necesario para que la persona pueda -
soorevivtr. 

El derecho del trabajo da al trabajador a dom1c1llo un mlnlmo 
de garantlas equiparables a las que tiene el trabajador que desa
rrolla su actividad en una empresa. Se ha dado el prl~er poso 
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para:evltar r~ exjlótacl6n despiadada en que se encontraba es
te trabajador. 

La Ley Federal del Trabajo establece que las condiciones de -
trabajo a"domlctllo se haran constar por escrito. Cada una de 
las parte~ conservara un ejemplar y el otro sera entregado a -
la lnspecclOn del Trabajo, documento que contendra los datos -
generales del trabajador y del patr6n; el local donde se efec
tuar! el trabajo, la naturaleza, calidad y cantidad del traba~ 

jo, el monto del salarlo y fecha y lugar de pago; y las demas 
estipuidcione~ que convengan ias partes. 

Este escrito debera entregarse por el patrOn dentro de un tér
mino de tres dlas habi les, a la lnspecctOn del Trabajo, la cual, -
dentro de igual término. procedera a revisarlo bajo su mas es~ 

trlcta responsabilidad. En caso de que no estuviere ajustado 
a la ley, la Inspección del Trabajo, dentro de los tres dlas,
hara a las partes las observaciones correspondientes, a fin de 
que hagan las modificaciones respectivas. El patrón debera 
presentarlo nuevamente a la misma Inspección de Trabajo. 

En cuanto a las atribuciones y deberes de los inspectores de -
trabajo, estas se encuentran expresamente senaladas en el articulo 

1.- Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a dom! 
cilio se encuentran Inscritas en el "Registro de Patrones". 
En caso de que no lo estén, les ordenaran que se regls-
tren apreclbléndolas de que, de no hacerlo en un término 
no mayor de 10 dlas, se les aplicaran las sanciones que -
seftala esta Ley; 

2.- Co~probar si se lleva correctamente y se encuentran al -
dla los "Libros de Registro de Trabajadores a Domlcl l lo" 
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y las "Libretas de Trabajo a Domicilio"; 

3.- Vigilar que la tarifa de salarlos se fije en lugar vlsl-
ble de los locales en donde se reciba y proporcione el tr! 
bajo; 

4.- Verificar si los salarlos se pagan de. acuerdo ·con .la tar.!. 
fa respectiva; 

• < ,, 

5.- Vigilar que los salarlos no sean lnferlor'es~:a: los que'se ·· 
paguen en la empresa al trabajador sl~l\a·;¡ ._ .. 

6.- Practicar visitas en los locales en donde 'se ejecutan los 
trabajos para vigilar que se cumplan las dlspostc'tories4.!!. 
bre higiene y seguridad; e 

7.- Informar a las Comisiones del salarlo mlnlmo \ai dtieren~ 
etas de los salarlos que adviertan, en rela~l6n con'ios
que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajo~· slmll! 
res. 

Asl también, deben velar para que se cumplan las obligaciones 
Impuestas a los patrones, en el articulo 317 que estlpúla: 

"Los patrones que aen Lr~h•JQ J dc~!c!l\n deber!n Inscribirse 
previamente en el 'Registro de patrones del trabajo a domlcl--
1 lo' que funcionar& en la Inspeccl6n del trabajo, En el regl1 
tro constar! el nombre y el domicilio del patr6n, para el que 
se ejecutar! el trabajo y los dem!s datos que senalen los re-
glamentos respectivos". 

El comentarlo que podemos hacer al articulo 317 de la Ley Fed! 
ral del Trabajo es el siguiente: 
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Lo expresado por el articulo 317 de la ley citada, tiene como 
fin el control y protecclOn de los trabajadores a domlclllo, -
quienes eran explotados por los patrones, ya que la ley no re
glamentaba en una forma eficiente la actividad de los trabaja
dores a domicilio. Las autoridades de trabajo tienen la obllga
clOn de vigilar que se cumplan las dlsposlclones relativas a -
la protección de estos trabajadores, ya se ha empezado a obte
ner resultados satisfactorios para aquellos trabajadores que -
desarrollan su actividad en su propio domicilio. 

Para fijar el salarlo del trabajador a domicilio la ley aplico 
un cri ter lo semejante al que se utl l lza para el contrato ~a cbr! 

a precio alzado. 

Pero no debemos de confundir estas figuras jurldicas puesto -
que el contrato de obra a precio alzado, una vez concluida la 
obra, se extingue la relación jurldlca, en cambio en el traba
jo a domicilio las piezas producidas constituyen el giro mer-
cantll de la negociación. 

Siendo el salarlo mlnlmo profesional del trabajador a dixniclllo, 
la parte esencial de nuestro estudio, haremos ahora un anall-
sls de los sistemas para la valoración de puestos y para la f! 
jaclOn de los salarlos y posteriormente estudiar cual es el -
sistema utilizado por México. 

SISTEMAS PARA LA VALORAClOH DE PUESTOS Y FIJAClOH DE LOS SALARIOS 

Cuando se pretende reglamentar los salarlos de una o varias em 
presas, se debe tener cuidado de que haya una relaclOn.~ntre -
los salarlos de las·dlstlntas ocupaciones. Debe tomarse en -
conslderaclOn para f ljar el salarlo, varios elementos que lnd! 



can el grado de callflcaclon de los trabajadores. 

Esos elementos son: 

1.- Capacidad fundamental 
2.- Escolaridad necesaria 
3.- Actividades fundamentales 
4.- Responsabilidad 

111. 

As! hay ocupaciones que se necesita un alto grado de capacidad 
fundamental y gran sentido de responsabilidad, estas ocupacio
nes deben ser meJor remuneradas. que ~qu~llas que en dicnos -
elementos son ~enos Importantes. 

Por la valoraclOn de los trabajos y oficios se puede determl-
nar o fijar un salarlo adecuado para cada puesto, se fija cua~ 
do un trabajo de determinada categorla debe percibir un salarlo· 
superior al de las otras. 

La valoración de los oficios tiene como objeto conceder un sa
larlo igual para un trabajo igual o equivalente. 

Cuando los sistemas de trabajo se transforman y con esto se al 
tera la clasificación jer!rqulca del trabajador, como cuando -
algunas tareas que eran ~nteriorment~ <~n~ill~~ y ~2 con~ier·-

ten en dlf!clles, y que por lo mismo se les debe de dar una cat! 
garfa superior, aunque puede suceder también lo contrario con 
una tarea dificil, que se transforma en un trabajo sencillo,
ª este SP. le debe de dar un grado inferior a la categor!a que 
tenla anteriormente. 

En el Manual de Educación Obrera, en su capitulo denominado -
los salarios, de la Oficina Internacional del Trabajo al hablar 
de la valoración de las tareas se dice lo siguiente: 
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•ta evaluacl6n de las tareas ha resultado de mas utillda(en • 
el caso de los trabajadores manuales y de los empleados de of l 
clna, que en el de los altos puestos de Dlreccl6n y en el de téc· 
nlcos de categorlas superiores, aunque también se ha utilizado 
para establecer la estructura de los sueldos de este personal. 

Donde mas se ha fijado ha sido en empresas aisladas, especial· 
•ente en la metalurgia. En efecto, a medida de que las empre
sas se expanden y emplean mayor nnmero de trabajadores en muy 
diferentes tipos de trahajas, la Dirección siente mas la nece
sidad de disponer de una especie de patrón para medir el mérl· 
to, relativo de las diferentes ocupaciones y establecer en co~ 
secuencia, una e~truct~rd rle sueldos y salarios en que se re-
conozca como es debido la importancia de cada tare•. Ho ab1·· 
tante los principios, y los métodos de evaluación de las tareas 
también se han aplicado a toda una industria, y hasta mas ex·· 
tensamente, para el establecimiento de una clasificación Jer~r 
qu.lca entre las industrias de toda la Nación. Sin embargo es
ta aplicación mas extensiva del sistema, aGn esta en los co-·· 
mlenzos, aunque en los paises bajos ya se han hecho ensayos de 
evaluac!On de las tareas de la escala nacional desde que terml 
nó la guerra". 

Podemos decir que la valoración de puestos es un sistema que • 
estudia los trabajos, para dar base a una correcta estructura 
en la ftJaciDtt da lus 1•larlos. 

