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-1 NTRODUCCI ON 

Para la elaboración de nuestra tesis, hemos esco 

gido dentro del amplio campo de la cienci~ ¡urfdica, un tema, -

el salario, un enfoque, la integración. 

El Derecho del Trabajo siempre nos ha apasiona-

do en especial, quizás porque han sido tan fuertes, tan duras las 

batallas que han tenido que lidiar los traba¡adores para el recono 
' -

cimiento de sus derechos; quizás por sus fines; quizás por su car~ 

ter particularmente humano y social, 

Iniciaremos nuestro estudio tratando de concep--

"tualizar el término salario, puesto que si vamos a hablar de la --

' . 
integración ~J mismo, debemos ~!orificar su conceptQ... No igno-

raremos en nuestra investigación los distintos asj,ectos desde los --

cuales se puede analizar el salarip~ tales como el !~cial y el ec~ 

nómico, pues todos confluyen en una misma y único realidad. 

Haremos después una breve resena de la legisla-

ción mexicana en materia de salarios, ya que creemos que para -

entender mejor nuestra actual legislación debemos de tratar de --
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encontrar los hechos y las ideas que ta provocaron y le dieron rea 

1 idod. 

La tercero parte de nuestro investigoc ión tratará -

específicamente del tema seleccionado, o sea, el de la Integra---

ción del Salario en la Ley Federal del Trabajo de 1970, partiendo 

de nuestro concepto de salario, determinaremos los elementos inte-
' 

gr antes del mismo / así como. tcrnbién los aspectos para los cuales -

es relevante esta determinación. 

Trataremos a lo largo de nuestra tesis de ser obje-

tivos, de no apartarnos de nuestro realidad, de no de¡arnos Hevor 

por un idealismo desmesurado que nos conduzca a lo utopía y o lo 

demagogia. 
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CAPITULO 1 •. SAIARIO 

A. CONCEPTO 

B. CLASIFICACION 

1. POR EL MEDIO EMPLEADO PARA El PAGO. 

a. Solario en Moneda o Metólico 

· b. Salario en Especie 

c. Solario Mixto 

2. POR SU CAPACIDAD SATISFACTORIA 

a. Salario Individual 

b. Salario Familiar 

3. PO·R SU FORMA DE EVALUACION 

a. Solario por Unidad de Tiempo 

b. Salario por Unidad de Obra 

c. Salario por Tarea 

· · d. Salario a Precio Alzado 

e. Salario por Comisión 

4. POR SUS LIMITES 

a. Salario Mrnimo 1 

b. Salario Móximo 



· 5. POR SU CARACTER 

a. Salario Fi io 

b. Salario Variable ¡ 
¡ 

1 
6. POR SU CAPACIDAQ ADQUISITIVA 1 

a. Salario Nominal. 
¡ ·-

b. Salario Real. ! 



CAPITULO 

SALARIO 

A. CONCEPTO 

Para iniciar nuestro estudio sobre lo integración del 

solario, debemos establecer previamente que es el solario. 

El maestro Agustín Reyes Ponce, desde un punto de 

visto etimológico, nos dice: "El término solario derivo de sal otu-
(1) 

diendo ol hecho histórico de que. alguno .vez se pagó con ello.11
• 

El Diccionario Ilustrado de lo Lengua Espaftolo, de 

fine al salario como pago, estipendio, sueldo. (2). 

Los tratadistas no se han puesto de acuerdo sobre . ;.. 

lo conceptualización del término solario, así tenemos que poro e~ 

bonellas lo palabra solario puede emplearse en diversos sentidos:-

(1) Agustín Reyes Ponce, Administración de Personal. Segunda -
Porte, Sueldos y Salarios, 2a. reimpresión Editorial Limusa Wiley, 
s. A., México 1973, pag 15. 
(2) Diccionario Ilustrado de lo Lengua Espoí'iola, Aristos_. edito-
riel Sopeno, S. A., Barcelona 1968, pÓg, 540. 

3 



"En su acepción C111plia, se utiliza pCl'a indiccr la remooeración -

' que recibe una persona por su trabajo; se incluyen entonces en -

ella tanto los jomales como los sueldos, honorarios, etc; todos los 

beneficios· que una persona puede obtener por su traba¡o. En una 

signifiéación mós restringida -salario constituye la retribución del 

trabajo prestado por cuenta ajena. En su significado usual, ca-

be definir el salario como lo retribución que el patrono entrega al 

traba¡ ador por su trabajo. 11 (3) 

Varios son los autores que coinciden con Coba -

nellas al establecer que el significcdo del término salario es el 

de la remuneración que el patrono entrega al trabajador por su 

trabajo, entre otros el maestro Reyes Ponce, para el cual el sal~ 

rio es; 11La retribución que percibe el hombre a cambio de un se.! 

vicio prestado con su trabajo, o más resumidanente, la retribu -

(3) Guillermo Cabanellas, .. Contrato de,.Irabajo, Bibliográfica -
Omeba, Argentina, 1964, pag32~, segun cita de Francisco Lerdo 
de Tejcda, El Sálario P..Ofésional. la. edición., Editorial Letrm, 
s ~A., MéxiC01m, pag. 33:--

4 
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ción por una actividad productiva." ( 4) 

El Lic. Guillermo Hori Robaina, estima que no --

todo salario se recibe en virtud del trabajo, 11 
••• no siendo siempre 

exacto que el salario se reciba por el trabajo, sino que existen -

casos en que el trabajador no labora y recibe salario, como es el 

caso de las enfermedades, licencias con goce de sueldo, etc.; 

que sin prestar el servicio el trabajador recibe salario." (5) 

Dentro de los conceptos que de salario se han -- . 

formulado, también tenemos, el del maestro Euquerio Guerrero, -

quien ve al salario como: 11 
••• la justa y necesaria compensación-

al esfuerzo del trabajador." (6) 

La definición de Euquerio Guerrero, nos parece, 

bastante vaga e incompleta, puesto que en .primer lugar el salario 

no es una compensación ya que ésta es una forma de extinción -

(4) Agustín Reyes Ponce, op.cit. pág 15. 
(5) Guillermo Hori Robaina, El Salario y las Prestaciones. Ponen 
cia presentada en la X Meso Redonda Sobre Derecho del Traba-: 
jo, México 1972, pág l. 
(6) Euquerio Guerrero, Manual de Derecho del Trabajo. Talleres 
"Gráficos Goleza"., México 1960, pág 164. 

5 

~ 

j 
¡ 
! 

1 
! 
! 
i 

.\ 
' t 
1 
J 



de las obligaciones, explicada por Planiol en la forma siguiente: 

"Cuando dos personas se deben mutuamente objetos semejantes, no 

es necesario que cada uno de ellas pague a la otra lo que le de=-

be; es más sencillo considerarlas como liberadas ambas hasta de la 

concurrencia de la menor de las dos deudos, de manera que el e~ 

cedente de la mayor quede sólo para ser objeto de una ejecución-

efectiva" (6 bis) 

En segundo lugar decir que esta "compensación" d! 

be ser justa y necesaria, nos parece un tanto subjetivo, pues en-

todo caso habría primero que determinar que es lo justo y que lo 

necesario, 

"El solario es la remuneración correspondiente al -

hecho de poner el trabajador sus energías a disposición del emple~ 

dor; si el patrón no utiliza dichos energías porque no puede o no 

quiere hacerlo, no por esto es e~onerado de su obligación de ab~ 

nar el solario." (7) 

(6 bis) Morcel Planiol, según cita de Pedro Joaquin Coldwel 1 La
Prima de Antiguedad en la Nueva Ley Federal del Trabajo; Tesis 
para optar por el titulode Licenciado en Derecho, U.l.A. Méxi
co, 1973, pág 129. 
(7) Mario L. Deveali, Lineamientos de Derecho del Trabajo. Tip~ 
gráfica Editora Argentina, Buenos Aires, l 953, pog 236. 

6 
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Para entender mejor; la definición de Deveali, -

debemos de sePlalor que él critica a los juristas que están más at~ 

dos o las fórmulas trodicion~s para los cuales, nos dice Deveali, 

"E 1 trabajo sería una mercadería un bien económico y el salario-

representaría el precio correspondiente o las cantidades de tal me!'· · 

cadería que se entregan al comprador. No conciben. pues que -

se deba de abonar el salario al trabajador que no trabaja,, porque 

está enfermo o porque la fábrica no tiene trabajo, o porque se --

trata de días declarados feriados durante los' cuales el Estado im~ 

ne el descanso, así como no admiten que el empleador, además·-

de pagar el salario,- o sea, el precio de la mercadería que reci-

be- tenga que abonar el salario anual complementario y ·un suple-

mento destinado al pago de las indemnizaciones o jubilaciones ~ 

;;o el caso de muerte, invalidez o desocupación consiguiente al -

despido. 11 (8) 

La reflexión de Deveali en·el sentido de que el ~ 

trón no queda exonerado de su obligación de pagar er solario cuando 

(8) lbidem. 
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no utiliza las energías del trabajador, porque no puede o no qui! 

re hacerlo, nos parece muy atina:la, pues es evidente que en es -

tos supuestos, no depende del trabajador la no prestación del se! 

vicio, y por lo tanto deb~ darse en estas hipótesis la protección 

al salario. 

El salario tiene una función eminentemente social, 

pues está destinado al sustento del trabajOclor y de su fan ilia; es 

la remuneración d~ la prestación de servicios que nunca equivale 

a la compensación real que corresponde al trabajador, lo que or~ 

gina .la plusvalía. 11 (9) 

El distinguido maestro Alberto Trueba Urbina, al dar-

nos el concepto anterior se funda, 11 
••• en la lucha de los tra -

bajadores para la reinvidicación del derecho a obtener el pago 

(9) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo. la. 
Ed icióñ·~ : Edi fori:al: "P orrúa 1-Mexfco-f9i0,-p6g:-19f:"-
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real que les· pertenece por el trabajo realizado." (10) 

Otro eminente tratadista mexicano, el Dr. Mario -

. de lo Cueva define al s.olario como 11
••• la retribución que 

debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que· P"! 

da conducir uno existencia que corresponda a la dignidad -

de la persona humano, o bien, una retribución que asegure 

al trabajador y a su familia uno existencia decorosa." (11) 

Arria Solas define al salario como: 11 La obligación 

legal impuesta al patrono de remunerar la prestación de ser -

vici0s al trabajador" (12) 

Poro Colotti ·y Feito el salario configura, 11 
• • • 

la contraprestación total que el trabajcdor recibe obligatoriam!:n 

(10) 
(11) 

(12) 

lbidem. 
Marió""de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del -
!~abr~cj . 1 a •. edició"1E"ditOr'f01"POr'roa7:M'xiCOT971;. 
pog~ 4. 
Arria Solas, según cita de G. Cobanellos ~f.!~!!..: pág 

9 



te por la prestación de su fuerza de trabajo a la empresa, sea 
' l ~· ·~· ' • • •• 

aquella total o parc-ialmente en metálico o en especie." (13) 

Algunos autores como Pérez Botija y Lerdo de T! 

jada definen al salario atendiendo a su carácter de elemento del-

contrato. Para Lerdo de Tejada, "El solario es la retribución que 

el patrón debe pagar ol trabajador, como cumplimiento del con--

trato de trabajo. 11 (14) 

"Jurídicamente, el salario, es también pieza bó-

sica del contrato; sin retribución no hay contrato; existiría presta 
. -

ción gratuita, pero no uno estricta relación laboral •11 (15) 

"El salario es la contraprestación de un :cohtri:l-• ..;: 

. Los autores que definen al salario atendiendo o -

su carácter de elemento esencial del contrato, se basan en .el sig 

(13) Colotti y Feito, citado por Cabanellos, ob.í·.c.it, pág 324. 
(14) Francisco Lerdo de Tejada, op. cit. pág q_. 
(15) Eugenio Pérez Botija, Curso de Derecho del Trabajo, Edito-

ria! Tecnos, S. A. Madrid 1950, p&g 210. 
(16) ~' pág 214. 
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nificodo del contrato, por lo que mencionaremos algunos definí-

ciones del mismo: 

Para Cabonellas es, "Aquél .que tiene por objeto 

la prestación continuada de servicios privados y con carácter ec~ 

nómico y por el cual una de las portes da una remuneración o -

recompenso de disfrutar o servirse bajo su dirección o dependen-

cio de lo actividad profesional de otra." (17) 

Paul Pie, en/cambio entiende por contrato de 

trabajo, "r•. ·.·aquél por virtud del cual una persona se obligo a -

ejecutar temporalmente, por cuento de otro, la que a s'u vez se 

obliga a pagarle durante el mismo tiempo, el salario convenido-

o fijado por lo costumbre o el uso, los trabajos que entran en su 

profesión u oficio." (18) 

De la Cueva no está de acuerdo con los anterio. 

res, pues paro él, el salario no es un elemento del contrato y -

(17) 

(18) 

Guillermo Cabanellas, Tratado de Derecho Laboral. Biblio
gráfica Omebo, Argentina, 1949, pág 41, según cita de -
Francisco Lerdo de Tejada, op. cit. pág 15. 
Paul Pie / Legislation Industrie lle, Editorial Rousseau, Par is 1 

1930, según cita de Francisco Lerdo de Tejadar op. cit. -
póg 16. ~-

11 
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manifiesta que: "i• .• :.el.~rig~n~.~la relación de trabajo ha perdido e.1. 

carácter contractual que tuvo en el pasado y si bien subsiste el ~ .· 

acuerdo de voluntades, es en las relaciones obrero-patronales de -

m'en~or. categoría. La noción de contrato debe substituirse por lo -

de enrolamiento o enganche, según la cual, el trabajador, acep--

tondo las condiciones fijadas por el patrono, o discutiendo con "'.'-

él 1 o bien, finalmente con lo concurrencia de la voluntad del sin 

dicato titular del contrato colectivo del trabajo ingresa en la e~ 

presa para prestar sus servicios." (19) 

Pérez Patón, también en desacuerdo con los dos 

primeros autores citados, nos sei'íala que: "Sería siempre preferible 

hablar de relación individual de trabajo, pues este término puede 

usarse lo mismo cuando el origen de !a relación es contractual, -

que en aquellos cosos, los cuales constituyen mayoría en la gran-

industria, en que existe un simple enrolamiento o enganche. Y -

si no proponemos el cambio es por que la aceptación y divulga--

ción del término contrato individual de trabajo, impide lo intro-

(19) Mario de lo Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, 6a. edi-
ción, Editorial Porrúo, Tomo 1, México 1961, pag. 479. · 

12 
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.. ducción de uno nuevo. Pero debe entenderse que normalmente, -

salvo cuando se trate el problema de las formalidades y de algu.;.. 

na otra cuestión que en su oportunidad seftalaremos ro empleamos 

en su acepción de relación de trabajo." (20) 

De acuerdo con las ideas de De la Cueva y Pé-

rez Patón, nos dice Pla Rodríguez: .!'Salario es el con¡unto de --

ventajas económicas normales y permanentes que obtiene el tro~ 

jador como consecuencia de la labor prestada en virtud de la 're 

: loción de trabajo convenida." (21) 

Los maestros Pérez Paton y De la Cueva, prefie-

ren el concepto de relación de trabajo y no el de contrato de -

. trabajo, porque, aquélla tiene un contenido más amplio, pues -

engloba la totalidad de los vínculos entre patrono y trabajador. 

Lerdo de Tejada, por su parte considera que·, ·--

" ••• si constituye un .verdadero contrato el que 1 iga al trabajador 

(20) Pérez Patón Roberto, Principios de Derecho Social y de Le
gislación del Trabajo, Lo Paz 1946, seg~n cita de Lerdo de 
Tejada, op. cit. pog 16. 

(21) Pla Rodríg_uez, citado por Francisco Lerdo de Tejada, op. -
cit. pág 56. 

13 



con el patrono. En tocio caso aun cuando se trate del enrolamien 

to o enganche, es necesaria la voluntad de las partes. 11 (22) 

Lerdo de Tejada, continua diciendo que: 11 
••• sin -

embargo· como el contrato .colectivo, sobre todo en materia lobo--

ral, lo celebran los titulares, es decir las personas que represen-

tan a la mayoría de los trabajadores, ellos expresan la voluntad-

de ésta, y por lo mismo, es prudente afirmar que también en este 

tipo de contratos es necesaria la concurrencia de voluntades entre 

patrono y titular del contrato colectivo, en representación este -

último de la voluntad de los trabajadores." (23) 

Desde un punto de vista teórico es interesante el -
·;, 

determinar si el salario se percibe en virtud del contrato o de la 

relación de trabajo. 

Desde un punto de vista práctico, y adelantándonos 

un poco al análisis de nuestro Ley Federal del Trabajo, debemos-

'decir, que ésta en su articulo 20 define tanto a la relación de -

(22) Id. pág 18. 
(23) Id. pág 19. 