Para llevar a cabo la valoractOn de las 

.~~,, _· .. ~~J~~ .. ~L ·,·,. 

tarifr~'ii>t·~;¡e¡;'~e!;~1r~ .e 

·distintos métodos o sistemas: 
·~-·.:-~i!. •;_'O'·o;.~ • 

: --~ .-.--'.·;2.: ;_ 't;:., ';~.::·; .. 
1.· 

~ ": __ 

Método de Claslflcaci6n por categorhs H éri seguncÍ~' lugar, • 

2.- Método de tlas!flcacl6n por puntos? ·.·•· 
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En principio estos métodos son semejantes, ya Que consisten en 
un estudio o an&llsls sistemltlco de cada uno de los factores 
que se presentan en la reallzaclOn de un trabajo. 

Haremos un estudio en forma sucinta de estos métodos, esperan
do fijar con claridad los elementbs Que Identifican a dichos -
sistemas. 

Si5iE~A DE CLAS!ílCACION POR CATEGOR!A 

Tal vez este sea el método m&s sencillo para clasificar los -
trabajos, tiene como objeto establecer determinado n6mero de -
categorlas. As!, si en una empresa donde hay mil trabajadores 
y hay trabajos manuales diferentes, se pueden clasificar los -
trabajos en diez o en quince categorlas diferentes, se96n sea 
el caso concreto de cada empresa. 

La forma mas f4cll de cla,ificaclOn por categorta es la slgul,en, 
te: 

l. - Trabajadores altamente calificados 
~ Tr!l'!jAdores cal tflcados ··-
3.- Traba¿ adores semi-calificados 
4.- Trabajadores no calificados 

Posteriormente se buscar! a qué categorla perteneces los dls-
tlntos trabajos, esto debe ser hecho por,personas calificadas 
o especta11zado,, que ccnozc•n las cualidades y los factores -
de cada tarea. 

Para la clasif lcaci6n por categorfa debe tenerse también culd! 
do de estudiar los siguientes elementos: esfuerzo mental, es-
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fuerzo flslco, experiencia, formacl6n necesaria y las condlcl~ 
nes de trabajo sin olvidar los elementos relativos a la higie
ne, como son la temperatura, polvo, humedad, etc. 

SISTEMA DE CLASIFICACION POR PUNTOS 

Este método como el anterior Implica el an4llsis de cada uno -
de los factores que se presentan en cada tarea, tiene que est! 
dlarse el esfuerzo mental. el esfuerzo flsico, el grado de res
ponsabl lidad y las condiciones de trabajo. Posterlorm•nt~ d~

be de cal1f!carse el grado de l•portancla de cada uno de los -
factores mencionados. Es decir, el grado de responsabilidad -
puede ser pequeno, mediano y grande y se califica a cada uno de 
los trabajos según el grado de su Importancia. 

Se puede Iniciar la califlcacl6n desde el esfuerzo mas pequeno 
d4ndole por eJemplo diez grados, hasta llegar-al que requiere 
mayor esfuerzo d!ndole hasta cincuenta grados de califlcaci6n, 
de similar manera se puede calificar los demas factores que l~ 

fluyen en la realización de un trabajo. 

Finalmente se suman los puntos y se clasifican en esta misma -
relación de puntos de las demas tareas. 

Este sistema tiene grandes beneficios ya que las personas en-
cargadas de calificar no pueden Influir con sus opiniones per
sonales. 
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METOOOS PARA FIJAR EL SALARIO 

En los albores de las relaciones de trabajo, el patrOn fijaba 
el salarlo a su voluntad, puesto que cuando el patrón neceslt! 
ba mano de obra, anunciaba el salario que estaba dispuesto a -
pagar a los trabajadores que tuvieran determinado grado de ca-
1 lflcaciOn. 

Para fijar el salario, el patrón investigaba lo que estaban_p! 
gando los dem!s patron~s a Jos tra~ajcdores de es= cis::"3. c11te ... 

gorla en las distintas industrias. 

El trabajador no podla discutir el salario y su aceptacfón era 
t4clta, a este método se le conoce como fijación del~salario -
por el patrón. 

El salarlo también se fija por un contrato individual de trab! 
Jo, este sistema discrepa del anterior en el sentido de que las 
partes contratantes discuten o regatean el salariú que se deb~ 
fijar. Asl, los empleados altamente calificados obtendr~n sa
larios superiores a los que el patrón les quiera pagar. 

También mediante el contrato colectivo de trabajo. ~~ fiJa ~I 

salarlo mlnimo que debe de obtener el trabajador. -

En la primera fase de la relación de trabajo, al contratar al 
trJbajador individualmente. quedaba a merced del patrOn dando
lugar esto a una explotación despiadada. Posteriorm~nte, los 
trabajadores constltuyen siodlc•Lo• v••• equilibrar sus fuer-
zas con el patrón, para negociar los salarios en un µlano de -
igualdad. Los sindicatos son los que negocian con tos patrones 
el salario que se debe de fiJar mediante un contrHo colectivo. 



116. 

Los sindicatos de ·trabajadores pueden ser, seg6n lo establece 
el articulo 360 de la Ley Federal-del Trabajo:' · ... _,_ 

' 
.. _._:.· ___ .... _'-._;"_.:·:-_ 

2.-

: .' ·,' :· _-.-.-~'/···.~.;?_-:. -_::'.:::':_; '.· ., . 
Gremiales, los· formados por trabaJador~s ~e ~~r ~'isma pr-2_ _ 
feslOn, oficio o e~peCial 1'i1ad: ·.\ _ '.] ·'~·:: 

De empm~':- lo~. f~;mados·/:or•,t.r~~:J ~~.o~e~~'·iqu~;·p~es~e~ --
sus servicios e.n un'a mlsma''emp_~esa: ''.; 

-: . : - : 

3".- . tndusTí-1 a res:- ·1 os- forllla-dos iioFir'abl] ¡¡J~_l'es que presten 
suss;~;l~los en dos·o mas'.empresasdela misma· rama· ln-
dus_trt.al: 

4.- ~a~lon~le~ de Industria.- los formados por trabajadores -
·que-'pr-esten sus servidos en--uóa o varias empresas de la 
misma rama Industrial Instaladas en dos o mas entidades fe
derativas: y 

5.- De ~flcios varios.- los formados por trabajadores de di-
versas profesiones. Estos sindicatos solo podran consti
tuirse cuando en el municipio de que se trate, el n6mero 
de trabajadores de una_mlsma profeslO~ sea menor de vein
te. 

FljaclOn del salarlo por arbitraje voluntario y obligatorio: -
LJ: pJrtes pueden tonvC!ntr. la fljación ·_d_él sdld'":iO:cmtes-de pre
sentar su prob 1 ema a 1 a Junta- de Con e 111 aCIOn f ArbÚ r~}ti púa 
someterse al laudo arbitral que ésta dicte. 

Este sistema es poco usado pues generalmente no convienen en -
someterse a nlngOn laudo arbitral. Las partes cuando no estan 
conformes pueden presionar a la otra, para que esta le conceda 
sus peticiones. Esta coacclOn puede ser por medio de la huel
ga cuando se trata de un sindicato de trabajadores, y cuando -
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es el patrOn lo puede hacer a través del paro. 

Cuando el arbitraje es obl lgatorlo, las partes tienen que som! 
terse a una junta arbitral, puesto que as! lo dispone la ley y 
por lo mismo deben aceptar el laudo dictado. 

La fljaclOn del salario por medio de la ComlsiOn Regional o de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mlnlmos que regula actual 
mente la ley, surgieron entre otras causas, porque las fuerzas 
de los trab~jadores no eran lo suficientemente -valga la redu~ 
dancla- fuertes, es decir, entre estas y las del patrón no es
taban equilibradas, o porque los sindicatos dP los t~.i~ajóJures 

no Juch~b•n v~rJaderamente por sus agremiados, o bien podla -
serque estos no se encontraban dentro de un sindicato, presta~ 

dose esto para que el patrón pagara un salario sumamente bajo. 

Para evitar la continua explotación, el gobierno promulgó nor
mas para que organismos especializados fijen los salarios mln! 
mes que deben de obtener los trabajadores. 

México al crear las Comisiones Regionales y la Comisión Nacio
nal de los Salarios M!nimos coadyuvaron en una forma muy espe
cial junto con el Centro Nacional de Productividad, para fijar 
el salario mlnimo profesional de determinadas profesiones y -
oficios especializados, aqul nada mas apuntamos el pro~!e~J. -
posterlormPnf:~ trJiih.r ibiremos e1 sistema que utilizó el Centro 
Nacional de Productividad, as! como las conclusiones a que lle
go la Comisión Nacional de los Salarios Mlnlmos, principalmen
te en lo relativo a los trabajadores a domicilio. 

Para fijar el salarlo mlnimo profesional de los uíic1os se pr~ 
~entaron muchas complicaciones, puesto que se deben de tener -
en cuenta Infinidad de factores, tanto de tipo social como eco
nomico. 
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La Co~lsl6n Nacional de Jos Salarlos Hlnlmos para fijar estos 
se vall6 de un organismo técnico de la Comlsl6n Nacional para 
hacer un mayor estudio de las condiciones en que se presta el 
trabajo. 

Y fue la llamada Dlrecci6n Técnica, la cual estudió la estruc
tura ocupacional de la zona 74, mediante datos obtenidos del -
censo general de población, censo industrial, comercial y de -
servicios, considero la Importancia de los oficios y trabajos 
especiales, selecclon4ndolos para estudio a través del nOmero 
de establecimiento, el nOmero de trabajadores y del volumen de 
la producción respectiva; también solicitó al Centro Nacional 
de Productividad la calificación de los oficios y los trabajos 
especiales, a los que se les Iba a fijar salarlo mfnlmo profe
sional, los estudios del Centro Nacional de productividad fue
ron también estudiados y calificados por la Dirección Técnica 
de la Comisión Nacional. 

Para fijar el salarlo.mfnlmo profesional, el territorio nacio
nal se dividió en zonas, para as! hacer un estudio m~s apegado 
a la realidad ya que las realidades o situaciones económicas y 
sociales son distintas en cada reglón. 

La Comls16n Nacional para fijar el salarlo mfnlmo profesional 
del trabajador a domicilio realizó una Investigación directa-
estudiando y analizando las condiciones en que presta dicho tr! 
b•jador su traoa¡o y también estudl6 el aspecto social y eco-
nómico de estos trabajadores. 

La fijación del salarlo del trabajador a domicilio, es una cues
tión donde se prestan mas obst4culos, puesto que el trabajador 
a domicilio desempena sus labores en el hogar y por lo tanto -
es dificil saber a ciencia cierta en que condiciones realiza -
el trabajo. 
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El método para fijar el salarlo mlnlmo profesional del trabaj! 
dora domicilio, consiste en hacer un estudio de los tiempos -
empleados por los trabajadores con el fin de determinar, cual 
es el ritmo de produccl6n que se puede considerar normal en los 
trabajadores medios. 

Después de determinar qué cantidad se debe pagar por pieza, en 
tal forma que multipllc~ndolo por el total de unidades produc! 
das en un dla den un salarlo Igual o superior al que fijó la -
Comisión Nacional de los Salarlos Hlnlmos, para la costurera -
por ejemplo se aplicó un salarlo mlnimo profesional de$ 31.00, 

La remuneración por pieza cuando es equitativa es un aliciente 
para el trabajador, ya que el pago del salarlo es directamente 
proporcional al trabajo realizado; pero este sistema tiene su 
lado negativo, ya que el trabajador con tal de obtener un sal! 
rlo elevado puede trabajar en exceso, lo que !ria en perjuicio 
de su salud. 

Siendo el trabajo a domicilio remunerado por pieza, debe hacer 
se Ún estudio del tiempo empleado por los trabajadores para -
elaborar una pieza, para as! saber el ritmo de producción que 
se debe de considerar normal en un trabajo medio. 

Después de que hablamos ~om~r~~~ntc je lú~ sistemas para Ja v~ 

!oración de puestos y para la fijación de los salarlos, asr co
mo de ras organismos que cooperaron con las Comisiones Reglan! 
les y la Comisión Nacional de los Salarios Hlntmos, y expusl-
mos brevemente Jos problemas con que tropezaron dichos urganls
mos, corresponde hacer una descripción del sistema utll 11ado -

por el Centro Nacional ae Productividad para la valoración de 

puestos y las conclusiones a que llegaron las Comisiones Regl~ 
nales y la.Comisión Nacional de los Salarlos Hlntmos, en cuanto 
a la valoración y ftjaciOn de los salarios mlnimos, para posteriormente 
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hacer una crltlca del sistema utilizado. 

PLAHEACION TECNICA Y CONTROL DEL PROYECTO DEL SISTEHÁ LLAMADO 
CAMINO CRITICO 

La planeac!On y control del proyecto, se hizo utillundo el -
sistema "Camino Critico", habiéndose calculado por este·med_lo 
un tiempo total de ejecuc!On de 143 horas, equivalente a 17 dlas, 
conslderandose jornadas diarias de ocho horas de trabajo. 

El proyecto se organizo en forma completa y satisfactoria, co~ 
cluyendolo a los trece dlas de hacerlo, obteniéndose una eco-
nomla de cuatro dlas equivalentes a 32 horas de trabajo. 

Objetivos.- La Comisión Nacional de los Salarlos Hlnimos, so
llcltO del Centro Nacional de Productividad, la asistencia té~ 
nlca necesaria para Investigar las caracterlsticas y activida
des fundamentales dentro de las empresas, en los siguientes -
oficios y trabajos especializados: Oficial cortador en talle
res de prendas de vestir de telas de todas clases. 

Las actividades que lnvestlgO et Centro Nacional de Productlvl 
dad fueron 20 en total, teniendo para nosotros la del oficial 
cortador una Importancia relevante, puesto que no Indica el mé
todo o sistema que slguiO para fijar a este el salarlo mlnlmo 
profesional. El objetivo de esta lnvestigaclOn fue la deter-
minación de las caracterlstlcas reales de algunos puestos ocu
pados por trabajadores calificados para que sirvan de base en 
el calculo de ios salarios mtnimos correspondientes. 

Para la consecución· de este fin se elaboraron cuestionarlos en 
la siguiente forma: 
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Se uso el método de lnvestlgaclOn utilizado en la lngenterla • 
Industrial, basado en las preguntas: 

¿Qué hace? 
¿co110 se hace? 
¿oonde se hace? 
lQulén o con quién lo hace? 
lCu6ndo se hace? 

Se nombro una comisiOn formada por cinco personas, cada una~de 
ellas diseno un proyecto de cuestionarlo, basado en las pregu~ 
tas anteriores. 

A contlnuaclOn se reuniO este comité, para discutir los cinco 
proyectos presentados y obtener como resulta do un cuestionarlo. 

Posteriormente se aprobO el cuestionario para conocer fallas,· 
dificultades o inconvenientes en su llenado. Se aprobO en el~ 
co casos diferentes y se encontro que no habla probleaa para -
llenarlos y ademas proporcionaba toda la lnformaclOn requerida. 

Por convenir as! a los intereses del estudio realizado, se aco!:_ 
dO con la ComisiOn Nacional de los Salarlos Mlnimos, que el ta
mano de muestra fuera de cinco empresas por actividad. 

Locallzacton de las empresas.- Para la locallzacl6n de las e! 
presas encuestadas, se utt ! Izaron las siguientes fuentes de ln
formaciOn: 

a) C6mara Nacional de la Industria del Calzado 
b) C6mara de la Industria de la Tintorerla, Lavanderlas y • 

Planchadurlas en el Distrito Federal 
c) C6mara Nacional de la Industria de la ConstrucciOn 
d) C6mara Nacional de la Industria del Vestido 
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Los datos obtenidos de las respectivas Cl•aras fueron: 

a) No•bre de la upresa 
b) Actividad 
c) Do•lcl ! lo 
d) Teléfono 
e) Nombre del Gerente o propietario 
f) NOmero de trabajadores 

El total de las empresas Industriales, en este caso fue de 100 

formo una lista de 200 empresas, para escoger aquellas que se 
encontraban en zonas diferentes, o que tenlan una fuerza de - 7 
trabajo diferente; otra razOn de tener una lista con el doble 
de la muestra fue el de disponer de recursos adicionales en el 
caso de que algunas de las empresas programadas no proporclon! 
ran los datos satisfactorios. 

El sistema del camino critico también Incluye: 

1.- Adiestramiento a los encuestadores. 
2.- DlvlslOn del trabajo e Itinerario; elaborlndose esquemas -

de distribución de empresas. 
3.- LevantamiPntn ~p Pnr11P<t~~: m~~!~nte entrey!st~s rer!~n~

les; llamadas telefOnlcas para solicitar la cooperaclOn -
de las empresas. 