14 
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tra.bajo, como al contrato individual de trabajo, pero en realidad 

en el fondo dé las definiciones que de ambos conceptos da, usa -

las palabras en tal forma que uno resulta sinónimo del· otro con--

cepto. 

"Artículo 20. - Se entiende por relación de trabajo, cualquiera ~ 

que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo -
personaJ subordinado a una persona, mediante el pagc) de un sal! 
río. 
Contrato individual· de trabajo, cualquiera que sea su forma o de
nominación( es aquél por virtud del cual una persona se obliga a 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago-: 
de un salario. 
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y 
el contrato celebrado producen los mismos efectos. 11 (24) 

E 1 punto que ahora estamos tocando" está- impli-

cado en uno más amplio que es el referente a la naturaleza jurí-

dica de la relación entre trabajador y patrón, onos sostienen que 

es contractualista y otros relacionista, · pero para no apartarnos --

más de nuestro tema, que es el concepto de salario, simplemente 

diremos, que no estamos de acuerd~ con aquéllos que definen el-

salario atendiendo a su carácter de elemento esencial del contra-

(24) Ver artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de 1970. 
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trabajo. 

· Ef ob¡eto del contrato paro los sostenedores de es-· 

postura es:. 11 La retribución o contraprestación al esfuerzo, en-·· 

'tras palabras, la obligación de pagar el salario. 11 (25) 

Sobemos nosotros también que lo farta de un .ele.;,-:-

mento esencial en un contrato ocasiono su inexistencia, sin em--

bargo, como nos seftala ef maestro Jesús Castoreno: 1.'En el con--

troto de troba¡o la falto de solar fo no prÓduee lo inexistencia. -

Hay instituciones en la Ley que lo supl_en. 11 (26) 

11Se pacte en contravención o los mandatos le9ales1 

o no se pacte, la persona que recibe lo prestación de servicios,-

está en el deber de remunerorfo. El solario entonces no es un -

elementó del contrato. 11 (27) 

El afirmar que el solario es lo remuneración que -

(25) Francisco Lerdo de Te¡ado, op. cit. pág. 33. 
(26) Jesús Castorena, Manual de Derecho Obrero. So. edición,

Fventes Impresores, S. Á., México 1971, p6g 122. 
{27) Ibídem. 
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debe pagar el patrón al trabajador por virtud del contrato de --

trabajo, puede dar lugar a que se hiciera una interpretación en 

el sentido de que todo remuneración que no se diera al trabaja~,:· 

dor por virtud del contrato, esto es, que no estuviera pactada -

no formaba parte del salario. 

Esto teoría controctualista, ademcís ignoro la ins 

titución jurídica llamado relación de traba¡o. 

Nosotros pensamos que el salario directa o indi-

rectamente siempre proviene del trabajo, pues aun en los supue~ 

tos de vocaciones, licencias con goce de sueldo, et~., el trob~ 

jodor percibe el solario en virtud de su trabajo, puesto que si -

no hubiera laborado con anterioridad a los vacaciones o al otor 

gamiento de lo licencia con goce de sueldo no tendría derecho 

o estos pres tac iones. 

Pensamos que, en estricto sentido, salario es: -

LA RETRIBUCION QUE OBLIGATORIAMENTE DEBE DE PAGAR 

·EL PATRON AL TRABAJADOR POR SU TRAPAJO. 

17 



En sentido amplio, creemos que el salario es: EL -

CONJUNTO DE VENTAJAS ECONOMICAS QUE OBTIENE EL

TRABAJADOR POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

Se hace la excepción de aquellos salvedades que -

la propia Ley consagra. 

Hagamos un breve -análisis de nuestra definición, -

en sentido estricto, decimos que el salario es: 

' 
A) Una retribución del latín retributio que signifi-

ca " ••• recompensa o pago de una coso por otra y sinónimo de-

dietas, emolumentos, pago, remuneración." (28) 

Alfredo J. Ruprecht, en su obra Contrato de Tra~ 

jo, nos dice que los caracteres de la retribución son: Proporci~ 

nalidad, continuidad e invariabilidad. Que la proporcionalidad 

consiste en que el patrono debe abonar el solario convenido o -

establecido por Ley o Convenio Colectivo, de acuerdo con el -

esfuerzo efectuado, la categoría del· trabajo y su duración. Lo 

(28) Diccionario Larousse Ilustrado, México 1967, pág 876. 

18 



l 
1 

·continuidad es el principio por medio del cual el ·salario debe -

ser pagado se presten o no los servicios._ No admite más derog~ 

ción que la permitida por la Ley.· La invariabilidad, es decir,-

que el salario debe ser entregado en el lugar, en la forma, en -

el tiempo y en la medida convenida- o establecida: Por este prin-

cipio no pueden alterarse en perjuicio del trabajador las condiéi~ 

nes de la retribución." (29) 

8) Decimos que esta retribución debe ser pagada 

obligatoriamente., puesto que además· de que la lógica y el senti-

do común, nos lo indican, la Ley .lo seftala como una obligación· 

para el patrón. 

C) Por último establecimos que esta retribución-

se le da al trabajador por su traba¡ o, y no 11 0. cambio de su tra

bajo" para e.liminar toda idea de comercio en lo prestación del 

servicio. 

Adelant6ndonos, también un poco al análisis del 

artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, diremos que éste esta-

(29) Alfredo J. Ruprecht, según cito de Guillermo Hori Robaina, 
op. cit. pág 1. 
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blece: 

"Artículo 84. - E 1 salario s~ integra con los pagos hechos en efec 
tivo por cuota· diaria, gratificaciones, percepciones, habitación,: · 

. primas, comisiones, prestacioneseníespecie y cualquierci otra can
tidad o prestación que se le entregue al trabajador por su traba..:
¡o." (30) 

El artículo 84, nos perm,ite concluir que el salario, 

en nuestra Ley esta constituido por el conjunto de ventajas econ~ 

micas que obtiene el trabajador por su trabajo, excepc;:ión hecho 

de aquéUas que lo ley· expresamente excluye. 

B. CLASIFICACION DEL SALARIO. 

El enfoque que se le puede ·dar al salario puede 

ser desde muchos y muy diversos puntos de vista, esto trae desde 

luego consigo, el que existan múltiples clasificaciones aten.diendo 

·. a diversos criterios. 

En este capítulo, harem0s un análisis· de algunos -

de los criterios clasificadores que n~ parecen más relevantes para 

el estudio que nos ocupav 

(30) Ver artículo 84 ·~e la. Ley Federal del Trabajo de 1970. 
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l. POR EL MEDIO EMPLEADO PARA EL PAGO. 

Atendiendo a este criterio, se ha hablado de: 

A. Salario en Moneda o Metálico 

B. Salario en Especie. 

C. Salario Mixto. 

A. Salario en Moneda o Metálico. 

El salario en métálico ha sido definido por el -

catedrático Manuel Alonso G. como:_" ••• aquél formado o consti-

tuído por una suma dineraria, con independencia de su fijeza o -

var iabi 1 idad. 11 (31 ) 

B. Salario en Especie. 

Se dice que es 11 
••• el que se paga con comida, 

productos, habitación,· servicios, etc." (32) 

"La retribución en especie se caracteriza porque 

la prestación en que consiste se hace efectiva-o, mejor, se con-

(31) Manuel Alonso Garcfa, Derecho del Trabajo. Tomo 11 (Con
trato de Trabajo) Editor José M. Bosch, Barcelona, 1960, -
pág. 453~ 

(32) Agustín Reyes Ponce, Administración de Personal, Sueldos y 
. salarios, segunda parte, Editorial Limusa-Wiley ,S.A. México 

1973 f pág 15 o 
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sidera hecha efectiva mediante la entrega de materias y objetos, en 

cantidad determinada, y que no consisten en dinero, pudiendo consi~ 

tir, igualmente en la concesi6.n de beneficios o ventajas determinados. 

Su utilización actual, con carácter únt.co, es prácticamente inexiste!!. 

te. 11 (33) 

Pérez Botija en relación con el salario en especie, -

hace la siguiente reflexión: "Otra forma de salario en especie, a -

nuestro modo de ver, es la entrega que de uniformes, blusas, calzado 

especial y, en general de "equipo de trabajo" / que se suele hacer -

por los empresarios así como el proporcionar a los trabajadores el di! 

frute gratuito o a precios reducidos de productos y servicios de la e~ 

plotación donde están empleados .... (34) 

Para nuestra legislación, la reflexión de Pérez Botija 

no es válida, ya que es inadmisible considerar como salario los útiles, 

instrumentos y materiales que se proporcionan a los trabajadores para 

la ejecución de su trabajo •. 

(33) Manuel Alonso García, op. cit. pág. 453. 
(34) Eugenio Pérez Botija, Curso de Derecho del Trabajo, Editorial-

Tecnos, S.A. Madrid l 950, pÓg. 221. · . . 
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Nosotros debemos distinguir siempre los medios que 

se dan al trabajador para la realización de su trabajo, y que constit~ 

ye su otorgamiento una obligación patronaltipificada en el artfoulo-

132 fracción 111, de la retribución que se le da al trabajador por su-

trabajo, siendo ésta última,si verdadero salario. 

Este punto lo trataremos más ampliamente en el 

Capítulo 111. 

C. Salarió Mixto. 

"Es al que se paga, parte en moneda y parte en 

especie," (35) El concepto anterior es el admitido por la mayoría 

de los autores. El maestro Pérez Botija, seftala que el salario en 

. especie, es el que puede ser mixto, en el supuesto que se abone 

" ••• parte in natura y porte del mismo se satisfaga en metálico." 

(36) 

La apreciación del maestro Pérez Botija, nos ~ 

rece equivocada, puesto que él dice que el salario en especie es 

(35) Agustín Reyes Ponce, op. cit. pág. 15. 
(36) Eugenio Pérez Botija, op. cit. pág. 221 
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el que puede ser mixto, si esta cons.titurdo parte "in natura11 y po.! 

te en metálico, desde luego si está formado porte en bienes disti~ 

tos de lo moneda y porte en metálico, e.so retribución yo no será-

en especie sino simplemente mixta. 

Nosotros más que hablar de salario en efectivo y-

salario en especie, preferimos hablar de prestaciones en efectivo y 

prestaciones en especie, puesto que como ya nuestra Ley lo seftala, 

el solario no solamente esta integrado por una suma en monedo del 

curso legal, como tampoco esta integrado exclusivamente por bie--

nes distintos de ésta. 

Consideramos que ambas, las prestaciones en efec-

· tivo y las prestaciones en especie que nuestra Ley consagra en el-

artículo" 84 constituyen partes de un todo que es el salario. Por -

lo que podemós concluir que no existe un salario en metálico o -

un salario en especie, si no que lo que existe en un salario inte-

grado por una parte en efectivo y otra en especie. 

11. POR SU CAPACIDAD SATISFACTORIA, el salario puede ser: 

A. Salario Individual • 

24 
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B~. Salario Familiar. 

A. Salario Individual. 

"Es el que basta para satisfacer las necesidades 

del trabajador. (37) 

B. Salario Familiar. 

11 
• •• es aquél que requiere la sustentación de la 

familia del trabajador •11 (38) 

"El punto de referencia estriba en considerar co 

mo familiar el salario suficiente poro que et· trabajador satisfaga-

no sólo sus necesidades personales, sino también las de la familia 

a su cargo, 11 (39) 

El maestro Reyes Ponce divide el solario familiar 

en absoluto y relativo, 11 
••• según que sea el que baste para la -

sustentación de una familia normal (suele hablarse de 5 o 6 pers~ 

nas: esposa y cuatro hijos) o el que es necesario paro sustentar a 

(37) Agustín Reyes Ponce, op. cit. pág 16. 
(38) lbidem. 
(39) Manuel Alonso García, op. cit. pág 465. 
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familias concretas, que pueden ser más numerosas, v.9.: 6 o mas 

hijos." (40) 

El maestro Hernaiz Marquez, en relación con el -
. . 

salario famHiar establece que: "Ante el indudable contenido so,¡. 

cial del traba¡o y respondiendo a la concepción de que el sala--

rio ha de satisfacer no .sólo las necesidades puramente pe~sonoles 

del trabajador, sino las de su familia, gana terreno en los mo--

dernas legislacione·s el conceder al trabajador una mayor retribu-

ción a medida que aumentan sus necesidades familiares, aumento 

que lógicamente se determina en razón al número de componen-

· t.es de su familia. 11 
{ 41 ) 

La distinción entre salario individual y salario fa -

miliar, toca en el último de sus extremos al problema de la cuan 
' -

tía del solario, debiendo de ser mayor cuando se está frente a -

un salario familiar, pero esto rompería con el principio consagr~ 

do en el artículo 86 de nuestra Ley, en el sentido de que: 11A -

(40) Águstfo Reyes Ponce, op. e i t. póg 16 
{41) Miguel Hernainz Marquez. Trotado Elemental de Derecho del 

· ·Trabo¡o 1. 1 la. edición. Instituto de Estudios Políticos, M~ 
drid 1972, pág 389. 
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trabajo igual, desempeftado en puesto, jornada y condiciones de-

eficiencia también iguales debe corresponder salario igual." 

Por otra parte en nuestra Constitución en el ar-

tículo 123- frac. VI ya se preveé el car6cter siempre familiar -

del salario al decir que: "Los salarios mínimos generales deberán 

ser suficientes paro satisfacer las necesidades normales de un jefe 

de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer 

a la educación obligatoria de los hijos ••• " 

De lo anterior podemos concluir que el salario-

en nuestra legislación tiene un carácter familiar, pero que no se 

le concede al trabajador una mayor retribución o medida que au-

mentan sus necesidades familiares pues esto rompería con el prin-

cipio de "a igual trabajo, igual salarioº, y por otra parte, cree-

mos nosotros, fomentaría uno mayor :· expJosi6n demográfico. 

111, POR SU FORMA. DE EVALUACION. 

mente de: 

Por lo forma de pago se ha hablado fundamental . 
> -

A. Solario por Unidad de Tiempo. 
27 

! ' 
1 

1 
; 

1 
¡ 

1 

¡ 
¡ 

1 
! 
¡ 
¡ 

¡ 
l 

1 



8. Salario por Unidad de Obra. 

Algunos autores agregan: 

C. Salario por Tarea. 

En nuestra Ley además de los dos primeros, se con 

sagran también expresamente: 

D. Salario a Precio Alzado. 

E. Salario por Comisión. 

A • Salario. por Unidad de Tiempo. 

El salario por unidad de· tiempo, establece Reyes-

Ponce, 11 
••• es aquél que sólo toma en cuent·a el tiempo que el-

(42) 
trabajador po~ su fuerza de trabajo a disposición del patrón." 

"Ordinariamente se toma como base una ¡ornado -

(muy frecuentemente de 8 horas) aunque de hecho el trabajo se -

compute por día, por hora, por semana, por mes o por cualquier 

otro sistema. 11 (43) 

(42) Agustín Reyes Ponce, .op. cit. pág 17. 
(43) lbidem. 
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El salario por unidad de tiempo, también ha sido-

definido como: 11 
••• la retribución en que sólo se atienda a la du 

ración del. servicio, independientemente de la obra realizada. 11 (44) 

Pérez Botija, seftala que: 11 
••• se le llama salario -

por tiempo porque se toma como base o medida la duración del -

trabajo." (45) 

"la remuneración por tiempo es la que se computa 

por espacios de tiempos determinados, (hora, día, mes)" (46) 

Guillermo Cobanellas dice: 11 
••• recibe el nombre-

de sa_lario por tiempo el recibido por el obrero o empleado que -

cede a su patrono sus energías laborales o conocimientos durante 

un periódo determinado con independencia de la cantidad de tra-

bajo que ejecuta, es la forma más frecuente de la remuneración . 