4.- Procesamiento; ésto conslstlO en el vaciado de los datos 
obtenidos de cada uno de los cuestionarlos referidos a -
las diversas actividades, utlllzlndose hojas especiales -
que perm1t1eron la tabulaclOn de los datos. 

De la tabulaclOn obtenida se formaron cuatro grupos: 



1.- C1p1cld1d fund1•ent1l 
2.- Escolaridad necesaria 
3.- Actlvld1des fundamentales 
4.· Responsabilidades 
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Interpretación de datos.- Concluida la tabulacl6n se procedJO 
a la Interpretación de los datos. conslder!ndose los cuatro -
grupos anotados en el procedimiento en esta forma: 

a) En esta se obtuvo Ja descripclOn detallada y perfil de los 
puestos Investigados. Oficial cortador de talleres de -
prendas de vestir, de toda clase de telas. 

b) DescrlpclOn de actividades.- recibir Ordenes de trabajo 
por escrito; Interpretar planos y los dlsenos para proce
der al marcado y cortado de telas, utilizando para ello -
herramientas de mediciOn y maquinas especiales para corte 
como son las cuchillas especiales, las circulares y las -
llamadas maquinas eastman. 

Supervisar a los ayudantes cortadores en lo que a la cal! 
dad y cantidad de producción se refiere, as! como vigilar 
el buen uso de las maquinas antes mencionadas. Responsa
bll ldad de controlar Ja herramienta y el suministro. 

e) Escolarld~d. ~~!~~tr~m1~ntu y hdb1t1dad; se requiere edu
cación primaria y dos a~os de adiestramiento técnico esp~ 
clallzado en escuelas, o su equivalente en cuatro a~os de 
esperiencla practica en la especialidad. 

Nota: Dadas las caracterlstlcas de escolaridad, adl~str~m!en
to y hatl!idad que se requieren para este oficio, su relacl6n 
respecto al trabajador no calificado se estima en un 601. 



Estos datos fueron obtenidos de la lnvestlgaclOn de oficios y 

trabajos especiales realizado por el Centro Nacional de Produ~ 
tlvldad. 

CONCLUSIONES A QUE LLEGO LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS 
MIHIMOS 

Las conclusiones de la ComlslOn Nacional de los Salarlos M!nl
•os sobre el salarlo m!nlmo profesional del trabajador a doml
cl l lo, las encontramos en el Diario Oficial de la Federación -
del 30 de diciembre de 1965: 

"Resolución del Consejo que representa el tes que fina los sa
larlos mlnlmos profesionales, en la zona 74, denominada el Di! 
trlto Federal, area metropolitana para el bienio 1966-1967. 

Al margen un sello que dice.- Poder Ejecutivo Federal.- Esta
dos Unidos Mexicanos.- Comisión Nacional de los Salarlos Ml-
nlmos. 

En ta ciudad de México D.F. siendo las dos horas' con treinta -
minutos del dla 30 de diciembre de 1965, en el salón de juntas 
de la Comisión Nacional de los Salarios M!nlmos, en el décimo 
tercer piso del edificio n6mero 77 del Paseo de la Reforma, -
reunidos los integrantes del Consejo de Representantes de esta 
Comisión Nacional, con el fin de resolver sobre salarlos m!nl
mos profesionales para oficios y tra~ajos ~~pcciJlcs en Io zo
na económica 74, denominada Distrito Federal, area metropollt! 
na que comprende la Ciudad de México y las delegaciones de Az
capotzalco, Coyoacan, Cuajlmalpa, Gustavo A. Madero, lxtacalco, 
lxtapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Obre~ón, Tlahuac, 
TlaÍpan y Xochlmllco, as! como los municipios de Cuautltlan, -
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Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, TultltlAn y Zaragoza del E! 
tado de México; conforme a la dlvlsi6n municipal basada en el 
censo general de poblacl6n de 1960 y modificaciones a la divl
s!On por municipios hasta 1965 y vistas las constancias remltl 
das por las Comisiones Regionales de Salarlos Hlntmos de laZo
na 74, as! como los estudios y elementos de ju!clo proporcton! 
do por la OlrecciOn Técnica de la Comisión Nacional y por otr~s 
fuentes, conforme a lo dispuesto por las fracciones 6 y 8 del 
articulo 123 Inciso A de la ConstltuclOn General de la Repúbll 
ca y por los artlculos 99, 100, 100-b, 100-c, 100-f, 414, 416, 
417, 420, 425, 425,426, 42B-e, 420-f, A2B·; ~ Jemas relativos 
de la Ley íederal del Trabajo". (55) 

RESULTANOO 

1.- "Las .Com1slones R~g1onales de los Salarlos Hlnlmos ~d IL -

Zona 74'no hl¿leron fijación de los salarlos mln(mos pro
fesionales•. 

El sistema utilizado por el Centro Nacional de Productlvl 
·da~; :en la pr!ctlca ha dado muy buen resultado, simplifi

cando hoy dla, la estructurac!On de los salarlos, en don
de el fin de ésta Investigación dlrect• f~c la Je conocer 
el pre~upu;;ita famt ! lar de este tipo de trabaJadorPs a do
micilio, para saber cual es el balance de sus ingresos y 

de sus egresoL 

2.- "la Dirección Técnica, estudió la estructura ocupacional • 
de la zona, mediante datos del tenso general de población 
de 1960 y censo Industrial, comercial o de servicios de. 
1961 y considero de Importancia a los oficios y trabajos 

(55) Cfr. Diario Oficial de la FederaclOn del 30 de dlcleebre de 1965. 
Pagina 26 y siguientes. 
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de establecimiento. del nOmero de trabajadores y del volO
men de la producclOn respectiva, de las clases de negoci! 
clones y talleres correspondientes de esos oficios y tra
bajos especiales con datos de los propios censos de la T! 
sorerla de la Entidad Federativa e Informes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social referentes a establecimientos 
y trabajadores afiliados en la zona. 

El articulo 100-F de la Ley Federal del Trabajo, a su vez 
condiciona la procedencia de la fljaclOn al hecho de que 
le mayor1a de los trabajadores de los oficios y los trab! 
jos especiales no estan cubiertos por contratos colecti-
vos o por algOn otro medio legal de fljaclOn y a que la ~ 

Importancia de esos oficios y trabajos especiales lo ame
rlten11. 

Con respecto a esta punto, debe de buscar la Junta de Co~ 

ciliaclOn y Arbitraje y los inspectores de trab.ajo, la de
termlnaclOn de que si con las tarifas por unidad de obra 
pactadas en el trabajo a domlcl lio, se puede obtener u_n -
salario remunerador, el salarlo mlnlmo profes lona! ·o,. cual)_ 
do menos el salarlo mlnlmo general en las actividades en 
donde no hay profesional, deben tener ciertos eiementos -
~u~ les permitan opinar, tales como el tiempo de ejecuclOn 
de cada una de las unidades de obra y tos aem~~ ~1a~anto~ 
que hemos visto son indispensables para poder determinar 
si un salarlo es o no remunerador. 

En el Manual de EducaciOn Obrera, denominados los salarlos 
de la Oficina internucicn.:.l del Tr11bajo. al hablar de la valora
clOn de las tareas, expresa que la evaluaclOn de estas ha 
resultado de mas utilidad en el caso de los trabajadores 
manuales. (56) 

(56) Oficina lntemaclonal del Trabajo. Los Salarios. "Manual de Edu
caclOn Obrera". Pagina 45, parrafo 3. 
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3.- "De los elementos obtenidos es de concluirse que los ofl-· 
clos y trabajos especiales estudiados por la DirecclOn -
Técnica cumplen los requisitos legales de ausencia de co~ 
trataci6n colectiva para la mayorla de los trab1J1dores -
que a ellos se dedican y falta de otro medio legal de fi· 
Jacl6n; y la importancia de esos trabajos y oficios den-
tro de la zona amerita la aplicacl6n por el número de tr~ 

bajadores empleados, por la relevancia de los servicios y 
actividades en que laboran y por su grado de calificaciOn, 
que es equitativo remunerar en forma diferente del traba
jador no calificado, estimulando con ello la formaciOn de 
mano d~ 0br: :~lifl,dUd, tte utilidad evidente para el de
recho econ6mico del pals". 

Siendo el trabajo a domicilio, una de las actividades la· 
borales que mas se ha prestado, como ya lo hemos comenta
do, para la explotaclOn del trabajador, debemos de buscar 
la solucl6n para que desaparezca dicha explotaclOn. 