• • • 11 (47) 

(44) Manue 1 Alonso García, op. cit., pág 455. 
(45) Eugenio Pérez Botija, op. cit. pág 221 . 
(46) Ernesto Krotoschin Manual de Derecho del Trabajoº Ediciones 

Depa lma, Bue nos Aires 1 972, p6g 65. 
(47) Guillermo Cabanellas, Compendio de Derecho Laboral, Tomo 

1, Buenos Aires, pág 595, segGn cita de Guadalupe Vázquez 
Rodríguez, Normas Protectoras y Privilegios del Salariof en -
la Ley Federal del Traba]o Vlgen!!!. Tesis U. N.A .M. 912. 
pág 18. 
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por sU parte l)e \o Cue~CI atendiendo a\ artfculo 

58 de nuestrO legislación, ha dispuesto que: nEI solario p<>' uniclod 

de tleinPo es oquél en el que \o retribución se rnide en !unción -

del número d• noro• dur0nte el cuol el ttabOiodor está el di•Po'i-

ción del Po"º"° parO P''"'°' su traboio.'' (48) 

podern<>' decir que en térrnin<J5 general•• los ª~ 

toies coinciden en el concepto de so\orio por uniclod de tieinPo•-

d 
¡, • ) • '° esto e\1 tro.bOiO 

naciendo ¡esoltor la dispanibilido ,11einPo en q~ . ... 

llo~·én 'p<>';¡,;\idarf dO rec i bi i 6rd&ÓOS ,!el- patr6n • 

'\ 
\ 

l)entro de los cr(ticOS o esta loll!ICI de rettibu-

ción encontr0rnos la que nace """º'ice 0obb en su libro nsa\a--

rias"¡ "El rnedir el trabOiº conforrne a su duración puede no ser -

uno rnedido e,_acta de la canticlod de traboiº des"rnpefiodo' en el 

;.entido de \a 1uerza de trabOÍº o de la energia f(sic<I que el o--
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' brero na gastado¡ sobre todo porque la inten>iclod de dicho trobO~ 

. \o ,.-o de esfuerZOS neehos en un tiernPo dodo- puede 
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modificarse." (49) 

Manuel Alonso G ~ hace lo siguiente crítico re~·· 

pecto o este tipo de salario: 11
• • • es el que m6s se alejo de 

lo conceptuaci6n de la retribuci6n como contraprestoci6n del tr~ 

bajo, ya que, cualquiera que sea el trabajo realizado en la un..!_ 

dad admitida la retribuci6n es lo misma. Y ello aún cuando se 

hayo tenido en cuenta, a la hora de valoro~ lo unidad de tiem-

po, la prestaci6n medio o meramente aproximada del trabajador." 

(50). 

Por. su porte Reyes Ponce sena la: "Este sistema, 

pese o todas sus desventajas, es pr6cticamente el único posible 

en una gran mayoría de labores." (51) 

Por nuestro porte consideramos que el 1 lamado -

salOrio por unidad de tiempo, viene o ser en realidad una pres -

taci6n en efectivo del solario, prestaci6n que se fijo tomando en 

cuenta exclusivamente el tiempo que el trabajador está en posi~ 

(49) 

(50) 
(5l'). 

Maurice Dobb. Salarios. Editorial Foncb de Culturo Econ6 
mico, México 1965, p6g. 27. 
Manuel Alonso Gordo, op. cit. pág. 455. 
Agu.strn Reyes Ponce, op. cit. p6g. 17. 
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. lidad de poner su fuerza ele trabajo a disposición del patrón • 

. Podemos decir que la regla es tomar como base 

para el cómputo de la unidad de tiempo una ¡ornada de trabajo, 

traduciéndose entonces la retribución por unidad de tiempo en el 

pago hecho en efectivo por cuota diaria. 

B. Salario por unidad de obra. 

"El salario por unidad de obra, también llamado 

·por rendimiento es aquél en el que el trabajo se computa de a--

cuerdo con e 1 número de unidades producidas. Su forma más cru..: .... , 

da, pero clara es el destajo. Dentro de él deben considerarse 

también los sistemas de salarios con incentivos directos. 

Puede darse una combinación, como ocurre con 

muchos incentivos, v .g: garantizando un salario base hasta el re~. 

dimiento normal, y pagando incentivo o prima, cuando se supere · 

aquél •11 (52) 

M. Alonso define a esta clase de salario con -

(52) Ibídem. 
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las siguientes palabras: 11 EI salario por unidad de obra, más co-;..

múnmente conocido por desta¡o o remuneración por rendimiento, -

es aquél en el cual se atiende a la obra producida, con indepe~ 

dencia del tiempo empleado en su realización." (53) 

Pérez Boti¡a, nos dice que: "Forma típica de cal

cular las retribuciones en proporción directa con el rendimiento, 

es el salario. a destajo o salario por unidad. de obra. 

Al igual que en el salario por jornal, el salario -

puede ser puro o con garantía. Si el destajo puro no proporciona 

al trabajador una remuneración decorosa, el empresario debe ga

rantizarle un sueldo mínimo. 

Otras dos formas de esta clase de remuneración -

-continúa Pérez Botija- son los sistemas de "destajo por unidad -

·.'de obra" consistente en tomar en cuenta solamente la cantidad y 

la calidad de la obra realizada, pagándose por medidas o piezas, 

con independencia del tiempo invertido; el de "destajo por tarea", 

(53) Manuel Alonso García, op. cit. pág 456. 
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que consiste en la obligación del obrero de realizar una determi-

nada cantidad de trabajo u obra en un tiempo preestablecido, ª.!! 

tendiéndose terminado el tiempo cuando dicho traba¡o -u obra hu-

biese sido realizada." (54) 

En nuestro derecho, el salario por unidad de --

obra siempre se encuentra garantizado, como sabemos, por el sa-

lario mínimo. 

De L 'itala senala que el salario por unidad de-

obra, se presenta cuando: 11 
••• la remuneración se_ fija no en reJ~ 

ción al tiempo sino en proporción a la cantidad de lo producción 

obtenido" (55) 

Krotoschin prefiere lo denominación de remune-

ración por rendimiento y respecto de ésta, nos dice que sigue di-

versos sistemas: "La forma compn es el destajo; se paga al traba.;. 

jador por pieza o medida, conforme a ciertas reglas preestableci-

das. Por lo general la remuneración del trabajo a destajo supera-

(54) Eugenio Pérez Botija, op. cit. pág. 221. 
{55) Luigi de Litala, Contrato de Trabajo, Buenos Aires, Pag 130. 
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lo ,...,uneroeión par tiet11Po¡ ,e t0111º esto últirno e0111º boSe, me\~ 
·r-~lo en deterrninodo poreento\• que eanP'""º el mayor ••'""'" 

zo reoli:tacio y el o\Jlfl•nto del producto que e0111únrnente se obtie" 

ne empleando lo rni""º unidad de tiernPo. Sin ernbo•So lo prOI'º.!. 

ción enlr• el tiet11Po de trobo\o y el rendirniento debe calculo<'• 

de tal rnone•ª q"" el trobo\odo' P"°do ganar lo rernuneroción ou· 

mentada sin ••'"""""' anorrnole• o ei<COSÍ"º' • 

otro 1orrno de rernuneroción Po' rendirniento consi,!. 

te en IClO distintos sisternos de prim<>'• Estos sisternas se corocte· 

rizan par el hecho de q"" ¡unto con lo remuneración Po' tiernpo 

se pago un ¡mporte odicionOI q"" depende del rendinoiento del • 

troba\odor (en cantidad o calidad) se dilerencfon del trobo\o o • · 

desto\o, en cuanto el aumento no se calculo conforme o unido·· 

de• de producción, sino de modo global, eomo premio • ¡nc;enti· 

. \ 
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\ 
\ 
\ 

\ 

"º paro uno mayor dedicación." (56) 

De lo lectura de la doCtrinO, por1emos percatarnos 

<I"° Po'° olguoOS autor"' lo retribución Po' unidad de obro es si. 

.. \ 

\ 

~oschin. ~ pó9 65· 
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· nónimo de salario a destajo, para otros viene a ser el salario a-

destajo, una forma o clase del anterior, los que hacen esta divi-

sión no dejan claramente especificado en que consiste uno y en-

que el otro. Otra subdivisión que algunos autores hacen del sal~ 

rio por unidad de obra es la 1 lomada sistema de primas, o como-

la denomina Reyes Ponce, sistema de salarios por incentivos dire~ 

tos. Pérez Botija senala también como tipo de este salario, el -

"destajo por tarea11
, esta forma de retribución ha sido clasificada 

en forma independiente por algunos autores, con la simple denom~ 

nación de "salario por tareaº. 

Dentro de las críticas que se le han hecho a --

esta forma de retribución, encontramos a Dobb quien dice: "Tam-

poco el cobrar por piezas proporciono siempre .lo medido adecua-

da desde el momento en que la parte de lo producción de que un 

trabajador es responsable no depende s~lomente de los esfuerzos' -

del mismo. 11 (57) 

De lo Cueva, atendiendo a nuestra legislación 

(57) Maurice Dobb, op. cit. pág 27. 
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positiva estima que: 11 EI saíario por unidad de obra es aquél en. 

el que la retribuci6n se 'mide en funci6n de los resultados del -

trabajo, que preste el trabajador." {?8) 

Respecto al sa•ario por unidad de obra, de nuevo 

pensamos que es una prestac'i6n en efectivo integrante del salario 

prestaciái que se computa de acuerdo con el número de un.idad~s 

producidas y que de acuerdo a nuestra Ley para un trabajo nor -

mal .en una jomada de ocho horas, debe dar por resul,tado el. mon 

to del salario mfnimo por· lo menos. 

Esta forma de remuneración puede constituir la -

prestaci6n correspondiente al pago hecho· en efectivo por cuota -

diaria. Por lo que toca al sistema de primas, o como lo Uama -

Reyes Ponce sistema de salarios por incentivos directos, que no -

est~ expresarrente clasificado en la Ley, o sea el otorgar una -

cantidad adicional a la cuota diaria fija del trabajador, comor! 

muneraci6n a su esfuerzo especial, retribuci6n que guarda una -~ 

proporci6n con la producci6n que excede a la que se calcula como 

(58) Mario de la Cueva, op. cit. p6g. 301 

37 



normal en una jornada de trabajo, creemos. nosotros que esta reir~ 

bución queda. dentro de la cuota diaria, que en este caso seria -

variable, y que continuaría como parte integrante del salario. 

C. Salario por Tarea. 

El maestro Hernaiz Marqües se"ala que 11 Un sis-

tema intermedio -entre los dos seftalados con anterioridad- consis-

te en fijar una tarea al trabajador por jornada, el cual, una :vez 

terminada ésta, puede abandonar su labor, acortando así la dura-

ción de su ocupación, o puede continuar su trabajo percibiendo 

una prima complementaria." (59) 

"En la retribución por tarea se trata de combinar 

los dos factores anteriores-tiempo y rendimiento-a fin de obViar '.los 

inconvenientes que el empleo unitario de cualquiera de ellos, por 

si sólo produciría •11 (60) 

En la legislación mexicana, no se seftala en fo!._ 

ma expresa esta forma de retribución, pero tampoco se excluye -

(59) Miguel Hernainz Marquez, op. cit. pág 34. 
V>P) Manuel Alonso García, op. cit. pag. 456. 
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la posibilidad de su existencia, (artículo 83) •. "En la legislación-

espai"iola se establece que esta retribución consiste en la obliga--

ción del obrero de realizar una determinada cantidad de obra o -

trabajo en la jornada o otro periódo de tiempo al efecto estable-

cido, entendiéndose cumplida dicho jornada o periódo de tiempo 

en cuanto se hayo ultimado el trabajo fijado en la tarea •11 (61) 

En el supuesto de darse esta forma de retribución, 

la misma constituiría una prestación en efectivo o metálico inte-

grante del salario. 

D. Salario a Precio Alzado. 

Emparentado con los anteriores encontramos el sala 

rio a precio alzado, que ha sido definido por De la Cueva como: 

0
;· •• ~.áquélen'.el ,que la retribución se mide en función de la obra -

que el patrono de propone ejecutar •11 (62) 

"Este tipo de retribución presenta caracteres de los 

salarios por unidad de tiempo y de obra: del primero, porque la-

(61) lbidem. 
(62) Mario de la Cueva, op. cit. pág 302 
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prestación de trabajo se cumple en diversas jornadas de ocho ~o-

ras, de tal suerte que al concluir la obra, el salario debe equi-

voler a un número determinado de jornadas y dar a cada uno de-

ellas, una cantidad equivalente al salario mínimo, por lo menos; 

y del segundo, porque existe una fijación del salario en función-

de una unidad por realizar • 11 (63) 

El salario a precio alzado, se encuentra expre-

semente reconocido en nuestra Ley (artículo 83). Como hemos ve-

nido sosteniendo, paro nosotros el salario a precio alzado viene a 

J constituir una prestación en efectivo del salario, mismo que sería 
~ 

f la prestación fundamental del salario, en este supuesto. 
i 
'Ji 
~ 
~ 
f: E. Salario por Comisión. 
~ 

j Esta forma de retribución esta específicamente -
i 1 seflalada en. la Ley, y ha sido definida por el maestro De la ClJ! 

l 
~ va como 11 

••• aquél en el que la retribución se mide· en función-
1 

.. 1 de los productos o servicios de la empresa vendidos o colocados -
··1 

1 
i 
! (63) ~ pág. 303. 
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por el trabajador." (64) 

Krotoschin nos dice que: ~En algunas profesiones _,,,,,. -·. 
•'. 

(viajantes, vendedores, etc.,) es usual el pago en forr~a de com!_ 

sión. El empleado a comisión recibe determinado porcentaje.sobre 

el valor de la venta que real iza, o en cuya realización intervi-

-
no. La comisión puede agregarse a una remuneración fija por -

tiempo o bien constituir la única retribución que el empleador re:_ 

cibe ;(65) 

El llamado salario a, comisión que es en realidad -

una prestación en metálico integrante del salario, normalmente,-

tiene el carácter variable, y puede constituir la prestación fund~ 

mental o sea la de cuota diaria, cuando ésta se establezca excl~ 

sivamente en función de los próductos o servicios de la empresa-

vendidos o colocados por el trabajador. 

IV. POR SUS LIMITES EL SALARIO SE DIVIDE EN: 

A. Salario Mínimo 

(64) Id., pág. 302 • 
. (65) Krotoschin Ernesto, op. cit. pág 65. 
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B. Salario M6ximo. 

El principio de 'libertad absoluta en el pago de los 

salarios ha quedado ya totalmente superado; ahora son otros los siste--

mas empleados para la fijación de los 1 rmttes· del mismo, asr tenemos: 

\ A. Salario Mrnimo 
i· 

' "Es el que consiste en Fijar como lrmite de retribu--

ci6n lo que se considera esencial para el trabaj~dor, sin que por bajo 

de la cuantra seftalada, pueda establecerse rndice alguno." (66) 

Reyes Ponce establece que " ••• es el m6s pequet'k> -

que permite subStancialmente satisfacer las necesidades del trabajador, 

o de su familia • 11 (67) 

"El salario mTnimo se subdivide en legal y contrae--

' 
tual, segOn que se fije por un procedimiento que la Ley sef'lala, (en -

nuestro caso Comisiones del Salario MTnimo), o bien por una contrat~ 

ci6n libre en determinado rama o empresa, v.g.: el mTnimo textil, o 

el mrnimo en la empresa. 11 (68) 

(66) Manual Alonso Gorda, op. cit. p6g·. 463. 
(67) AgustTn Reyes Ponce, op. cit. p6g. 16. 
(68) Ibídem. 
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•••e: '·'-'"~""'~·-·-C.~;-~""~•··"'·" 

El salario mrnimo legal se subdivide o su vez en Ge-

neral y Profesional. · "El primer es el que se paga obligatoricimente en 

toda clase de labores." (69) 

Dentro del primero debemos de se~alar que el mismo 

se divide en salario mrnimo para los trabajadores de ciudad y salario 

. m rnimo para los trabajadores de campo, éstos últimos de acuerdo con 

el ortrculo 93, disfrutarón de un salario mrnimo "adecuado a sus nec!. 

sidades "~ 

El segundo es el que debe cubrirse como mrnimo a -

determinadas actividades por considerarse que su calificaci6n exige -

para ellas una remuneraci6n mayor. 

El ilustre catedrótico Manuel Alonso Gorda nos di-

ce que la noci6n de salario mrnimo ha de ser relativo, dado~· por una 

parte el principio cuantitativo que le sirve de base de referencia, y -

por otra los diversos y complejos factores que en su fijación ha de 

apoyarse, continua diciendo que: " ••• s6lo cuando se le identifica -

con el salario legal puede ser definido aquél consider6ndolo como la 

(69) lbidem. 
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cantidad que en concepto de retribuc i6n de 1 servicio que se presta, -

ha de satisfacer el empresario, en las condiciones establecidas por i'!_ 

perativo de lo ley." (70) 

Nosbtros pensamos que el salario mfnimo es una pres-

taci6n en efectivo integrante del salario, prestación que segOn nuestra 

Ley (artfculo 90) es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. No -

debemos confundirnos por la denominación de salario mrnimo, pues d.! 

bemos recordar que las denominaciones no hacen variar la naturaleza 

jurfdica de las instituciones. · 

B. Salario M6ximo. 

"Es el m6s alto que permite a la empresa una produc 

· ci6n ·costeable. " (71) 

Alonso Garcfo nos dice que la retribución m6xima -

11 
••• consiste en fijar lfmite, que no se puede sobrepasar en la cuontra 

determinado, generolment~ por lo productividad del trabajo, la poten 

(70) ManuelReyesPonce, op. cit. p6g.463. 
(71) Agustrn Reyes Ponce, op. cit. p6g. 16. 
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cialidad de la empresa y el rendimiento." (71' Bis) 

Esta posibilidad no es contemplada por nuestra legis-

laci6n. 

V. POR SU CARACTER: . 

A. Salario Fijo. 

B. Salario Variable. ' 

A. Salario Fijo 

Hernaiz Marques nos dice que: 11 
••• clásicamente era 

el usualmente empleado por la destacada estabilidad de precios y va--

lor de la moneda. las lentas variaciones de estos factores permitran -

remediar los problemas que se pudiesen presentar, con revisiones m6s 

o menos peri6clicas de salarios. " (72) 

Por su parte Manual Alonso G. especifica: 11Por re--

tribud6n fija entendemos aquélla en la cual el m6dulo de remunera--

ci6n no varra, de manera que el trabajador sabe lo que percibir6 co-

mo controprestaci6n de sus servicios. Es fija la retribUci6n por unidad 

.(71. ~-~s) M.a~uel Alonso Gorda. op. cit. 361 
(72) Miguel Hernainz Marquez. op. cit. p6g. 391 
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de tiempo, ya que la cantidad establecido est6 determinada Onicamen-

te en funci6n de un factor-el tiempo- siendo invariable el otro- lo -

cantidad con que se retribuye la unidod temporal. 

Es fija, asimismo, lo retribución que se establece con 

car6cter global, por servicio to tal, con independencia del tiempo. 

Se puede hablar de retribuciones fijas en. los casos -

de remuneración por rendimiento, siempre que lo unidad de obro se ha-

lle retriburda con cantidad invariable. 

lo retribución fija, se caracterizo, pues, por la in-

variabilidad de la unidad m6dulo de retribuci6n, sin que obste a tal -

cal ificaci6n el hecho de que .el otro factor en f.Unci6n del cual lo re-

tribuci6n se establece, sufra variación." (73) 

B. Salario Variable. 

11 En los Oltimos tiempos, circunstancias meramente -

nocionales unos, y de Tndole internacional otras, ocasionan r6pidos -

desniveles entre precios y salarios. Como remedio a las situaciones -

que ello puede originar se han ensayado sistemas de los llamados sol~ · 

(73) Manuel Alonso Gordo, 2.P.· e!!,: p6g. 461. 
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rios m6viles, alter6ndolos de un modo autom6tico en proporción al -

costo de lo vida, o ya concretamente en funci6n al precio de determ!_ 

nodos artrculos que se reputan de interés b6sico. Aunque te6ricame.!! 

te puede ser un buen sistema, sobre todo de gran flexibilidad, precisa 

reconocer lo difrcil que es llevarlo a la pr6ctica, dada la enorme -

complejidad de estos problemas econ6micos-sociales y las repercusio-

nes de toda Tndole que llevan aparejados. 11 (74) 

Manuel Alonso sef'iola que la retribuci6n variable, -

" ••• supone lo variabilidad· del mismo m6dulo de retribuci6n de la -

unidad remuneratoria, sometido a determinados factores cuya f luctua-

ci6h impone la periódico variaci6n de aquél. 

El Tndice del primero queda asT condicionado a las -

variaciones o cambios de los segundos. Lo transformaci6n es a·ut6mo-

tica. Con ló cual, la retribución variable se caracteriza por contar 

con tres, en lugar de con dos factores: la unidad de remuneración- -

tiempo, obra, etc-, el módulo o la cantidad con que ésto es remune--

roda, y los factores a cuyo variación queda sometido el m6dulo en -

(74) Miguel Hernainz Marquez. op. cit. p6g. 391. 
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cuestión. Son dos; pues, siempre, al menos los factores variables, -

ya que el cambio del óltimo de los cftodos arrastra el cambio autom6-

tico del anterior." (75) 

Dentro del salario, pueden existir .prestaciones fijas 

y prestaciones variables, asr como también pudiera suceder que el sa-

lario, como una unidad sea fijo o variable. 

VI. POR SU CAPACIDAD ADQUISITIVA. 

A. Salario Nominal. 

B. Salario Real. 

A. Salario Nominal. 

"Es lo cantidad de unidades monetarias ~ue se entre- . 

gen al trabajador a cambio de su trabajo." (76) 

"Norma !mente-la retribución- es siempre nominal en 

cuanto se fija en una cantidad determinado que, si responde o las ex_!. 

gencias de la realidad en cuanto o suficiencia se refiere, se conviert~ 

odem6s en remuneración real. Salario nominal y solario real pueden 

(75) Manuel Alonso Gordo, op. cit. p6g. 461. 
(76) Agustrn Reyes Ponce, op. cit. p6g. 16. 
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pues coincidir desde sus.orFgenes y mantener esa correspondencia, con 

apenas perceptible variaci6n entre los mismos." (n) 

8. Solario Real. 

Para el maestro Reyes Ponce, el solario real, " ••• es 

la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con· 

el solario total que recibe. Asr puede ocurrir que el cambio en la CC!_ 

pacidad adquisitiva del dinero, haga que un solario nominal aumente, 

y el salario real permanezca idéntico o aun se reduzca." (78) 

"Algunos autores consideran que el salario real se -

refiere tan s61o a los bienes y servicios adquiridos con el salario en -

moneda, y no toman en cuenta en él las prestaciones; considerando -

éstas, le llaman mós bien "costo de mano de obra."(0.1.T.) · (79) 

Respecto del llamado solario nominal, pensamos que 

serra mas conveniente la denominación de parte nominal del salario, 

y respecto del salario real, creemos que debe abarcar todo lo que el -

trabajador recibe por su trabajo, y no nada m6s los bienes y servicios 

(77) Monurel Alonso Gorda, op. cit. p6g. 463. 
(78) Agustrn Reyes Ponce, op. cit. p6g. 16. 
(79) lbidem. 
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adquiridos con la porte del salario en met61 ico, puesto que si estamos 

defendien.do la concepci6n del salario como integrado por una parte -

en efectivo y otra en· especie, debem05 ser congruentes con nuestra 

postura. 

En este inciso, hemos hecho un breve estudio de al-

gunos de los criterios clasificadores del salario, pero partiendo de lo 

concepci6n del solario como uno remuneroci6n que obligatoriamente 

debe de pagar el patr6n al trabajador por S':J trabajo, remuneroci6n que 

· se encuentra integrado tanto por las prestaciones en efectivo, como -

en especie. 
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CAPITULO 11 

BREVE RESEf\lA DE LA LEGISLACION MEXICANA 

EN MA T E~IA O E SALARIOS 

Creemos que paro entender m~ior nuestra actual -

legislaci6n en materia de salarios, debemos hacer un breve an6li-

sis de su evoluci6n, paro trotar de encontrar los hechos y las ·- -

·ideos que la provocaron y le dieron realidad. 

No pretendemos en nuestro estudio agotar el ·tema 

· que es por de m6s amplio e interesante, tan s61o deseamos dar una 

visi6n que nos conduzca a una mejor comprensión del mismo. 

A. LEYES DE INDIAS • 

. "Estas leyes datan del ano de 1563, iniciando su 

recopilación el Virrey de la Nueva Espano, Don Luis de Velasco, 

hasta reunirse nueve libros mismos que se mand6 guardar, cumplir, 

y ejecutar en 1680 por Real Cédula de Carlos 11." (80) 

(80) Leonardo Groham Fern6ndez, Los Sindicatos en México. la. -
edición, Editorial ''Atlamiliztli",A.C., México 1960, p6g. 29. 
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Las normas que constitufon las ·Leyes de Indias, ...: 

fundamentalmente buscaban. la protecci6n de los aborFgenes en sus 

relaciones de trabajo, para impedir la explotaci6n despiadado que 

llevaban a cabo los conquistadores. 

Eminentes tratadistas mexicanos nos seftalan la im 
' 

portancia de las mismas. Paro el Dr • Trueba Urbina: "El dere--

cho social arranca de las disposiciones o reglas compiladas en los 

famosas Leyes de Indias, para proteger a los oborFgenes; normas -

de buen trato y estatutos tuitivos del trabajo humano!;'' (81) 

El maestro De la Cueva, nos dice: "La parte m6s 

importante de la legislaci6n de la época colonial se encuentra en 

las Leyes de Indias, que tanto nicieron por elevar el nivel de los 

indios. • • " (82) 

11 En las Leyes de Indias, Espai'lo cre6 el monumen-

to legislativo m6s humano de los tiempos modernos. 11 (83) 

(81) Alberto· Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo. la. edi
ci6n., Editoriol PorrCJa, México 1970, p6g. 139. 

(82) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. 6a. edi
ci6n, Editorial PorrC.a, Tomo 1, México 1961, 'pág. 93. 

(83) Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
1 a. edici6n. Editorial PorrC.q,,, México t 972, p6g. 38. 
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A pesar de que estas Leyes de Indias, probable--
· l 1 

mente por lo adelantado de las mismas, no tuvieron una aplica--

ci6n pr6ctica, creemos que han ejercido una gran influencia en la 

legislaci6n mexicana del trabajo, puesto que si comparamos nues

tra legislaci6n con las normas consagradas en estas Leyes, pode--

. mos constatar que mu.chas de las disposiciones de ambas guardan ... 

una gran semejanza. 

Estas Leyes contienen muchas reglas sobre jornada 

de trabajo, salario mfnimo, pago del salario en efectivo, etc. 

Concretamente se puede decir que: "Algunas leyes 

regular'on el salario, instituyendo la prohibici6n de hacer descuen 

tos pa.ra que los indfgenas obtuvieran rntegro el salario, otras se -

ocúparon de establecer la obligaci6n de pagar el salario en dine-

ro ••• " (84) 

La Ley Séptima, Trtulo Trece, Libro Sexto, res--

pecto al pago en efectivo expres6: "a los indios que trabajaren en 

(84) Jesús Castorena, Manual de Derecho ·obrero. 5a. edici6n, -
Fuentes Impresores, S.A., México 1971, pág. 39. 
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la labor y ministerio de vinos y en otro cualquiera, no se les pa-

gue el jornal en vino, chicha, miel ni yerba del Paraguaya y t~ 

do lo que de estos géneros se les pagare, sea perdido, y el indio 

no lo reciba en cuenta, y si algCln espaftol lo pretendiere dar por 

paga, incurra en pena de veinte pesos cada vez porque nuestra· -

voluntad es, que la satisfacci6n sea en dinero." (85) 

El Lic. Castorena, nos dice que . estas Leyes, tam 
. -

bi6n: ""; • <.sei'!al"áron término para hacer el pago, que fue de - -

ocho dfas; se prev.ino el pago personal del salario o sea en 11 pro-

. pia:-: mano" del trabajador; se establecieron en algunas de los leyes 

y para determinadas actividades, diversos montos del salario, que 

pueden ~onsiderarse como verdaderos casos de salario mTnimo. 11 (86) 

En cuanto a la fijaci6n del monto del salario te--

nemos las siguientes disposiciones: "El jornal que se ha de pagar -

a cada indio de repartimiento en las cuatro ciudades de Santiago, 

La Concepci6n, San Bortolomeo de Gamboa, y la Sereno, seo - -

(85) Leyes de Indias. Ley VII, Trtulo XIII, Libro VI, segCln cita -
de Leonardo Groham, ob. cit. p6g. 30. 

(86) Jesús Costorena, ob. cit .. pág. 39. 
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real y medio codo dro por el tiempo que durare lo mita, demás -

de la comido y o los indios de repartimiento y vecindades de los 

tres ciudades de lo otra parte de lo cordillera, a real y cuartillo, 

y más la comido; y o los de lo Ciudad de Castro, Chileo y sus -

ti!rmino~, a real y cuartillo, sin darles lo comido atento a que se 

hoya muy poca entre los vecinos, y los indios la llevan. • • "(87) 

Ley XVIII, Tftulo XV, Libro VI. "A los indios de 

estas pr.ovincias que sirven de mito personal, ,sef'ialomos el. jornal · 

real y medio cada dfa en moneda de la tierra, y a los que por -

meses sirvieren en ·estancias, cuatro pesos y medio en la mina; y 

a los que subieren y bajaren por el rfo de la Plata bogando en -

balsas, se les han de dar desde la ciudad de la Asunción o las 

Corrientes, cuatro pesos en cuatro varas de sayal o lienzo, desde 

las Corrientes a Santa Fe, seis y otro tanto desde la Asunci6n a 

.Guaira, y osf se monde y ejecute ••• " (88) Ley XII, Trtulo XVII, 

(87) Leyes de Indias. Ley XVIII, Trtulo XV, Libro VI, según cito 
de Jesús Castorena, Trotado de Derecho Obrero. la. edici6n, 
Editorial Jaris, M6xico 1942, pág. 98. 

(88) Leyes de Indias. Ley XII, Trtulo XVII, Libro VI, citado por 
Castorena, ibidem. 
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Libro VI. "Los domésticos tenran asignado igualmente, un salario 

anual de veintidos petacones los mayores de 18; dieciseis las in-~ 

dios de esa edad; hombres y mujeres mayores de doce y menores -

de 18 anos, doce pesos." (89) Ley LVII, Trtulo XVI, Libro VI. 

Para acentuar la protecci6n, se declar6 la irrenun 

ciabilidad de las normas protectoras del salario. 

"Mandamos que con los indios, chasquis y correos 

no se hagan transacciones, bajas, esperas, o quitas de lo que se -

les debiere, aunque sea de consentimiento de los mismos indios ~ 

teresados, con decreto judicial, ni en otra forma ••• l' (90) - -

" ••• el fiscal de la real audiencia, cada 4 meses, har6 cuenta -

con el correo Mayor de lo que ~mportan los jornales durante ese -

perfodo, y ·si luego "in continenti" no se les pagare pidan ejecu-

ci6n contra él en la audiencia, o tribunal de justicia por la can-

tidad que montare, y la audiencia, o justicia la mande hacer sin 

estrépito, y figura de juicio ejecutivo, dándose luego mandamien-

(89) Leyes de Indias. Ley LVII, Trtulo XVI, Libro VI, citado por 
Castorena, ib idem. 

(90f Leyes de Indias. Ley XVII, Htulo XVI, Libro.111, citado por 
Castorena, ibidem. 
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to de pago, y apremio contra el correo mayor, sin obligar a la -

parte que pidiere la ejecuci6n en nombre de los indios a que dé 

la fianza de la Ley de Toledo" (91) Ley XVII, Trtulo XVI, Li--

bro 111. 

Roberto de la Cerda Silva, nos dice que lo m6s • 

importante de la legislaci6n de la época colonial en materia de -

jornal, fue dictado por Carlos V, el 23 de febrero d~ 1549 (To--

mo 11, Libro VII, Trtulo XIII) y dice: "El jornal que deban ganar 

los. indios sea en su voluntad y no se les ponga taza y si en al--

gunas partes pidieran tan excesivos precios que se exc~dan en la 

justa y razonable estimaci6n, y por esta causa pudieren cerrar las 

minas, granjerras del campo y otras públicas y particulares permi-

tidas por su propio bien, y exercicio, provean los Virreyes audie~,- · · 

cias y ~obernadores, conforme a los tiempos horas excesivas y t~ 

bajo.· •• que indios, mineros y granjeros y hacienda no reciban 

agravio, habiéndose informado de personas noticiosas; y en este -

precio se les pague en mano propia cada dra o semana a volun--

(91) Leyes de Indias. Ley XVII, Trtulo XVI, Libro 111, citado por 
· Castorena, id., p6g. 99. 
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tad de los indios." (92) 

En las. Leyes de. Indias se consagr6 un noble in--

tento de protecci6n humana qué desafortunadamente no lleg6 a la 

vida del hombre· de América. 

"Durante el Mé.xico Independiente y hasta 1870, 

que aparece el primer C6digo Civil, siguieron en uso te6rico y -

muy restringida aplicaci6n las Leyes de Indias." (93) 

B. COOIGOS CIVILES DE 1870, 1884, .Y 1928. 

El C6dígo Civil de 1870, bajo el trtulo de "con· 

trato de obra" determin6 las condiciones de seis diversos contra-
• 

·tos, siendo éstos: el servicio doméstico; el servicio por jornal; el 

contrato de obras a destajo o precio alzado.: contrato de los por-

teadores y alquiladores; contrato de aprendizaje y contrato de ho! 

pedaje. 

(92) Roberto de la Cerda Silva. El Movimiento Obrero en M6xico 
Instituto de Investigaciones Sociales, la. edici6n, U.N~A.M. 
México 1961, p6g. 38. 

(93) Raquel Moch Ramond, Sobre er Salario. Tesis para obtener el 
trtulo de Licenciado en Derecho, U.N.A.M., México 1957,
p6g. 31. 
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"El. contrato de traba¡o qued6 comprendido den--

tro de esa reglamentaci6n y reserv6 el legislador algunas medidas 

protectoras para los trabajadores en materia de salarios." (94) 

Los autores del .C6digo Civil de 1870, se apartC!_ 

ron de su modelo, la legislaci6n francesa, y consideraron como - · 

un atentado contra la dignidad humana llamar alquiler a la pres-

. taci6n de servicios personales puesto que se dieron cuenta que el 

hombre no puede ser comparado con seres irracionales, y ·menos -

aún con las cosos inanimadas. 