En primer lugar es necesario que se cumplan las normas 
protectoras del salario del trabajador a domicilio, para 
la consecuciOn de este fin es indispensable una reglamen
tación mas adecuada, que la contenida en la actual Ley Ff 
deral del Trabajo, pues no tendrla caso todas las medidas 
protectoras dPI S-!!~:-!:., ~i é-!Jlds no se apl 1can con toda 

claridad. 

Pues ya lo comentaba el eminente profesor Alberto Trueba 
Urbina, " •••• de que la nueva legislaciOn sobre trabajos 
especiales, comprende ampl los sectores de la clase tr:ba
Jadora, 4ue estaban sustraídos a los benef iclos de la le
gislación del trabajo •••• " (57) 

(57) Trueba Urbina Alberto, "Nueva Ley Federal del Tr1bajo Refonaada''. 
Vigésima Cuarta EdiclOn, Editorial PorrGa, S.A. Médco 1974. Pa
gina 489. 
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En Incisos anteriores se habl6 de los sistemas de valora
clOn de puestos, llegando a la concluslOn de que para I~ 

vestlgar las caracterlstlcas y actividades fundamentales 
en los distintos trabajos y oficios especiales, era nece
sario el estudio analltlco-ststemat1co de los factores o 
cualidades necesarias para cada tarea, el estudio esencia~ 
mente se debe de dirigir • los siguientes elementos: ca
pacidad fundamental, escolaridad necesaria, actividades -
fundamentales, grado de dificultod y responsabilidad. 

Una vez que se haya estudiado esos elementos se puede de
terminar la categorla a que pertenece el trabajador, en -
el caso de que se haya utilizado el sistema por categorlas, 
o bien mediante la suma de los puntos, después de haber -
calificado la formación profesional, experiencia, inicia
tiva, esfuerzo flsico mental, la responsabilidad con res
pecto al equipo, el material, la seguridad del trabajo y 
las condiciones del trabajo, estos elementos también se -
estudian en el sistema de claslflcacl6n de categor!as yen 
ese de claslflcaclO~ por puntos. 

4.- "Esta zona se caracteriza por ser el mayor centro demogra
f tto del ~=!~ :~~ una ~ü~ia~ión eminentemente urbana, de 
alrededor de seis millones de habitantes. Esta población 
es derivada de la fuerte concentración industrial que da 
una ooupacl6n a mas de setecientas mil personas; entre las 
Industrias que destacan se pueden mencionar a la automo-
trlz, meta11ca, bas1ca de construcción, de maquinaria, 
aparatos y accesorios eléctricos y otros mas. 

Se obtuvo de la Junta Central de ConcillaclOn y Arbitraje 
respectiva, la Información sobre el nOmero de empresas y 
de trabajadores cubiertos por contratos colectivos en las 
actividades relacionadas por los of lcios y trabajos espe-
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clales estudiados, los cuales fueron objetos de deflnlclOn 
y calificación por el Centro Nacional de Productividad a 
solicitud de la Comisión Nacional". 

Como puede verse, el punto nOmero cuatro del resultado de 
las conclusiones a que llegó la Comisión Nacional de los 
Salarlos Hlnlmos, en el que se especificaba cierta reali
dad de la actividad laboral en el afto de 1965, para la ZQ 
na económica nOmero setenta y cuatro. denominada el Dls-
trlto Federal. es Indudable que proporcionalmente hablan
do, estas condiciones siguen siendo las mismas en la ac-
tualldad, solo que ahora con una marcada sltuaclOn econO
mica en nüc:~rc ~~!s, ~11P sin luaar a dudas a traldo como 
consecuencia un mayor desarrollo de las actividades de -
trabajo domiciliarlas, toda vez que ésta actividad se ha
ce necesaria para la subsistencia de la familia. 

5.- "Asl•lsmo, la OlrecclOn Técnica Investigo dlrecta•ente las 
condiciones tecnológicas, econOmlcas y sociales en las que 
se realiza el trabajo a domlclllo en confecclOn de ropa, 
mediante encuestas en las que se aplicaron cuestionarlos 
a un nOmero representativo de personas dedicadas a este -
tipo de trabajo". 

6.- "Para los efectos de salarlos mlnlmos profesionales se ln
va~ti;:ron ~" fnrma esoecial las condiciones de las dls-
tlntas actividades Industriales y comerciales en las que 
est4n Integrados los of lclos y trabajos especiales exami
nados". 

En relaclOn a los puntos nOmeros cinco y seis, se ve que 
fueron de particular Importancia pJra que nu,stra Ley F! 
deral _del Trabajo definiera el trabajo a do•lclllo, dan
dole una mejor conflguraclOn y preclslOn, puesto que el 
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trabajo citado debera (expresa la ley), ejecutarse en el 
domicilio del trabajador o un un lugar libremente elegido 
por él, sin vigilancia ni dlreccl6n Inmediata del que pr2 
porclone el trabajo. 

De esta suerte, se distingue que si el trabajo se ejecuta 
en un lugar diverso, designado para tal fin por el patr6n, 
o si éste vigila la reallzaclOn del trabajo, se estar! -
frente a una prestación comGn de servicios. 

Para evitar el desaliento del comercio de productos en c~ 

ya elaboraclOn haya intervenido el troUaJü a Gc~icilic se 
modifico el articulo 316. Las Comisiones estimaron que -
la redacclOn original conducirla a Investigaciones sobre 
el origen de los productos, con el presu•lble perjuicio -
para los trabajadores a domicilio que sufrlrlan la contr! 
taclOn de sus fuentes de trabajo. 

CONSIDERANDO 

1.- El Consejo Representativo de esta ComlsiOn Nacional, es -
competente para fijar los salarlos ml~lmos profesionales 
conforme al artlcuio 428-~ ~e la Ley federe! del Trabajo. 

2.- La fracclOn VI del articulo 123 Constitucional se~ala que 
tos salarlos mlnlmos profesionales se f 1Jar4n en ramas de 
la Industria y del comercio en profesiones, oficios o tr! 
bajos especiales, tomando en conslderaclOn las condiciones 
de las distintas actividades Industriales y comerciales. 

El creclmlento·acelarado del nGmero de habitantes ha re-
querido una fuerte actividad de la construcci6n, tanto P! 
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ra atender la habltacl6n resldenti~l~ como para cubrir -
las necesidades del desarrollo del comercio y de los ser
vicios. 

Este desarrollo demanda en forma creciente mano de obra -
calificada en determinados oficios y trabajos especiales 
de las diversas ramas de la industria y del comercio como 
los 2259 tallerlstas de reparación de automóviles que re
quieren de mano de obra calificada en mec4nicos, electri
cistas, hojalateros, pintores de autos y vehlcuios. 

los servicios para la reparación de aparatos eléctricos -
para el hogar requieren de mano de obra calificada. 

El propio desarrollo económico y social de este gran cen
tro demogr!fico ha originado el establecimiento de talle
res de otra lndole como los dedicados a la joyerla y a la 
platerta, talabarterla y en forma especial el de la con-
fección de ropa de trabajo a domicl l lo, en donde se requi! 
re la protección de ·tas leyes laborales. Por lo anterior
mente examinado y con apoyo en los preceptos mencionados 
del articulo 123 Constitucional yde la Ley Federal del -
Trabajo, es de resolverse y se resuleve: 

La Comisión fijó salario mlnfin-óprofeito'n.li.- para once -
trabajos especializados, en lo que respecta al trabajo a 
domicilio, aplicó un salar.lo mlnimo profesional de S 31.00 
para la costurera. 

Entiéndese como tal a quién se le entrega material habil! 
tado para la costura que va a ejecutar; utiliza m4quinas 
de coser, de cualquier tipo, accionadas por me~io de pe-
dal o eléctrica, efectuando la costura sin la vigilancia 
o dirección inmediata del patrón segOn la orden de traba-
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jo respectiva; y hace entrega al patrón de las pren~as -
confeccionadas. Como se trata de trabajo a domicilio, que
se remunera por unidad de obra, las tarifas serAn tales -
que un traba¡ador normal en condiciones de trabajo también 
nonnales, en ocho horas de labor efectiva obtenga por lo menos 
el salario mlnimo profesional antes indicado, mAs la por
ción correspondiente al séptimo dla de trabajo. 