En la Exposici6n de Motivos de este c6digo, se -

dijo refiriéndose al servicio doméstico: "Este contrato>, que forma 

el caprtulo tercero del trtulo de arrendamiento en el c6digo fran\. 

cés se llama, común~ente, alquiler· o locaci6n de obras, Pero sea 

cual fuere la esfera social en que el hombre se halle colocado, -

no puede ser comparado con los seres irracionales y menos aún -

con las cosas inanimadas, parece un atentado contra la dignidad 

_humana llamar alq,uiler a la prestaci6n de servicios personales. ~ 

(94) Jesús Castorena, Tratado de Derecho Obrero. lo. edici6n. -
Editorial Jaris, México 1942, pág. 117. 
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Más semejanza tiene con el mandato, porque en ambos contratos·_. 

el mandante encarga a otro la .ejecuci6n de ciertos actos que no -

quiere o no puede ejecutar por si mismo; porque en ambos contra-

tos el mandatario, proporcionalmente, adquiere obligaciones y por-

que en ambos se busca la aptitud. Esta ser6 más intelectual en -

uno y m6s material en otro; pero en ambos supone una cualidad -

moral; porque nadie puede prestar un servicio, seo ·el que fuere, -

sin emplear su libre voluntad y poner en ejercicio alguna de las -

facultades peculiares del hombre. Por estas razones, la comisi6n -

no s61o separ6 el contrato de obras del de arrendamiento, sino~ue 

considerándolo como cualquier otro pacto, lo coloc6 después del -

(95) 
mandato, por los muchos puntos de· semejanza que con él tiene. 11 

El maestro Castorena·, en forma categ6rica, nos d!_ 

ce que: " ••• ninguno influencia tuvo este cuerpo de leyes en -

las condiciones del trabajador, primero porque se ignoraban sus -

disposiciones; segundo porque eran escasos los beneficios que repo.!:.. 

taba, y tercero··porque el ejercicio de toda occi6n judicial reque-

(95) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, 6a. edi
ci6n, Editorial Porrúa, Tomo l. México 1961, p6g. 94. 
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rra elementos de los que carecía el trabajador. 11 (96) 

El segundo C6digo Civil Mexicano, fué el de - "'.' 

1884, el cual en el Trtulo Decimotercero del Caprtulo 1, bajo et 

rubro de Contratos de Obras, estableció las mismas seis especies -

de contratos de prestaci6n de servicios que el C6digo de 1870. 

"En los contratos de servicio doméstico y de serv_!. 

ci6 por jornal el salario es un elemento necesario, ·ya que en nin-

gún caso la prestaci6n del servicio puede ser gratuita, sino obli--

gadamente retriburda." {97) 

11 Art. 2434, se llama servicio doméstico el que -
se presta temporalmente a cualquier individuo por otro que vive -
con él . y mediante cierta retribuci6n. 11 

11 Art .• 2458. Servicio por jornal es el que presta 
cualquier individuo· o otro; dio por dfa, mediante cierta retribu-
ci6n diaria que se llama jornal. 

En el C6digo de 1884, se consagr6 como medido 

protectora· del salario, la inembargabilidod del mismo: 

(96) Jesús Castorena, ob. cit. pág. 118. 
(97) Raquel Moch Ramond, Sobre el Salario. Tesis para obtener el 

trtulo de licenciado en Derecho U. N .A.M., México 1957, -
pág. 32. 
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·
11En los casos en que la ejecución deba trabarse 

en sueldos o salarios de. empleados y sirvientes particulares, sólo 
se. embargará la quinta parte del total si no llegaren a ochocien
tos pesos en cada ano; la cuarta desde ochocientos a dos mil y la 
tercera de dos mil' en adelante. Las disposiciones de este artícu
lo no son renunciables/' 

El maestro de la Cueva, nos dice que: 11 
••• nues 

. -
tra legislación superó a la francesa, al permanecer más fiel al 

principio de igualdad y suprimir las presunciones consignadas en -

beneficio del patrono. (98) · 11 La supresión de estas presunciones 

motivó, a su vez, que se dictaran algunas medidas sobre el sala-

rio; se ordenó que a falta de pacto expreso se estuviera a la c~ 

tumbre y a los usos del lugar, tomando en consideración todo - -

aque'.llo que fuera compatible con la salud, estado, fuerza·, apti-

tud y condición del trabajador, 11 
••• el sirviente estará obligado -

a todo aquéllo que sea compatible con su salud, estado, fuerza, -

aptitud y condición." (art.2240). 

"Finalmente, se fijaron los derechos y obliga--

ciones de las partes. Mas no se crea que con esto mejoró la si-

~uación del trabajador mexicano, en el contrato de obra a precio 
·-
(98) Mario de la Cueva, ob. cit., pág. 94. 
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alzado, por ejemplo se incluyeron los servicios del ingeniero co~ 

tructor de uno casa y del carpintero o zapatero, y es claro .que 

mientras el primero estaba en aptitud de acudir a los tribunales, 
. ' 

los segundos no tenían manera de pagar abogados, designar peri-

tos que fijaron el monto de sus solcrios, etc. La justicia a pe -

sor de la mayor liberalidad de nuestras leyes, continuó cerrando 

sus puertas a los obreros. 11 (99) 

El tercer código, que es el vigente, Código Ci• 

vil poro el Distrito y Territorios Federol~s de 1928, regula tan -

bién el contrato de prestación de servicios profesionales, que s! 

gún el Lic. De Pina es " ••• un contrato distinto, por ~uchos ci!:_ 

cunstoncias, del contrato de trabajo, regulado por la Ley Federal 

. respectiva." (100) 

"Este contrato puede ser definido diciendo que es 

aquél mediante el cual un profesionista presta sus servicios a qui_!! 

nes los solicitan mediante una remuneración." (101) 

( 99) lbidem. 
(100) Raraeí de Pino. Derecho Civil Mexicano. Editorial Po-

rrúa, México 1968,P'b9.164. _____ _ 
(1 01 ) Ibídem • 
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Las disposiciones referentes a este contrato sólo 

son aplicables en los casos en que el que presta los servicios no 

esté sindicalizado. 

El código citado autoriza ~ quien presta y a -

quien recibe el servicio paro fijar de común acuerdo la retribu-

ción, disponiendo que a falta de convenio se fi¡ará atendiendo -

¡untamente a lo costumbre del lugar, a la importancia de los tra

bajos, a la del asunto en que se real izan a las facultades pecu-- . 

niarias del que· recibe el servicio y a la reputación profesional -

del que lo ejecuta. Algunas otras disposiciones acer?a de la re

tribución son: "Si los servicios prestados estuvieren regulados por -

arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honora 

rios reclamados. 

Los que sin tener título correspondiente ejerzan 

profesiones para cuyo e¡ercicio la ley lo exija, además de incu-

rrir en las penas respectivos no tendrán derecho de cobrar retribu

ción por los servicios profesionales que hayan prestado. 

En la prestación de servicios profesionales pue--
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den incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en 

que aquellos se presten. 

Cuando varias personas encomienden un negocio 

todas ellos serán solidariamente responsables de los honorarios del 

profesor y de, los anticipos que hubieren hecho. Los profesores -

tienen derecho de exigir sus honorarios cualquiera que sea el éx~ 

to del negocio o trabajo que se les encomienda, salvo convenio 

en contrario~·" (102) 

Los honorarios consisten por regla general, exclu-

sivamente en dinero. 

Dentro del contrato de prestación de servicios, -

nuestro código civil también regulo el contrato de obras a precio 

alzado, el de los porteadores y alquiladores, asícomo también el 

de hospedaje. 

El contrato de obras a precio alzado, ha sido de-

fin ido por Castán como " ••• aquél por el que una persona (llamo-

(102) Ibídem., pág. 168. 
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da empresario o contratista) se obliga a ejecutar una obra en be-

neficio de otra (capitalista o propietario) que se obliga a pagar -

por ello un precio ciei'to. 11 (103) 

Entre los derechos del empresario figuran, el -

de .recibir el precio de la obro, el de retenerla, cuando sea mu! 

ble, mientras no se le pague, y el exigir que el duefto que la r!_ 

ciba y pague, en la proporción entregada, cuando lo obligación 

que se hciya contraído consista en hacerlo por piezas o por medi-

da. Una vez pagado y recibido el precio, no hay lugar a recl~ 

moción sobre él a menos que al pagar, o recibir las partes se ha-

yan reserva~o expresamente el derecho de reclamar. 

El maestro re la Cueva, nos dice: "Esta modali 

dad (salario a precio alzado) del salario aproxima la relación de 

trabajo al contrato de obra a precio alzado, el cual, esta regido · 

por el derecho civil, pero la diferencia consiste en que indepen-

dientemente de la relación de subordinación, en el contrato de -

(103) Cast6n, Derecho Civil Espoflol, Común y Foro~, tomo 111,-
6o. edición Editorial Reus, Madrid, 1944, según cita de 
Rafael de Pina, ob. cit., pág. 168. 
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derecho civil, el constructor de la obra pone su actividad y los 

materiales, en tanto en la relación de trabajo, el obrero pone -

únicamente su actividad. 11 (104) 

.· Respecto del contrato de transportes, el artículo 

2646 senala: 11 EI contrato por el cual alguno se obliga a transr><>! 

tar, ba¡o su inmediata dirección o la de sus dependientes por -

tierra, por agua o por el aire a personas, animales, mercaderías 

o cualquiera otros objetos, si no constituye ~n contrato mercan--

t il, se regirá por las siguientes reglas •11 

E 1 Código de 1928, anterior a la Ley Federal -

del Trabajo de 1931 establecía que el servicio doméstico, el ser-

vicio por jornal, el servicio a precio alzado en el que el oper~ 

rio solo pone su trabajo y el contrato de aprendizaje, se regirían 

por las disposiciones relativas del Código de 1884 en lo que no -

contradigeran a las bases del 123, 4 y 5 constitucionales, hasta 

en tanto el ,Congreso de la Unión emitiera la Ley Reglamentaria 

del 123. 

(104) Mario de la Cueva, obº cit., pág. 645. 
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c. LEYES ESTATALES EN M"TERIA DE TRABAJO, ANTERIORES 
A LA CONSTITUCION DE 1917. -· 

Con anterioridad o la aparición de la Constitu-

ción de. 1917, lo preocupación legislativa en materia de trabajo, 

en nuestro país, ya se había hecho potente. 

"Las primeros leyes del trabajo mexicanos son -

los de Riesgos Profesionales,. de José Vicente Vi~lada, del arlo -

de 1904, del Estado de México y la de 1906 de Bernardo Reyes, 

de Nuevo León. 

La primera estableció: 1) La presunción en favor 

del trabajador de que todo accidente debía presumirse de trabajo 

entre tonto no se probara que había tenido otro origen; sentó pues 

las bases de la teoría del riesgo profesional. 2) Las indemniza--

ciones consistían en dar medio paga durante tres meses. 3)En C<!_ 

so de fallecimiento el patrón debía cubrir el importe de quince -

días de salario y los gastos del sepelio. 4) La Ley se aplicaba -

tanto a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profe-

sionales. 5} Se adoptó el principio de la irrenunciabilidad de las 

derechos del trabajador. 
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La ley de eernardo Reyes sólo contempló los acc~ 

dentes del trabajo; adoptó la presunción de que los accidentes -

que sufren loo trabajado••" son de trabajo; libraba ol patrón en los 

casos de fuerza mayor. negligencia inexcusable y culpa gra<e de 

.i~ 

.~ 50% del salario; si la incapacidad· ero parcial permanente el pa· 

\l go del 20 al 40% del salario durante un ano y si la incapacidad 

la víctima. ourante la incapacidad temparal debia pagarse el -

j 

,\ 

. <íl 
ero total se imponla la obligación de pagor solario durante dos 

anoo. en coso de muerte la indemnizoción consistía en el pago -

del solario durante diez meses o dos anos, según los cargas de la 

fom i\ia de\ trobo\ador." (\ 05) 

estos disposiciones legales limitaban la ,esponsobi-

lidad patronal en los cosos de accidentes ele trabajo y a la obli!J!! 

ción ele indemnizar los riesgos profesionales cuantificando las ;iri~. 
elemnizaciones en relación al salario, pero sin establecer bases ~ ... 
ro lo remuneración del trabajador, la cual quedó dentro de lo te~ 
rfo civil ele absoluta 1 ibertad de contratación, en el arbitrio de • 

-(105) JesÓS eoSlorena, ty\anual de Derecho Obrero, 5a. edición • 

fuentes lmpresoreS. S.A., México 197\, ~· 44. 
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las partes irrestrictamente pactado. 

Moch Romond, "°' dice que: "El único antece- · 

dente. sobre fi¡ación legal de solario mínimo corresponde al siglo 

pasado. En 1848 se presentó al Congreso del Estado de México -

un Proyecto de Ley para establecer el mínimo de d0$ reales dio-

ríos a todo ¡ornalero mayor de dieciocho aftos; la iniciativa fue -

impugnado por el Dip. J. Jiménez quien publicó el discurso de 

impugnación." (106) 

Fue hasta la época revolucionaria, anterior a -

lo Constitución de 1917, cuando algunos estados expidieron disp~ 

siciones sobre materia de trabajo, que incluyeron regulaciones s~ 

bre el salario, entre estas disposiciones tenemos, lo Ley de Ma-

· nuel Aguirre Berlanga de Jalisco, que contiene el concepto de -

"obrero" como sujeto de un contrato desprendido y autonómo, res 

(106) Joaquín Jiménez, discurso que pronunció el diputado Joa-- · 
quin Jiménez en impugnación del proyecto de ley presenta
do por los seftores diputados Pérez y fernández, Lazcano y 
Villaseftor, para que se le pague por lo menos dos reales ..:. 
diarios, a todo jornalero de mas de dieciocho anos. Toluco 
1848, Imprenta D. Quijano, según cita de Raquel Moch -
Ramond, ob. cit. pág. 33. 
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pecto al Código Civil, establecía en su artículo quinto transito--

rio: 11 
••• la fijación en un peso veinticinco centavos el salario -

· mínimo con excepción del de los mineros, que sería de dos pesos 

diarios. El propio artículo indicaba que lo medido transitoria - -

. subsistiría en tanto no se redujeran los precios de los artículos -

de primera necesidad •11 (107) !' ..... el salario mfnimo en el campo 

sería de sesenta centavos; pero el campesino tendría derecho, ad! 

más, a las siguientes prestaciones: habitación, combustible y - -

aguo; pastos paro todos los animales domésticos indispensables al -

uso de lo familia y para cuatro cabezas de ganado mayor u ocho 

de menor; un lote de mil metros cuadrados, cultivable y debida--

mente acotado. Estas disposiciones regían para los mayores de -

diez y seis anos. 11 (108) 

Respecto o la protección del salario, esta ley 

consignó en los artículos: noveno, décimo, décimo primero, y ~ 

c imo segundo, medidas al respecto: 110) E 1 pago debía hacerse en 

(107) Ver artfculo 5 transitorio de la Ley del Trabajo de Manuel 
( Aguirre Berlango del Estado de Jalisco, diciembre de l 915. 
(108) Ver ortfculo 1 de la Ley del Trabajo de Manuel Aguirre Ber-

lango del Estado de Jalisco, diciembre de 1915. 
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monec1a del curso fesol; b) Quedó Prohibida lci "tienda de rayo"; 

las existen.tes P<>dían subsistir cana giros mercantiles, pero sin 

que implicaran obfisación alguno P<lra el trabajador; en ningún • 

caso P<>drían vende,.. mercancías a Crédito;. c) El pago de las -

salarios debía hacerse Codo ••mona; · d) No Procedería embargo - . 

sobre solario$ menores de dos P8Sos veinticinco centovas diarios, -

o menos que el embargante fuera otro obrera; e) las delJc/os ad· 

qulrfdcu P<>r los trabajadores del camP<> Prescribirían a los catorce 

irieses .de haber.e contraído; f) No P<>dían reducirse los salarios -

· de los trabaiadores que J>ercibieran conticlades mayores a fas fijo

(109) 
das cano mínimo al momento de expedirse fas leyes de trabajo." 

lo ley del Trabajo de Cándido Aguilor, de Ve-

racruz de 1914~: en su art ícuf o quinto, " ••• fijaba en un P<!So el 

salario mínimo que debían J>ercibir los trabajadores. Podía paga,. 

se ef salario por dio, P<>r ••mano o P<>r mes. 

En los contratos de obras o destajo o Precio .af. 

zoclo P<>dío P<>so11e en fechas diversas, pero teniendo siempre en 

(r®fV;;, orticiif os 7, 9, . 1 O, IJ, 12, de lo ley de 1 Traba¡ o de 

~'!!! Ag~!! Be~~ del Estac10 de .íJ;;c;;; diciemLre-de 1915. 72. 
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cuento el mínimo fi¡odo. El pago del salario debía hacerse en 

todo caso en moneda nacional. 

Se ordenó en el artículo sexto que cuando el 

obrero viviera por costumbre en las haciendas, fábricas o talleres, 

bajo la dependencia inmediata de los patronos, además del sala--

rio, habría de recibir la alimentación. 

El artículo quinto declaró extinguidas las deudas 

que hasta el momento de ser promulgada la ley reportaran los - -

campesinos en favor de sus patronos. 

Finalmente, el artículo décimocuarto, prohibía el 

establecimiento de tiendas de raya." (\10) 

También debemos senalar como parte muy importa~ 

te de la obra legislativa preconstitucional, la Ley de Yucatán de 

\915, expedida por el General Alvarodo, en ésta se inciuye un -

concepto familiar del salario mínimo en su Art. 84. 

(110) Ver artículos 5, 6~ 14, de lo Ley del Trabajo de Candido 
Aguilar de Veracruz,. q~~u~re_ ~e. 1914 . 
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11 EI criterio para fijar el salario mínimo deberá 

ser lo que necesite un individuo de capacidad productiva media, 

para vivir con su familia y tener ciertas comódid'cxles ,en-" aliment~ 

ción, casa y vestido, dada su condición social, debiendo además 

de estar en circunstancias de practicar las necesarias relaciones 

sociales que el hombre necesita para elevar su espirftu~ 11 

El artículo 85 de la misma ley senalaba: "Se -

deberá tener presente que no se trata del salario para sostener la 

situación actual del trabajo, sino del que se necesita para colo-

carie en condición mejor de la que hasta ahora ha vivido. 11 

Además de las leyes pre-constitucionales expe--

didas en los estados, la idea de legislar sobre trabajo había sido 

aceptada por el movimiento constitucionalisto, y el ministro Zub~ 

ron Capmany presentó al Primer Jefe un Proyecto de Ley Regula-

dora del Contrato de Trabajo. 11 En ese proyecto el salario supera 

las necesidades materiales, del obrero y se calcula con miras a -

satisfacer los exigencias de una vida decorosa, proyección que ·,.._ 

fue recogido posteriormente por los Constituyentes." (111) 
(1l1) Ver a~ttCülos 84 y 85 de la Ley d_!~ Trabajo del Estado de 

Yucatón, (Ley A !varado) diciembre de 1 91 4. 
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11EI artículo 33 del Proyecto implantó el salario 

mínimo, ordenando. la creación de un organismo federal que, to-

mando en consideración las condiciones de la· producción y el 

costo de la vida en cada región de la República fijara 1 anual--

menter el que debiera pagarse en cada región y en cada indus--

tria. 

En diversos artículos se fijaron las medidas de 

protección al salario: a} contra el patrono, mediante la prohibi--

ción de las tiendas de raya y la obligación de ·p9garlo en mone-

da del curso legal; se prohibió también la imposición, de multas 

y todo acto de compensación, descuento o reducción a no ser -

con autorización judicial o administrativa; b} Contra el mismo -

patrono, al disponer el artículo 33 que en los casos en que no -

hubiera fijado el salario en el contrato, se pagaría el que pidie-

ro el obrero, siempre que no fuera excesivo; e} Contra los acre! 

dores del trabajador merced a la prohibición del embargo de los -

salarios menores de veinte pesos semanarios y de más del quinto -

de la cantidad que excediera de esa· suma y d) Contra los acre! 

dores del patrono, al ordenar el art. 8 que los créditos de los -
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obreros por salarios del último afto serían considerados como re--

fraccionarios." (112) 

Todo el movimiento legidativo pre-constitucio-

nal viene a culminar con la expedición del nuevo Código Políti-

co-Social que contiene los ideales inspiradores de nuestro movi--

miento libertario iniciado en 1910. 

D. LA CONSTITUCION DE 1917 Y SUS REFORNAS. 

En el artículo 123 de nuestra Constitución de -

1917 se recogieron todos los ideales y aspiraciones de la clase -

trabajadora que habían ·sido preocupación fundamental de un pue-

blo que buscaba su consolidación constitucional basada en un sis-

tema de legalidad. 

En cuanto al surgimiento de nuestra Ley Funda-

mental, nos dice el Lic. Castorena en forma somera: 11 EI jefe del 

Ejército Constitucionalista convocó a la reunión de un Congreso -

(112) Ver artículos 33 y siguientes del Proyecto de Ley sobre 
Contrato de Trabajo del Lic. Rafael Zubaran Capmany, de 
abril de 1915. 
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Constituyente, para dar al país una nueva Constitución. Se reu-

nió el Congreso de Querétaro en noviembre de 1916; el primer -

jefe del Ejército Constitucionalista presentó un proyecto de Cons-

titución. E 1 5 de febrero de 1917 fue proin~ulgada la nueva Cons 

titución mexicana." (113) 

Al ser discutido el articulo 5 constitucional, un 

grupo de diputados de ideas avanzadas, lanzó la ideo de incluir 

en él bases reguladoras del trabajo, frente a esta iniciativa se · -

presentó la oposición del grupo conservador. Después de arduas -

y acaloradas polémicas llegaron a una transacción que consistió -

en consignar en un capítulo especial, . las bases reguladoras del -

trabajo. 

Dentro de los argumentos que el grupo en pro de 

la regulación del trabajo presentó, tenemos: "Así como Francia -

después de su revolución ha tenido el alto honor de consagrar en 

lo primera de sus Cartas Magnas los inmortales derechos del horn-

bre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de -

(113) J. de Jes6s Castorena, Manual de Derecho Obrero. 5a. edi 
ción, Fuentes Impresores, S.A.,, ~xico 1971, p6g. 45. -
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mostrar al Mundo que es la primera en consignar en una Consti-

tución los sagrados derechos de los obreros. 11 (114) 

En relación a los salarios, el constituyente Da-

vid Pastrana Jaimes, sei'laló: "Lo poco que he observado en nues-

tra República acerca de los obreros y los trabajadores, me ha ;..-

traído a esta convicción.: ningún movimiento obrero en la Repú--

blica ha tenido un moti~o distinto que la cue.stión de los salarios; 

no ha habido huelgas por ocho horas de trabajo; no ha habido -

huelgas por falta de un tribunal para resolver los conflictos de -

· los trabajadores; no ha habido huelgas porque las mujeres y los-

nii'\os vayan a trabajar de noche; no, sei'lores, todas las huelgas 

en la República han tenido por única causa la cuestión de los s~ 

larios, porque nuestros industriales, nuestros patronos, siempre han 

tenido a los obreros a salario de hambre, a solario de muerte, a 

salario de sed. Es una gran verdad económico que no me podrá 

negar ninguna :de las personas que han venido a hablar a esta -

tribuna en bien del obrero. El tratadista· Enrique George, al 

(114) Felipe Tena Ramírez, "Leyes Fundamentales de México, · ~· 

1808-1964, "pág. 814, citado por Leonardo Graham, ob. 
cit. pág. 47. 
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hablar de la cuestión obrera, ha aplicado a los trabajaaores lo -

famosa 11 ley de hierro•·· del salario haciéndose consistir esta ley -

en que, a medida que la producción del trabajador ha sido más 

intensa, su solario ha sido más insignificante paro cubrir sus ne-

ces idades • 11 (115) 

11 EI a'cierto de los diputados obreristas al incluir 

en el 'texto c'onsitucional las normas básicas de la regulación del 

trabajo ha trascendido a otras constituciones, en forma tal que -

no hay Estado moderno contemporáneo que deje de incluir en su 

carta Magna normas sobre. las relaciones obrero-patronales, y los 

principios de esas normas laborales se incorporan más tarde a los 

Derechos Humanos en la Declaración Universal de los Derechos -

de 1 Hombre, aprobada en la Asamblea General de la Organizo-

ción de Nociones Unidas •11 (116) 

11 EI 13 de enero de 1917, los autores del proye:_ 

to del capítulo, lo presentaron como iniciativo ante el Congreso 

(115) Discurso pronunciado por el Constituyente David Pastrona -
Jaimes, citado por Alberto Trueba Urbina, El Nuevo Artí
culo 123,·2a. edición, porrúa, México, 1967, p6g. 49. 

(116) Raquel Moch Ramond, ob. ci.!!_1 pág. 35. 
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como Título Sexto, de la Constitución con el rubro de trabajo, -

precedido por una exposición de motivos del Diputado Macias. 

La iniciativa pasó a la Comisión de Constitución, 

que la acogió con pocas modificaciones, a las que se agregaron 

algunas o.tras no substanciales, cuando el dictamen fue discutido 

en la sesión de 23 de enero y aprobada por unanimidad de 163 -

. (117) 
Diputados, convirtiéndose en el Artículo 123 de lo Constitución •11 

Respecto al contenido del artículo 123 en mate 

ria de salarios, en el texto original tenemos: 

"Artículo 123: E 1 Congreso de la Unión y los 
Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, 
fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las 
bases siguientes, las cuales regirán el :trabajo de los obreros, jor 
naleros, empleados, domésticos y artesanos·, y de una manera ge:. 
ne rol todo contrato de trabajo. 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el -
trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo o las -
condiciones de cada región, paro satisfacer las necesidades norma 
les de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, -
considerándolo como jefe de familia. En todo empresa agricola,
comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una 
participación en las utilidades,que será regulado como indica la -
fracción IX; 

(117} Felipe Tena Ramírez, ob. cit. pág. 814, según cita de Leo 
nardo Graham ob. cit., pág. ~7. 
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' ,. 
l VI 1. Para trabajo igual debe corresponder sala 

río igualr sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. -

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de 
embargo / compensación o descuento; 

IX. Lo fijación del tipo de salario mínimo y ,..: .: 
de lo participación ~en las. utilidades o que se refiere la fracción 
VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cado -
municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que 
se establecerá en cada Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en -
moneda del curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo represen
tativo con que se pretenda substituir la moneda; 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias -
deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario -
por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado. -
para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordina
rio podrá exceder· de tres horas diarias, ni de tres veces consecu
tivas, Los hombres menores de dieciséis anos y las mujeres de -
cualquier edad / no serán admitidos en esta clase de trabajos; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus dife 
rencias al arbitraje o o aceptar el ·laudo pronunciado por la Jun:
ta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obliga 
do a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario 
además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la
negativa fuere de los trabajadores, se doró por terminado el con
trato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin -
causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindica 
to, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obliga: 
do a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemni:"'! 
zarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá 
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esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta -
de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos trata
mientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge padres, hi 
jos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabf 
lidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes~ 
familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

XX 111. Los créditos en favor de los trabajadores 
por salario o sueldos devengados en el último afio, y por indemni· 
zaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos -
de concurso o de quiebra; 

XX 1 V. De las deudas contraídas por los trabaja
dores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o de-
pendientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún 
caso y por níngun motivo se podrá exigir a los miembros de su fa 
milia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente 

· del sueldo del trabajador en un mes; 

XXVI 1. Serán condiciones nulas y no obligarán -
a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato.: 

b) Las que fijen un salario que no sea remunera
dor a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

b) Las 'que estipulen un plazo. mayor de una serna 
na para la· percepción del jornal. 

d) Las que seiialen un lugar de recreo, fonda, ca
fé, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, -
cuando no se trate de empleados de esos establecimientos. 

e) Las que entrailen obligación directa o indirecta 
de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determi
nados. 

f) Las que permitan retener el salario en concep-
to de multa." 
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Al consagrarse en la fracción VI del articulo -

123 el establecimiento del salario mínimo, se constituyó así una 

importante limitación a la explotación de que venían siendo víc-

timas los trabajadores. 

De la simple lectura del artículo 123 podemos -

percatarnos de la honda preocupación que tuvieron los Constituye!!. 

tes de 1917 en torno al problema de los salarios. Ellos recono--

cieron el problema y trataron profundamente de resolverlo, esta--

blecieron normas protectoras del salario para evitar su merma o -

disminución, consagraron uno de los principios fundamentales en -

materia de trabajo que es el de igualdad de salarios en .el '.supue::· 

to de igualdad de labores. 

"Este principio impide el trato arbitrio que era 

usual, remunerando con esplsndidez al amigo, pariente, etc. en 

tonto se reducía la remuneración del extrano. También fué medi 

da de restricción para empresas extranjeras que distinguTan los sa-

larios favoreciendo al extranjero en discriminación de los mexica-

nos. 11 (118) 

(118) Raquel Moch Ramond, ob. cit., pág. 36. 
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También se establ.eció la pretensión de que el so-

lario mínimo debía ser suficiente para satisfacer los necesidades -

oormales de la vida del qbrero, su educación y sus placeres hones 
' -

tos, considerándolo como jefe de familia; y como debía y debe ... 

ser bastante para obtener los satisfactores y servicios cuyo precio 

varía al influjo de los factores externos, se creó para su revisión 

periódico Comisiones Especiales, s~boré:lincidos a lo Junta Central -

de Conciliación de cada Estado. 

Se previó en atención a posibles convenios en -

que el trabajador aceptara por necesidad un salario desproporcio-

nado con la naturaleza, duración, calidad, etc. de su toreo, el 

derecho de recurrir al órgano jurisdiccional de trabajo para que -

revisara y calificara en justicia y equidad, lo cuantía del salario, 

pudiendo moélificarse por decisión de lo autoridad a un monto re-

munerador. 

Por lo que toco a las reformas del artículo 123, -:~: 

el maestro De la Cueva apunta: "En el ano de 1929 se dejó sen-

tir la necesidad de uniformar la legislación del trabajo para toda 

la República. Por otra parte 1 numerosos problemas no podían 
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resolverse por las Autoridades Locales y tal fué la razón de que 

se creara, aun sin apoyo constitucional, la Junta Federal de Co~. 

ciliación.y Arbitraje. El 6 de septiembre de 1929 se publicó la 

reforma constitucional a los artículos 73 fracción X y 123, en su 

párrafo introductivo. Desde esa fecha corresponde al Congreso -

Federal expedir la ley del trabajo; con lo cual quedó derogada -

la legislación de los Estados; pero se dividió la aplicación de la 

ley entre las autoridades Federales y Locales." (119) 

En mate~ia de salarios, e 1 artículo 123 ha sufri 

do algunas reformas. Por lo que toca a la fracción VI del apar-

todo "A 11 debemos decir que quedo como sigue: 

"VI. Los salarios mínimos que deberán disfru-
tar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 
regir'.án en una o en varias zonas económicas; los segundos se - -
aplicarán en romas determinadas de la industrio o del comercio o 
en profesiones / oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser sufi
cientes paro satisfacer las necesidades normales de un jefe de fo-::: 
milia, en el orden material, social y cultural y para proveer a -
la educación obligatoria de los hijos. 

Los salarios mfnimos profesionales se fi¡orán con 
siderondo ademós, las condiciones de las distintas actividades in: 

(119) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, 6a. -
edición,Editoriol Porríla, Tomo 1, M4ixico 1961, pl.g. 140. 
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dustriales y comerciales. 

Los· trabajadores del· campo disfrutarán de un salo 
rio adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Re
gionales, integrados con representantes de los trabajadores, de los 
patronos y del Gobierno y serán sometidos para su aprobación a 
una Comisión Nacional que se integrará 'en la misma forma prevÍ! 
ta para los Comisiones Regionales. 11 

La anterior reforma fué publicada en el Diario -

Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1962, debemos 

de senolar que con anterioridad, el 5 de Diciembre de 1960, se 

adicionó al artículo 123 el apartado 11 811 que regula la materia -

laboral de los trabajadores al servicio del Estado. 

En la reforma de la fracción VI del aportado 11A11
, 

vemos la aparición de un nuevo concepto que es el de solario -

mínimo profesional, éste ha sido definido como 11 Lo retribu~ión -

menor que puede recibir el trabajador de una profesión, oficio, 

o trabajo especia 1 determinado. 11 (120) 

El origen de la incorporación de este concepto -

(l 20) Memoria de los Traba Los de 1 964 y 1965, Comisión Nac io
nol de los Salarios Minimos, Tomo V,. Mixico 1966. 
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en el ortrculo 123, lo encontramos en el considerando tercero de fa -

iniciativa de reformas a la Constitución que el Ejecutivo envi6 o la - , ¡ 

C6mara de Senadores, en lo que se sel'lalaba: "Por otro parte, el des~ 

rrollo industrial_.ho dado origen a lo especialización de la mano de -

obra, que requiere una consideración adecuado para estimularla me--

diante la asignación de salarios mrnimos profesionales que guarden r.!' 

loción con las capacidades y destreza del trabajador y cuya función -

prim()rdial consistir6 en elevarse sobre los salarios mfñimos generales-

o vitales; siendo susceptibles de mejorarse por la contratación colect!_ 

va del trabajo. Ante esos realidades resulta, no sólo conveniente, -

sino m6s bien necesario fijar los salarios mrnimos generales o vitales -

en función de zonas económicos e incorporar o nuestro legislaci6n el -

solario mrnimo profesional. 11 (121)' 

El establecimiento de un salario mrnimo profesional, 

que tiene como objeto el estrmulo a la capacidad y especializaci6n, -

se constituye, desde luego, en un importante incentivo paro lo supe-

roe i6n de 1 trabo jodor. 