CRITICA 

El objeto del estudio del Centro Nacional decPro_d_ucttvldad; C.!!_ 
moya hemos dicho antes, fue hacer una valoratlOn·de puesto~ -
que sirvieran de base a la Comisión NacionaLd_e l~s Salarlos
H!nlmos para fijar el salario mlnlmo de los óficÍos y:\r~baJos· 
correspondientes. 

- .,.:' 

Tomó como base para la realización del. estudio, la capatldad -
fundamental del trabajador, escolaridad necesaria;·- ac"tivfdades. 
fundamentales y su grado de responsabilidad. :;_;- - - _;• -:, -·.::·_ ' 

-. ··: <: ., :.( __ . 
Sin embargo, el total de empresas que encuesto no llenó-los·r! 
qui sitos fundamentales del muestreo, esto se debÚÍ á la preinu
ra del tiempo y a la falta d~ e.perl~~cla, -,.c~q~;-pci7~rTmer~~ 
vez en México se fijó el salarlo mlntmo de los distintos _trab_! 
jos y oficios especializados. 

Ya hemos d!chc que la Comisión Nacional de los Salarios Hlnimos 
también realizó un estudio de las condiciones sociales y _econOillicas 
del trabajador a domicilio, que este estudio se llevo a cabo -
mediante una investlgaciOn directa en las que se aplicaron --
cuestionarlos a un número representativo de personas dedicadas 
a este tipo de trabajo. 
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Para conocer el Ingreso, se hlcier~
0

n Pf:egun:tas 'de distinta na
turaleza, por ejemplo, de cuantos mÍembros .. 'éoris-tabFla ia.mi'lla 
y cuantos preclblan salarlo, o si lláda ~4s'él Jé.fé'de la fami
lia era el que trabajaba. 

... 
Este sistema en la. prÚtlca .tle-ne Infinidad de complicaciones. 
Las personas encuest_adas caslnunca apuntaban sus ingresos _ni 
su gasto, también aunque se les presenten cúestlonados 'muchas 
de las personas'encuestadas, ria.lo~ pueden responder po~no s!._ 
ber leer y escribir. 

Generalmente los datos obtenidos por los encuestados, no son -
del todo verldlcos, pues el trabajador oculfa parte de sus· in
gresos -para ev!Úr pagar mayores Impuestos. 

Las consecuencias de estas deficiencias de las personas .encue! 
tadas traen como resultado que algunas veces los egresos de la 
familia son muy superiores a los ingresos; esto se.~ebe a que 
los trabajadores falsean los datos que dan en cuanto a sus In
gresos y egresos. 

Las personas adiestradas para hacer este tipo de encuestas, -
pueden darse cuenta cuando los trabajadores falsean los datos 
y corregir der1tro d~ lo post~lE ln~ d~to: obtenidos. CQn tos 
datos recabados se puede saber el tipo de allmentac!On que ti~ 

nen los trabajadores, se calcula también de cuantos elementos 
se constituye una familia y cu41 es la cantidad que se gasta -
por cada elemento de la familia. 

Después de realizar los estudios tanto por el Centro Nacional 
de Productividad como por la ComlsiOn Nacional de los Salarlos 
Mlnlmos se llegó a saber en forma general de las condiciones -
sociales y econOmicas en que presta el trabajador a domicilio 
su servicio. 
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Como podemos ver el sistema utilizado por los organismos menclE_ 
nades anterionnente, adolece de muchos defectos, pero a pesar de 
ello es el Onlco sistema que nos da a ,conocer la sltuacl6n en 
que se desarrolla el trabajador a domicilio en su trabajo. 

El salario mlnlmo profesional de$ 31.00 que aplico en ese en
tonces la ComlsiOn Nacional de los Salarios H_lnl_mos, _seha prei 
tado a pol~micas, en el sentido de que si es suficiente o lo -
sigue siendo ya que fue este porcentaje el que implant6-labase 
para el actual salario, y pueden cumplir tos _supuestos a tos -
que aspira el derecno del trabajo. 

Formular y apl lcar una teorla que ex_pl_ique todas las circuns-
tanclas en que se determinan los salarios, es imposible, pues 
existen factores de gran complejidad qui incluyen en los sala
rios sistemas econ6micos, asl como problemas de caracter social. 
Este es mas notorio cuando se tráta de trabajadores a domicilio, 
por las circunstancias mism~i- en-que presta sus trabajos. 

Se podrla llegar a pensar' que' el salario mlnimo, para el trab! 
jador a domicilio no es lo suficientemente alto actualmente pa
ra que el trabajador y su familia gocen de un nivel de vida d! 
coroso. 

Antes de externar una opini6n en cualquier sentido, debemos -
atender a las condiciones reales de la economla nacional asl c~ 
mo también a que por primera vez se f ij6 salarlo mlnlmo profe
sional para las costureras y otros trabajos mas, y que si el -
salarlo es bajo es porque como ya fue comentado, este déficit 
viene de tiempo atras y no se puede de un dia para otro impo-
ner un salarlo alto, pues se desquiciaria la economla nacional 
o como en la actualidad se comenta, de que romperla con el PaE 
to de Concertacl6n Econ6mlca, pero lo que si se puede es luchar 
porque se fije un salario mas justo al trabajador a domicilio, 
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aunque tamblén al establecerlos determinó tomar .en consldera-
clOn el cuidar las fuentes de trabajo. 

Estamos .seguros que las grandes Industrias si pueden pagar sa
larlos altos, pero la mediana y la pequeña industria no lo po
drlan hacer, trayendo esto consigo el perjuicio de la economla 
nacional. 

Nos parece que el aumento de los salarios debe de ser paulatl
nc y que debe de t@nPrse en cuenta los factores actuales de t! 
po económico, para beneficio del trabajador a domicilio, aunque 
al fracasar la pequeña industria o 1 a med lana se corre e 1 r í esgo de 
que se cierren las fuentes de trabajo. 

Ahora bien, el salario de la costurera es un salario mlnlmo -
profesional, es decir, es lo menos que puede recibir un traba
jador que se dedica a estas l>bores, pero también estos traba
jadores pueden recibir un salario mas alto que el fijado µor -
la Comisión Nacional de los Salarlos Mlnimos. 

una de las formas de llegar a obtener un salario mas elevado -
es por medio de un contrato individual de trabajo, en el que -
<e fije un salario mh alto, por la Influencia que hay de la oferta 
~ la-demanda, pues si hay.mucha demanda de trabajo y pocos tr! 
bajadores que se dedican a esta labor, el salario aulomatica-
mente subira y al contrario si no hay mucha demanda de trabajo, 
el trabajador a domicilio no podra ganar menos de lo Justo. 

E.s neces.ario señalar que uno de los puntes. ::l!s 1mp'Jrt:!ntes r~s-

pecto al trabajador a domicilia, son las medidas de prole<ción, 
pues serla nula toda reglamentación en favor del trabdJador a -
domicilio si no se aplicase en forma coactiva, ya que no ten-
dr!a caso fijar un salarlo m!nimo profesional, as! como e•lglr 
cierto grado de higiene, y limitar las horas de trabaJo, si se 
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dejara todo esto ª .. la volu.ntad d~1' patroit, 

Es obllgacl6n del •gobler~i vel~r porque ~e respeten todo.s los 
derechos f Pr.estac Iones d~ 1 . t~abaÚdoi\, y el dé formar una cierta -
conclencla•en' el mi Smo,,para que •sl .•. éÚecconsfdera•·vulnerádos.• 
su~ derechos: ~aga' su•reclam¡tl6~ ~esp~ciha sin tener algOn -

temor al respecto ••.. - .\ -· - .· •. ·· 

Los Inspectores de trabajode.bell cumplir con r~~poils~bi•l ld~d ·y 
honestidad -su labor para c~ldar la apJ lcacl6n de los derechos 
del trabajador. Estos lnspec~orcs dsbé~ de ~isita~. las f3brl~ 
cas, empresas o los hogares en donde se desempen~ el trabaja-
dar a domlclllo para hacer cumpllr~las·normas·~lnimas .~ pr~te~ 
toras en materia de derecho laboral. 

En principio la aplicación de las disposiciones para la proteE 
clOn del salarlo, quedan a voluntad del patrOn, pero cuando -
estos no respetan las disposiciones, es necesario crear un cuer
po de Inspectores de trabajo lo suficientemente grande y con ~ 

elementos responsables, para que cumplan las disposiciones co
rrespondientes. 