(121) Iniciativo de Reformas a la Constitución que el Ejecutivo, enví6 
o la C6mora de Senadores, considerando tercero, México 1962, 
segón cita de Alberto Truebo Urbina, El Nuevo Artrculo 123, -
2a. edJci6n, Porróa, México 1967, p6g. 90. 
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Trat6ndose de los trabajadores del campo la Constit~ 

ci6n deja al criterio de lo Comisión los circunstancias que debe tomar 

en cuento poro fijar el salario mTnimo ya que solamente dice que és- · 

te debe ser "adecuado a sus necesidades 11
• 

Por lo qué toca a la reforma del último Pórrafo de lo · 

fracci6n VI del apartado 11A 11 del artTculo 123, ésta tuvo su odgen en 

el considerando tercero de la iniciativa de reformas antes seí'ialada, -

en donde se hizo la siguiente reflexi6n: "Los salarios mTnimos son una 

de los instituciones fundamentales poro la realizad6n de la justicio -

social. Su fijación por Municipios, conforme al sistema actual, se ha 

revelado insuficiente y defectuoso; la divisi6n de los Estados de la F~ 

deración en Municipios, obedeció a razones históricas y polrticas que 

en la mayorra de los casos, no guardan relación alguno con la solu--

ci6n de los problemas del trabajo y consecuentemente, no pueden ser 
' -

vir de fundamento poro una determinoci6n razonable y justo de los se:_ 

,_-.. , Jorios mTnimos, que aseguren al trabajador una existencia conforme a 

la dignidad humana, mediante la satisfacción de sus necesidades, tan-

to materiales, como sociales, culturales y de educación de los hijos. 

El crecimiento económico del Pars no ha respetado, ni podrra respetar 
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la divisi6n municipal, habiéndose integ!b.Jo, por el contrai'io·'.zonas-

econ6micas que frecuentemente se extienden a dos o m6s Municipios 

y aOn a distintas Entidades Federativas. 11 (122) 

El considerando cuarto de la misma iniciativa sef'lal6: 

"La modificación de la base para la determinaci6n de los salarios mr-

nimos, presupone la creación de nuevos órganos encargados de fijarlo;, 

proponiéndose para tal efecto: una Comisión Nacional que funciona--

r6 permanentemente, única que de acuerdo con la Constitución pro-

cederó a la demarcaci6n de las zonas econ6micas y a efectuar los es-

tudios necesarios para conocer las necesidades de los. trabajadores y -

las condiciones soCial.es y econ6micas de la RepCiblica y Comisiones - ... 

Regionales que le estarón subordinadas. 11 (123). 

Por lo que toca a la fracci6n IX del apartado "A 11 
-

del artrculo 123, ésta ha sufrido ~os reformas, la primera de 1933 ya 

que el texto primitivo de la fracción IX estableci6 que las Comisiones · 

Especiales del Salario Mrnimo estarran subordinadas a las Juntas Cen-

troles de Conciliaci6n y Arbitraje, esta primera ·i·eforma autorizó a -

(122) Ibídem. 
(123) ~p6g. 91 • 
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las Juntas poro fijar el salario mrnimo si no lo hacfon las respectivas 

Comisiones. La segunda reforma de noviembre de 1962, dej6 esta -

fracci6n exclusivamente para la regula~i6n de la porticipoci6n de ut.!_ 

lidades adicion6ndose en la frocci6'." VI lo relativo a la fijaci6n de -

Jos salarios mrnimos. 

Podemos decir que las reformas que en 1962 sufri6 el 

artf culo 123 en materia de salarios fueron un paso m6s adelante en la 

búsqueda de mayores beneficios para la clase trobajadc>~a. 

Por 6ltimo simplemente diremos que el 14 de febrero 

de 1972, se public6 en el Diario Oficial de la Federoci6n la reforma 

que en materia habitocionol se produjo en el texto de nuestra Consti-

tuci6n, y que ser6 objeto de un an6lisis especial en el Capftulo 111 de 

nuestro tesis. 

E. LEYES ESTATALES EN MATERIA DE TRABAJO POSTERIORES A 
LA CONSTITUCION DE 1917. 

En el texto original del p6rrafo introductivo del artr-

culo 123 se estableci6 que el Congreso de.fa Uni6n y las Legislaturas 

'de los Estados expidieran leyes sobre el traba¡o con objeto de proteger 
. . . . 90 : •, .. ': •\ 



y tutelar a la clase trabajadora. 

Dos fueron las razones que existieron para establecer 

una legislación de car6cter local, por un lado el respeto al sistema ~ 

deral, y la circunstancia de que las necesidades de las distintas enti-

dades federativas eran diversos y exigTan una diferente reglamenta--

ci6n. 
111..a soluci6n dada por el Constituyente fue benéfica. 

Basta recordar que en tanto todos las legislaturas de los Estado·s expi-

die.ron en los aftos posteriores a 1918 las leyes correspondientes, el -

Congreso de la Uni6n no pudo legislar para el Distrito Federal y no -

porque hubieron faltado intentos ni proyectos sino m6s bien, porque -

siempre intervinieron consideraciones de orden polrtico. Por otro Pº! 

te, en aquel los oi'ios se careda de experiencia y se ignoraban 'los ver 

doderas condiciones de lo República. Ero, pues, m6s sencillo y pr6~ 

tico encomendar o los Estados lo expedici6n de los leyes, ya que ero 

m6s f6cil conocer los necesidades reales .de cada regi6n que las de to-

do el pars. 11 (124) 

(124) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, 6a. edi-
ci6n, Editorial Porróa, Tomo 1. México 1961, p6g. 120. 
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En cuanto a los salarios, las leyes de los estados, r.! 

· pitieron con fidelidad o con diferentes palabras la misma intenci6n de 

las bases contenidas en el artrculo 123, sin embargo algunos estados,-

al reglamentar los problemas inherentes al salario, introdujeron nove-

dades de las que mencionaremos algunas de las m6s significativas.(125) 

La Ley del Trabajo para el Estado de Aguascalientes, 

del 6 de marzo de 1928, sancion6 la falta de pago puntual del salario, 

·~rtrculo 233. La falta de pago puntual del salario, har6 responsable 
al patrono, quien pagar6 un interés del 5% diario, durante el tiempo 
que retenga la cantidad de que se trate." 

En el artrculo 237 estableci6 la obligaci6n de abrir -

forzosamente crédito al trabajador, en riesgos propios o familiares no-

profesionales y en los supuestos de matrimonio del trabajador o de al-

guno de sus hijos, y en el de defunci6n de algún miembro de la fami-

lia del trabajador. 

"Artrculo 237. Las empresas o patronos est6n obligados a hacer anti
cipos a sus trabajadores, hasta por el importe del sueldo de un mes, -
ónicamente en los casos siguientes: 1 • Cuando el trabajador sufriere -
algún accidente que I~ impida trabajar, y cuya responsabilidad no sea 

(125} L islaci6n del Traba·o de los Estados Unidos Mexicanos, Secre 
tarro de Industria, Comerio y Trabajo. Departamento de Trabá'
jo) Talleres Gr6ficos de la Nación. México 1930. 
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del patrono. 2. En caso de enfermedad de algOn miembro de la fami
lia del trabajador. 3. En caso de matrimonio del trabajador o de al
guno de sus hijos. 4. En caso de defunci6n 'de algOn miembro de la fa 
mil ia del trabajador. 11 

-

Una disposici6n que nos llamó mucho la afenci6n, -

pues otorga la propiedad de su salario a la mujer casada, fue la si--

guiente: 

11Artfculo 252. Las mujeres casadas son duePkls completamente del pro 
dueto de su trabajo, . el cual no se entender6 que forma parte de los ,_-:- , 
bienes del matrimonio, ni se considerar6 sujeto a partici6n por concee 

d • 1 11 to e gananc 1a es. 

Al respecto la Ley del Trabajo del Estado de Jalisco 

de agosto de 1923 sePlal6: 

"Artfculo 52. Son v6lidos los pagos que por concepto de trabajo se -
hagan a los menores de edad y a las mujeres casadas; 11 

La Ley del Estado de Coahuila respecto del pago 

hecho al menor de edad establecfa: 

"Artrculo 96. Es v6lido el pago hecho a menores de edad, entre los -
catorce y dieciocho af'lo~ mientras el ascendiente¡ marido o tutor o -
quien hubiere dado autorizaci6n para celebrar el contrato, no se opon 
ga a ello y haga conocer su oposici6n al patrono. Denunciada la opo 
sici6n, el patrono lo har6 saber al obrero y pondr6 el salario devengO: 
do a disposici6n de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje." 



También esta ley sei'laló expresamente que el trabajo 

no es una mercando. 

"Artrculo 90: El Estado reconoce que el trabajo humano no debe ser ~ 
considerado como una mercando. '' 

La Ley del Trabajo del Estado de Guanajuato, elevó 

a delito la especulación con los salarios de los trabajadores, sancio--

n6ndolo con apego a su Código Penal. 

"Artkulo 71. Toda persona que especulare en cualquier forma con -
los salarios de los trabajadores o empleados, sea por medio de présta-
mos, descuentos o por cl,lalquier otro medio, ser6 considerado como -
reo del delito de fraude. 11 

La Ley del Estado de México, limitó el trabajo noc-

turno, salvo excepciones expresas, imponiendo que se pagara con so-

lario doble del diurno convenido. 

"Artrculo 196. Fracción IV. El trabajo nocturno se pagar6 con cuo
ta doble de la fijada para el diurno, exceptu6ndose las industrias que 
sufran la influencia de las estaciones y aquéllas cuyos productos séan 
suceptibles de muy r6pida alteración. " 

La Ley del Estado de Jalisco, simplemente sei'laló -

que el salario para la jornada nocturna serra de un diez o veinte por -

ciento m6s. 
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"Artkulo 44. Para fijar el importe del salario se tendr6 en cuenta la 
cantidad y calidad del trabajo prestado; lo mismo que la clase de jor 
nada en que éste se efectúe, pues el trabajo nocturno deber6 retribuir 
se con un diez o veinte por ciento m6s. ". -

·El artrculo 65 de la ley del Estado de Mic:hoac6n es-

tableda: 

"Artkulo 65. El salario mrnimo de los domésticos no podra ser menor 
de un peso diario, oro nacional, pero sin que el patrono esté obligado 
a darles alimentación y alojamiento, que si se dan éstos, el domésti-
co pogar6 por ellos la cantidad que se fije en el contrato." 

Lo anterior disposici6n, como muchas de las normas -

establecidas en las leyes de trabajo de los estados han sido ampliame_!! 

te superadas por las leyes federales del trabajo; tanto por la de 1931, 

como· por la de 1970. 

Hoy sabemos que la retribuci6n del trabajador domé!_ 

tico comprende tanto el pago en efectivo, como los alimentos y la· -

habitaci6n integrando el salario, el pago en efectivo en un 50%, y -

los alimentos y la habitación en otro 50%, adem6s de que el artTculo 

337 de la ley Federal del Trabajo de 1970 expresamente senala como 

obligaci6n de los patrones de trabajadores domésticos la siguiente: 
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"Artrculo 337. Fracoi6n·IL· ·Prop9rcionaral trabajador un local c6-
moclo e higiénico para dormir, una alimentad6n sana y satisfactoria 
y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud." · 

En todas las leyes de los estados, se nota el prop6si-

to de dignificaci6n del trabajador considerando al salario como una -

justa retribuci6n por los servicios prestados, retribución que en mu--

chas leyes se estipula eri virtud de un contrato de trabajo, y que si--

guiendo los principios establecidos en la Ley Fundamental, debe ser -

suficiente para satisfacer las necesidades normal~s de la vida del ob~ 

ro, su eclucaci6n y sus placeres honestos, consider6ridolo como jefe -

de familia, atendiendo a las condiciones económicas de cada regi6n. 

La legis loción de los estados cubri6 una tr~scendente 

etapa hist6rica de 1917 a 1931. La extensión alcanzada por el movi_ 

miento obrero y la formaci6n de sindicatos de industria, con car6cter 

nacional, demandaron la un ificaci6n de nuestra materia, reform6ndo-

se como ya lo hemos seflalado en 1929 el texto primitivo del párrafo -

introductorio del artrculo 123 constituciona 1, privando a los estados -

de la fclcultad de legislar sobre el trabajo y concentrando ésta en el 

1 Congreso· de la Un i6n. 

1 
1 " 
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F. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Esta Ley constituye el antecedente inmediato de - -

nuestra actual Ley Federal del Trabajo. 

Hemos dicho que en 1929, se reform6 la fracci6n X 

del artfculo 73, asr como el p6rrafo introductivo del artfc~lo 123 - -

constitucional, como resultado de esta reforma, se formul6 un Proyec 
' -

· to de C6digo Federal del Trabajo, que se conoce con el nombre de -

Proyecto Portes Gi 1, en honor del que era entonces Presidente de la -

República .. Este proyecto fué objeto de numerosas crrticas al ser dis-

. cut ido· en el Congreso, y la oposici6n que encontr6 tanto en las agr~ 

pociones de trabajadores como. en las patronales, hizo que no llegara 

a tener vigencia. 

"Dos anos después, en 1931, se celebr6 en la Seer!_ 

tarTa de Industria una convenci6n obrero-patronal, cuyas ideas sirvi!_ 

ron para reformar el Proyecto Portes Gil y formular uno nuevo, en c~ 

ya redacci6n tom6 parte principal el Licenciado Eduardo Su6rez. 

Aprobado por el Presidente de la República, ingeniero Ortrz Rubio, -

fue enviado al Congreso, el que, con algunas modificaciones lo apr~ 

! : 
L 

97 



b6 a principios de agosto de 1931. 11 (126) 

En esta Ley, reglamentaria del artrculo 123, se con"" · 

ceptualizaba el salario como: 

"Art. 84. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al traba 
jador, por virtud del contrato de trabajo." · -

Podemos decir que en la antigua Ley no se tomaba en 

consideración de una manera directa el trabajo desempenado por el -

obrero, sino que se referra a lo establecido en el contrato de trabajo. 

Estableda que el salario se pagarra libremente, desde 

luego que nunca podra ser menor del establecido como salario mrnimo. 

Respecto a las formas del salario, o sea a las distintas 

maneras de ser de la retribución, la fracción V del artrculo. 24 de la .:. 

Ley, hablaba de sueldo, salario, jornal o 'participación, y senalába -

dos formas principales de retribución, según que el pago de los serví--

cios se calculara por unidad de tiempo o por unidad de obra, la misma 

fracci6hdef artrculo 24 aceptaba la posibilidad de que las partes fij~ 

(126) ·Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, 6a. edición 
Editorial Por.róa, Tomo 1, México 1961, p6g. 93., 
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ron otras formas de retribuci6n. En la fracción 111 del mismo artkulo 

24 de la Ley se mencionaba otra forma de retribución ~ue es el sala•-

rio a precio alzado. 

El artfculo 86 de la ley Federal del Trabajo de 1931, 

nos senolaba los elementos integrantes del salario, al decir que qued~ 

ba ·comprendido en éste tonto los pagos hechos por cuota diaria, co--
' . . 

mo las gratificaciones, percepciones, habitación, y cualquiera otra -

. cantidad que fuera entregada o un trabajador a cambio de su labor -

ordinaria. 

El precepto anterior es sumamente interesante, pues 

estableda que el salario no solamente estaba integrado por la cuota -

diaria, que algunos autores llaman so !ario de :hase o prestación de b~ 

se sino que también lo estaba por las ventajas económicas que el tra-

bajador obtenra en forma peri6dica a cambio de su labor ordinaria. 

En el mismo artkulo 86 se consagró el principio de -

igualdad. 

"El derecho mexicano consignó, antes que cualquie 
. . -

ro otra legislación, la obligatoriedad de este principio, que traduce 
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una de las aspiraciones de la clase trabajadora y una de las ideas · · -. 

esenciales del derecho del trabajo: Este estatuto se propone la prote_: 

ci6n del trabajador, independientemente de sus cualidades persona--

les, esto es, el derecho del trabajo protege a la persona trabajador, -

como entidad abstracto y es asr porque el derecho del trabajo tiene -

un sentido de universalidad, de igualdad y de democracia; por eso -

imparte idéntica protección a todos los trabajadores y reclama igual-·· 

dad de tratamiento. 11 (127) 

... , "Art. 86. Para fijar el importe del salario en coda 
clase de trabQjo, se tendrón en cuenta lo cantidad y calidad del mis
mo, entendiéndose que para trabajo igual, desempenado en puesto, -
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresp<>n
der salario igual. . . sin que se puedan establecer diferencias por -
consideración a edad, sexo o nacionalidad. 11 

Lo acción que derivaba de lo violaci6n a este prin-

cipio era la de nivelación de salario y como consecuencia el pago de 

las diferencias correspondientes al tiempo' en que dej6 de aplicarse el 

principio. 