Nos parece que este sistema de Imponer un salarlo mlnlmo prof! 
slo.nal, se debe seguir •pi lcae(!o ! todo:; lo:; ofl,lús y traba-
jos.especiales, ya que ·se beneficia grandemente al trabajador, 
puesto que tiene la garantla de obtener cuando menos un deter
minado salario y_cuando el patrOn no le pague ese mlnimo que -
establece la le;, la misma ordena que puede ocurrir ante las -
autoridades laborales para hacer valer sus derechos. 

Una vez que estudiamos la reglamentac10n de los salarios mlni
mos profesionales del trabajador a domicilio, y vimos que la -
ComislOn Nacional de los Salarios Mlnimos fiJO estos para una 
categorla de trabajadores a domicilio, y de que concluimos que 
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debla fijarse por lo menos para las actividades mas Importan-
tes. en donde se desarrolla esta labor. y siendo que debemos -
de considerar el problema que se presenta en torno al articulo 
3Z3 de la Ley Federal del Trabajo. 

Entendemos que el salarlo mlnimo profesional del trabajador a
domicilio, debe percibirse a cambio de una jornada de trabajo 
correspondiente a cuando mas ocflo horas de trabajo, y que cu_ando 
se trabaje menos el pago debe de ser proporcional al tiempo.lab2 
rado o al trabajo realizado. 

De esa manera, la remuneraclOn del trabajador·aº~omicllio nor
malmente se estipula por unld~d de obra, ademas que el numeral 
330 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción VII, nos est! 
blece que los Inspectores del trabajo, Informaran a las Coml-
siones del Salario Hlnimo, las diferencias del salario que ad
viertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que 
ejecuten trabajos similares. 

Por otro lado, siendo el trabajo a domicilio una de las activl 
dades que mas se ha prestado para la explotaci6n del trabaja-
dar, en algunas de las labores comprendidas dentro de éste si~ 
tema, debemos buscar la soluci6n para que desaparezca dicha explo
tación. 

En primer lugar, ~• neccs~rin que se cumplan las normas protef 
toras del salario del trabajador a domicilio. para Ja cu11.ecu

ción de este fin es indispensable una reglamentación adecuadd, 
pues no tendr!a caso todas las medidas protectoras del salarlo. 
Para su congruencia con las prevenciones del articulo 317 de -
l! L~y Federal del Trabajo, Que tiende a controlar el trabajo 
a domicilio y a evitar que los trabajadores ~ean explotados, -
se dio una nueva redaccl6n a su fracclOn primera del articulo 
330 de la propia Ley, para que los inspectores de trabajo, vi-
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vllen que los patrones no estén Inscritos en el RegÚtro corre! 
pondlente, se abstengan de proporcionar trabajo hasta én tanto 
n~ se satisfagan los requisitos de su registro. 

AdemAs el cuerpo de Inspectores del trabajo debe de estar coni 
tltuldo por personal que cuente con verdaderos conocimientos -
especiales. para que al cumplir con sus obligaciones de v!gpar 
lo hagan con este conocimiento para que se cumplan las normas 
protectoras del salarlo, y en forma muy especial de verificar 
los tiempos de ejecución por unidad de obra, cuando estos es
t6n ~act•dos dentro del contenido del contrato del trabajador 
a domicilio; también estas personas deben oe e>lcr capJclt~das 
para el estudio de los elementos que determina la valoración -
de puestos, para que los trabajadores obtengan un salarlo pro
porcional al trabajo realizado. 

Por 6ltlmo, se ha suscitado una posible discrepancia entre las 
conclusiones a que llegó la Comisión Nacional del Salarlo Mlnl 
mo· y el articulo 213 de la Ley Federal del Trabajo, hoy 330 -

fracción Vil, ya que dicho articulo establece que los inspect~ 

res vlgllarAn que la remuneración que perciba el trabajador a 
domicilio. en nlng6n caso se harA con pago Inferior al que ob
tiene cualquier trabajador de Igual rendimiento en un taller. 

Sin embargo, la Comisión de las zonas don<l~ ;e ••i;nb salarlo 
mlnlmooprofeslonal, para el trabajador a domicilio, fijO un S! 
larlo superior para aquellos trabajadores que desarrollan su -
actividad en su propia casa que aquellos que desempeñan su ªi 
tlvldad en el taller; por ejemplo, en la zona 57, que pertenece a 
Querétaro, se apllcO un salario a la costurera en confección de -
ropa, en trabajo a domicilio de S 41.70 y a la costurera en -
confección de ropa en talleres o fabricas de S 21,00. 



Los argum,ntos de la Comisión para fijar estos diferentes sal! 
rlos, fueron en el siguiente sentido: que el trabajador que -
desarrolla su labor en su propio hogar, realiza gastos que no 
tiene el trabajador en el taller, como son la luz, renta, ma-
qulnarla, agua y demas erogaciones que no llene el otro. 

Desde luego la Comisión obró con acierto pues es indudable que 
el trabajador del taller tiene menos erogaciones que aquel que 
lab~ra en su propio domicilio. 

Ademas no existe tal antinomia entre el articulo 213, hoy 330 
fracción Vil de la Ley Federal del Trabajo, y las conclusiones 
de la Comisión Nacional pues lo que exige el articulo 213 (330) 
es que en nlngOn caso la remuneración que perciba el trabaja-
dora domicilio, sea inferior a la que corresponde por igual -
rendimiento si trabajara en un taller y la Comisión asignó ma
yor salarlo al trabajador a domicilio que aquel que trabaja en 
un taller y por to mismo no existe discrepancia. 
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Ahora bien, no solamente consideramos que no existe discrepan
cia entre las conclusiones a que llegó la Comisión y el nU11eral 
Z13 (330) de la Ley Federal del Trabajo, sino que como dijimos 
antes, el criterio seguido por la Comisión es equitativo, pues 
las person•s que aesarroltan et trabajo en su propio hogar ti~ 

nen derecho a que se les reintegren las erogaciones que han te
nido con motivo de su trabajo y que el trabajador del taller no 
las hace. 

Huy Importante es que después de haber tratado de hacer un es
tudio con respecto al trabajo a domicilio que regula nuestra -
Ley Federal del Trabajo, se hace necesario mencionar que esta 
clase de trabajos generalmente es desarrollado por las mujeres 
en el seno de su propio hogar, con la ayuda de sus hijos o pa
rientes; tratandose de costureras, las cuales han sido exp!Ot! 



das en forma despiadada, ~.or Jos patr~nes, coll' salarJo.s lrris!?_ 
rlos, su protecclOn y relvlndlca.clOn•se encue~tra'•en las manos 
de las autoridades. admlnlstraÚvas, las que deben.dictar las -
medidas que sean ccirivenle~'tes.·para el 'cumplimiento eficaz de -
1 a ley. 

Durante muchos anos, las personas que d·an trabajo a domicilio 
sostuvieron que no se trata de una relación de trabajo, slno -
de una relaclOn de naturdleza civil o mercantil: los llamados 
trabajadores a domicilio, se dijo, no pueden Integrarse en las 
empresas pues únicamente reciben un pedido para efectuar el -
trabajo .i?n l~s ccndlcioncs, ~i1 el ti~mpo y t!ll id forma que JU! 

guen conveniente. La Ley Federal del Trabajo reglamento la fi
gura como una relación de trabajo: el derecho del trabajo se -
aplica a la actividad de los hombres que prestan sus servicios 
en beneficio de otro, sin que pueda aceptarse que la forma ex
terna de que se revista a la relación sea la causa determinan
te de su naturaleza: si se estudldn lds relaciones entre los -
trabajadores a domicilio y las empresas, se descubre que aque
llos forman parte de la unidad económica de la segunda, que su 
actividad esta encuadrada en la empresa, que trabajan para ella 
y que su principal y frecuentemente única fuente de ingresos, 
es la retrlbuciOn que perciben por su trabajo. 

los articules 311 y 316 ~st~blecen le: elementos del~ reloclún 
jurldl ca, se~a 1 ando 1 o que debe entenderse· por. trabajador ·a' d~ 
mlclllo y por patrón. 

Después de la definición, el articulo 312, a fin de evitar.que 
se burlen los principios y propOsltos de la Ley, determina que 
los convenios en virtud de los cuales el patrón venda, aparen
temente, materias primas u objetos a un ~rabaJador para que -
éste los transforme o confeccione en su domicilio, y posterio! 
mente los venda al mismo patrOn, y cualquier otro convenio u -
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operación semejante, constituye trabajo a domlclllo. 

Dentro de este mismo orden de Ideas, el articulo 316 prohibe -
la utilización de Intermediarios y establece que la empresa que 
aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio sera -
considerada patrón de los trabajadores. 

Los articulas 317 al 321 consignan los requisitos que deber!n· 
satisfacer los patrones para dar trabajo a domicilio. Cuando
esos requisito:; no ~e satisfagan, las relaciones se reglran por 
las disposiciones generales de la Ley, lo que quiere decir que 
el trabajo a domicilio es una reglamentación especial que debe 
de sat1sracer loJu> lo:; rc~ulsltos e•igldos por la Ley y, en -
caso contrario, la relación adquiere la categorla general de -
las relaciones de trabajo. 

El articulo 322 impone a las Comisiones Regionales y Hacional 
de los Salarlos Hlnlmos la obligación de fijar los salarlos m~ 
nimos profesionales en los diferentes trabajos a domicilio, a 
cuyo efecto senala algunas de las circunstancias que deberan · 
tomar en consideración las Comisiones. 

Los artlculos 324, 325 y 326 determinan los derechos y obliga
ciones de los trabajadores a domicilio y de los empresarios. 

El trob~ja a domlc!!!D ~·!9~ una vlqllancla especial, pues so
lamente as! podra evitarse que se repita en el futuro l_a _e_x_p_l~_ 
taclón de que han sido y contlnGan siendo victimas estos tra-
bajadores. Tal es la razón que explica el articulo 330, que -
senala las atribuciones y deberes especiales de la Inspección· 
del trabajo. 
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e o N e L u s l o N E s 

1.- El elemento que distingue al Contrato de Trabajo de los 
dem!s contratos, en los que se dan también los elementos 
de prestaclOn de servicios y la retrlbuciOn es la Subor
dlnaclOn. 

2.- Es trabajo a domicilio el que desempena toda aquella pe! 
sona a quien se entregan artlculos para su fabrlcaclOn, 
o materias primas, con el objeto de que las elabore o -
transforme en articulas terminados en su propio domici--
1 lo o en cualquier otro lugar, pero fuera de la vigilan
cia o la dlrecclOn Inmediata de la persona que se las ha 
proporcionado, es decir, el patron. 

3.- Nos parece que si bien es cierto que ésta forma de tra-
bajo a domicilio, se presta en cierta forma para la ex
plotaclOn del trabajador, éste no debe de ninguna manera 
desaparecer puesto que no se puede ignorar que es una -
realidad social necesaria. 

4.- Es necesario seguir reglamentando este trabajo en una -
forma equitativa, pero buscando siempre el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los trabajadores a domlcl-
1 lo. 

5.- Conveniente es aclarar desde un princ1p10 lo del salario 
del trabajador por las piezas confeccionadas cuando el -
patrOn vende materias primas u objetos al trabajador pa
ra evitar que haya depreslaclOn del trabajo terminado. 

6.- Para fijar salarlos m!s justos a los trabajadores a do-
micl l lo, deben las autoridades laborales hacer continuos 
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estudios, de los tiempos que emplea el trabajador a do-
mlcl l lo para saber cuales son los ritmos normales de pr~ 
ducclOn. 

14], 



8 1 B L 1 O 6 R A F 1 A 

1.- ALVEAR ACEVES, CARLOS 
ELEMENTOS OE HISTORIA DE MEXICO 
SEGUNDA EDICION. EDITORIAL DIANA 
MEXICD 1979. 

2.- BECERRA BAUTISTA, JOSE 
EL PROCESO CIVIL EH HEXJCO 
CUARTA EOICJON. EDITORIAL PORRUA, S. A. 
MEXICD 1984. 

3.- CABANELLAS, GUILLERMO 
COMPENDIO DE DERECHO LABORAL. TOMO 1 
EDITORIAL BIBLJOGRAFICA OMEBA 
BUENOS AIRES 1968. 

4.- CALDERA, RAFAEL 
DERECHO DEL TRABAJO. TOMO 1 
SEGUNDA EDICIDH. LJBRERIA EL ATENEO EDITORIAL 
MEX JCO 1977. 

5.- CASTORENA, J. JESUS 
MANUAL DE DERECHO OBRERO. DERECHO SUSTANTIVO 
SEXTA EDJCJON. FUENTES IMPRESORES, S. A. 
MEXICO 1970. 

6.- CERVANTES, JAVIER DE 
HiSTú~IA DEL PEk~A~lENIO JURIOICO E~ HEiic~· 
EDllOR!AL PORRUA, S. A. 
MEXICO 1969. 

7.- CUEVA, MARIO DE LA 
EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. TOMO l 
SEXTA EDICION. EDITORIAL PORRUA, S. A. 
MEX!CO !972. 

8.- DE BUEN, NESTOR L. 
DERECHO DEL TRABAJO. TOMO 1 
SEPT!MA EDICIÓN. EDITORIAL PORRUA, S. A. 
HEX!CO 1989. 

144. 



9.- MARGADANT FLDRIS, GUILLERMO 
EL DERECHO PRIVADO ROMANO 
CUARTA EDICION. EDITORIAL ESFINGE, S. A. 
HEXICO 1970. 

ID.- GONZALEZ BLACKALLER- GUEVARA RAMIREZ, LUIS 
SISTESIS DE HISTORIA UNIVERSAL . 
~~~¡~~ ~~~~~A EDICION. EDITORIAL LIBRERIA HERRERO 

11.- GONZALEZ CHARRY, GUILLERMO 
DERECHO OEL TRABAJO 
CUARTA EOICION. EDITORIAL TAMIS 
BOGOTA 1976. 

12.- ITURRASPE, JUAN BERNARDO 
LA EMPRESA Y EL TRABAJO 
EDICIONES PALMA 
BUENOS AIRES 1974. 

13.- Jl~ENEZ MORENO, MIRANDA 
HISTORIA OE HEXICO 
EDITORIAL PORRUA, S. A. 
MEXICO 1978. 

14.- KROTOSCHIN, ERNESTO 
TRATADO PRACTICO OEL DERECHO DEL TRABAJO. VOLUMEN 1 
CUARTA EOICIDN. EDITORIAL PALMA, S. A. 
BUENOS AIRES 1981. 

15.- LOZANO NORIEGA, FRANCISCO 
t:!JMHD !:!JRSO DE DtlH:cno e I ~·: t 
EDITORIAL PORRUA, S. A. 
HEXICO 1979. 

16.- MANTILLA MOLINA, ROBERTO 
DERECHO MERCANTIL 
SEGUNDA EOICION. EDITORIAL PORRUA, S. A. 
MEXICO 1953. 

145, 



17.- NAVAS, MACEDONIO 
HISTORIA UNIVERSAL 
VEGECIHA NOVENA EOICION. EDITORIAL HERRERO, S. A. 
HEXICO 1963. 

18.- POZZO, D. JUAN 
DERECHO DEL TRABAJO. TOMO 1 
EOIAR, S. A. EDITORES 
BUENOS AIRES 

19.- PRESCOTT, WILLIAH H. 
EL HUNDO DE LOS AZTECAS 
EDITORIAL MINERVA, S. A. 
GINEBRA 1970. 

ZO.- TRUEBA URBINA, ALBERTO 
NUEVO DERECHO OEL TRABAJO. TEORIA INTEGRAL 
SEGUNDA EDICION. EDITORIAL PORRUA, S. A. 
HEXICO 1972. 

21.- VAILLET, GEORGE 
LA CIVILIZACION AZTECA 
EDITORES UNIDOS 
HEXICO 1973. 

146. 



L E 6 l S L A e· 1 Ó.M 

1.- CONSTITUCION POLITICA OE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PRIMERA EDICION 
EDITORIAL PORRUA. S. A. 
HEXICO 1988. 

2.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
SEGUNDA EDICION 
EDITORIAL LITOGRAFICA ORO, S. A. 
MEXICO 1986. 

3.- COOIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN 
Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL 
TALLERES DE LITO OFFSET CALIFORNIA 
MEXlrQ 108l}. 

147. 



1. -

2.-

OTRf<S FUENTES 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
1965. 

MANUAL DE EOUCACION OBRERA 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - LOS SALARIOS. 

148. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	El Trabajo en la História
	Antecedentes Históricos del Contrato Colectivo de Trabajo 
	Contrato de Trabajo a Domicilio 
	El Salario 
	Salario Minimo Profesional del Trabajador a Domicilio 
	Conclusiones
	Bibliografía