Por lo que respecta a la protección del salario, pod; 

mos decir que eran numerosos los disposiciones de esta Ley tendientes 

(127) Id., p6g. 654. 

lOO 

\ 

1 
! 

; 

l 

1 
\ 

1 
t 
i 
~ r: 



¡ 
¡ 

1 
1 

.1 

1 

. J 
·~ 

.. ·.~ 

l 
l ,¡ 

l 

1 
l 

.• 

a asegurar al trabajador un solario justo, a la vez que su percepci6n 

rntegra. Las normas protectoras del salarfo, se han dividido por la -

doctrina en; normas protectoras contra los abusos del patrono, contra : 

los acreedores del trabajador y contra los acreedores del patrono, al-

gunos autores agregan las normas dirigidas a dar protección a b fami-

lia del trabajador • 

El maestro de la Cueva consideró que la protecci6n 

. afsalario contra los abusos del patrono se encontraba representada en 

la ley por las disposiciones referentes a: a} lo obligación de pagar -

el salario del trabajador cuando se viera imposibilitado de trabajar -

por culpa del patrono. 

"Art. 11 l. Son obligaciones del patrono:. . • XVI. -
Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que pi,erda, 
cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del patrono. 11 

b) La obligaci6n de pagar el solario en efectivo y lo prohibición del 
. \ 

truck-system, esto medida protectora se encontraba consagrado en los 

artrculos 22 fracción XI, 89 y 112. e) lo fijación del lugar del pa-

~del solario, fracción X, artTculo 22: 

11Serón condiciones nulas, y no obligarón o los con
tratantes aunque se expresen en el contrato: 
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X. Las que sef'lalen un lugar de recreo, fonda canti
' --:, café, taberna ·o tienda, para efectuar el pago de los salarios, 
.empre que no se trate de empleados de esos establecimientos. 11 

En relación con el artrculo anterior, ·tenemos el ar-

tTculo 12. 

"Queda prohibido, en todos los centros de trabajo, -
el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas -
de juegos de azar y de qsignaci6n.. Esta prohibición se haró efectiva 
en un radio de cuatro kil6metros de. los centros de trabajo ubicados -
fuera de las poblaciones. 

Para fos efectos de esta ley, son bebidas embriagan
tes aquellas cuyo contenido alcohólico exceda del cinco por ciento. 11 

Las prohibiciones en el sentido de que los patrones -

no podTon establecer cantinas en los centros de trabajo, asT como tam 

poco podTan pagar en ellas o en tiendas el salario de los trabajadores, 

tendTan y tienden a evitar que los trabajadores ma !gasten sus salarios. 

d) La fijación de los plazos paro el pago del salario. Dispone el in~ 

so "crnde la fracción XXVII del artTculo 123 que nó podró fijarse un 

plazo mayor de una semana para la percepción del jornal, precepto -

queseenc'.Onttábareproducido en la fracción IX del artTculo 22 de la 

Ley. 

Por su parte el artkulo 87 dispuso que las partes po-
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dran fijar el plazo para el pago del salario, pero que nunca podrra -

ser mayor de una semana el que se conviniera para el pago a personas 

que desemperiaron un trabajo material y de quince dras, el que fijara 

paro los domésticos y demós trabajadores. 

El maestro de la Cueva, nos dice que se ha pensado 

que la concesión otorgada por el artrculo 87 de la ley· en el sentido -

de que nunca podrra ser mayor de quince dras el plazo para el pago -

del salario de los domésticos y de los trabajadores que no desempel'la- ¡ 
1 

ban un trabajo material, era violotoria de lo Constitución, sin emba!. 1 
l 

go, él consideró que no, puesto que se ha dicho que la Constitúci6n -
¡ 
! 
í 

empleó el término jornal deliberadamente y para referirse a aquellos -

trabajadores que desemperian un trabajo maf·erial; por eso es que la -
. 

fracción IX del artrculo 22 de lo ley hablaba de que no podfra fijarse 

un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios, ya no a -

los trabajadores, sino solamente a los obreros, quienes constituyen -

una especie dentro del género trabajador y de ahr también que el art!_ 

culo 87 al hablar de trabajo material, concuerde con el 22 y permití! 
\ 

ra un plazo mayor para el pago de los salarios a.los demós trabajado-

res. 
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e) La prohibici6n de retener el salario por concepto de multa, 

artículo 91 de la Ley. 

~ La prohibici6n de efectuar descuentos en los salarios de los 

trabajadores. Los disposiciones relativas, fundamentalmente son: 

"Art. 34. Las deudas que el trabajador con 
traiga con el potr6n, con sus asociados:- / familiares o dependieñ 
tes, s61o ser6n exigibles hasta por una cantidad equivalente a uñ 
mes de salario·~" · 

loba que: 
El artrculo 91, en lo porte concerniente sen~ 

"Art. 91. Cuando el trabajador contraiga -
deudas con el patr6n por conc~pto de anticipo de salarios, pagos 
hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías, com" 
pro de artículos producidos por lo misma empresa, o rentos de ".: 
cualquier especie el patr6n podrá descontar la porte del salario 
que de acuerdo con el trabajador convenga poro este .efecto, la 
que nunca podrá ser mayor de treinta por ciento del excedente 
del salario mínimo. 

Fuero de las excepciones antes expresadas y 
de los casos en que se trate de cuotas sindi coles ordinarias o po 
ro la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, en que 
de uno manera expresa manifiesten su conformidad los trabajado
res, el salario no deberá ser retenido, ni descontado o reducido 
en formo ni calidad alguno .. 

Los anticipos que el potr6n haga al trabajador 
por cuenta de salarios en ningún caso devengar6n intereses. 11 

Respecto al satOriomfnimo existTa lo siguiente · 
disposición: 
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"Art. 100-D. Los salarios mtnimos no podr6n ser -
objeto de compensación, descuento, reducción o embargo, salvo el -
caso de pensiones alimenticias· decretadas por la autoridad competen
te en favor de la esposa; hijos, ascendientes y nietos. 11 

g) La prohibición de efectuar compensaciones con los salarios de los -

trabajadores. 

El arttculo 100 prohibra todo acto de compensación-

con el salario mtnimo. El arttculo 95 de la Ley disponto que fuera de 

los casos previstos en el ortrculo 91, no estarra sujeto el solario de los 

trabajadores a compensación alguna; la compensación s61o podra efe~ 

tuarse por los motivos y con los requisitos previstos en el citado artr--

culo 91. 

h) Prohibición de red~cir el salario de los trabajadores, artrculos 91 

y 100. 

i) Prohibición de hacer coleetas en los centros de trabajo. 

De acuerdo con el artrculo 112, fracción IV de la -

Ley, quedaba prohibido a los patrones hacer colectas o subscripciones 

en los centros de trabajo. 
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En relaci6n a las medidas para proteger el salario -

contra los acreedores del trabajador tenFamos las siguientes: a) la nu_ 

lidad de la cesi6n de salarios. 

11Art. 96. Es nula la cesi6n de salarios en favor de 
tercera persona, ya sea que se haga por medio de recibos para su co
bro o ya que se emplee cualquiera otra forma, salvo lo establecido -
en los artrcu los 90 y 91 • 11 

b) La obligación .de pagar el salario directamente al trabajador. Con-

forme al artrcuto 90 de la Ley, el salario debra pagarse directamente 

al trabajador o a la persona que designar6 mediante carta poder suscr.!.'. 

ta por el mismo trabajador y dos testigos. 

c) La inembargabi 1 idad del salario .. 

11Art. 95. El salario es la base del patrimonio del 
trabajador, y como tal, no es susceptible de embargo judicial o admi
nistrativo, ni estaró sujeto a compensación o descuento alguno fuera -
de los establecidos en el artrculo 91. 

Los patronos no estar6n obligados a cumplir orden ju
dicial o administrativa relativa a embargo o secuestro de salario de su 
trabajadores, quedando estrictamente prohibidos los descuentos por -
tales conceptos. 11 

Por lo que toca a las medidas protectoras del salario 

contra '.los acreedores del patrono ten ramos el artrculo 97: 

"LO~ trabajadores no necesitan entrar a concurso, quie 
bra o sucesión para que se les paguen los créditos que tengan por sala-:-: 
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rios o sueldos devengados en el óltimo ª"º' y por indemnizaciones. - .· 
Deducir6n su reclamoci6n ante las autoridades de trabajo que corres
pondo y en cumplimiento de lo resoluci6n que se dicte, se enajenar6n 
inmediatamente los bienes que sean necesarios para que los créditos -
de que se trate, sean pagados preferentemente a cualesquiera otros. ~· 

El artrculo 36 de la Ley complet6 al 97, fijando el -

plazo dentro del cual debTan cubrirse los salarios de los trabajadores, 

en los casos de quiebra, liquidaci6n, sucesi6n o embargo. 

"En los casos de quiebra, 1 iquidaci6n, embargo o su 
cesi6n, ya sea que continué el trabajador prestando sus servicios o no 
continué, el síndico, liquidador, depositario, albacea o interventor, 
estar6n obligados a pagar en el plazo de un mes, contado a partir del 
momento en que se presente cualquiera de los casos enunciados, los -
salarios devengados y reconocidos por lo autoridad del trabajo. 11 

Dentro de las medidas tendientes a dar protección a 

lo familia del trabajador, De la Cueva sei'lalaba la protección que se 

debra dar o lo mujer casada y o los menores de edad. La mujer casa-

da de acuerdo con los artrculos 21 y 90 de la Ley, podra ejercitar to-

dos los acciones derivadas del contrato de trabajo y percibir directa--

mente su salario. Por otra parte en los términos del artTculo 19 de la 

Ley, los mayores de dieciseis af'ios tenTon pleno capacidad para cele-

brar el contrato de trabajo, percibir sus salarios e intentar las accio:.;-

nes que tuvieran contra el patrono. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931, consagr6 en su 

artrculo 99, la institución del salario mrnimo. 

"Salario mrnimo es lo cantidad menor que puede pa
garse en efectivo a un trabaj~dor por los servicios prestados en una -
jornada de trabajo. 

El solario mrnimo deber6 ser suficiente para satisfa-
cer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden mate-:.. 
rial, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de -
1 h•• 11 os qos. 

Lo Ley reproducra la clasificaci6n de los scilarios m!, 

ríimos hecha por la Constitución, diciendo que los salarios mrnimos P2. 

dran ser generales para una o varias zonas económicas, que podran -

extenderse o una, dos o m6s Entidades Federativas; o profesionales, -

para una rama determinada de la industria o del comercio o para pro-

fesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias zonas -

económicas. También dentro de la clasificoci6n del salario mrnimo -

lo Ley sei'lalaba el salario mrnimo del campo. Se hado la distinci6n 

entre salario mrnimo de la ciudad y del campo, debido a que las ne-

cesidades del campo son menores, asr como también debido a las esp=. 

ciales prestaciones que recibe el trabajador del campo. 
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Respecto o lo fijación de los salarios mTnimos los in-

cisos E 'y F del ortTculo 100 sei'loloban: 

"Art. 100-E Los salarios mTnimos se fijorón por los .. 
Comisiones Regionales y serón sometidos poro su ratificoci6n o modifi
cación o la Comisión Nocional de los so !arios MTnimos. 11 

"Art. 100-F. Las Comisiones Regionales o lo Comi-
sión Nocional fijor6n los salarios mTnimos profesionales cuando no - -
existo olgón otro procedimiento legal para su fijación, ni existan con 
·tratos colectivos dentro de la zona respectiva, aplicables a lo mayo-
rTa de los trabajadores de determinadas profesiones u oficios y la impor 
toncia de éstos lo .amerite; y especial mente: -
l. En el aprendizaje, 
11. En el trabajo a domicilio para los diferentes trabajos. 
111. En el trabajo doméstico. 
IV. En el trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros estd>leci ... .;.;. 

mientos enólogos. 

Para no extendernos demasiado en nuestro resef'io, ·~ 

simplemente diremos que la Ley en los capTtulos VI, VI-Bis, IX, IX-1, 

IX-2 del Trtulo Octavo regulaba también la integraci6n y el funcion~ 

miento tanto de la Comisión Nacional, como de las Comisiones Regi~ 

na les. 

Lo Ley Federal del Trabajo de 1931, dio paso a la -

Ley Federal del Trabajo de 1970, la cual aprovecha las reformas y -

adiciones hechas a la de 1931, asT como sus experiencias en i:nateria 

de contratación colectiva. 
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En la Exposición de M:>tivos de lo Ley de 1970, se -

hizo un merecido elogio a su antecesora: "Los autores de la Ley Fed_! 

rol del Trabajo pueden estar tranquilos porque su obra ha cumplido -

brillantemente y eficazmente lo función a la que fue destinada, ya -

que ha sido y es uno de los medios que han apoyado el progreso de la 

economra nacional y la elevación de las condiciones de vida de los -

trabajadores; la armonra de sus principios e instituciones, la regula--

ci6n de los problemas de trabajo, la determinación de los beneficios 

mrnimos que deberran corresponder a los trabajadores por la prestación 

de sus servicios ••• hicieron posible que el trabajo principiara a ocupar 

el rango que le corresponde en el fenómeno de la producción. 11 (128) 

G. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1'110. 

"El 1 o. de mayo de 1970, entró en vigor una Ley F.= 

. J deral del Trabajo, que fuera promulgada por el Ef ecutivo Federal el -

23 de die iembre de 1969 y publ icoda en el Diario Oficial de la Fede-

1 
¡' 

1 
1 

1 
~ 
B 
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(128) _?posid6n de Motivos de lo Ley Federal del Trabajo de 1970, 
según cita de Morfo de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano 
del Trabajo. lo. edición; Editorio 1 Porrúo, México 1972, póg. 
55. 
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raci6n el lo. de abril de 1970. 11 (129) 

A diferenda de la ley de 1931 que en su artrculo 84 

estableda que el salario era la retribuci6n que debra pagar el patr6n 

al trabajador, por virtud del contrato de trabajo, el artrculo B2 de la 

ley actual, superando la concepci6n contractualista, previene que el 

salario es la retribuci6n que debe pagar el patr6n al trabajador por su 

trabajo. 

El salario, se integra, nos dice el artrculo 84, con -

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, per--

cepciones, habitación, prima~ comisiones, prestaciones en especie y 

cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador -

por su trabajo. 

Respecto a las formas del salario, el artrculo 83 con-

sagr6 cuatro formas de solario, y ~ef6 abiertas las puertas para el est~ 

blecimiento de otras: 

11Art. 83. El salario puede fijarse por unidad de - -
tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cual
quier oha manera." 

(129) Jesús Castorena, Manual de Derecho Obrero. So. edición, - -
Fúentes Impresores, S.A., México 1971, p6g~ 49. 
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En el artrculo 85, encontramos el establecimienfo -

del salario remunerador, puesto que se dice que: 

"El salario debe ser remunerador y nunca menor al fi 
jodo como mrnimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 11 

-

En el artrculo 86 se consagra el principio de igualdad 

de salario en el supuesto de igualdad de trabajo, siempre que coinci-

dan puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales. 

Este precepto que se encuentra reproducido en la ley 

de 1931, deriva, como sabemos, de la fracción VII del artrculo 123 -

constitucional que establece dicho principio como norma genera'I. 

Por disposici6n del artTculo 87 de la ley, los trabaja 

dores tendr6n derecho a un aguinaldo anual que deberó pagarse antes 

del dTa veinte de diciembre, equivalente a quince dTas de salario, -

por lo menos. Los que no hayan cumplido el afio de servicios tendr6n 

derecho a que se les pague en proporción al tiempo trabajado. El -

precepto anterior tuvo su fundamento en el siguiente p6rrafo de la E! 

posición de Motivos. 

11EI pueblo mexicano celebra algunas festividades en 
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el mes de.diciembre, \que lo obligan a efectuar gastos extras, lo que 

no puede hacer con su salario, porqué éste est6 destinado a cubrir las 

necesidades diarias. El artkulo 87 recoge esta costumbre del pueblo 

y sei'\ala la obligación de pagar un aguinaldo anual, antes del veinte 

de diciembre de cada año, equivalente a quince dios de salario, por 

lo menos." (130) 

El artTculo 89 de la ley expresa que: 

"Para determinar el monto de la indemnizaciones que 
deban pagarse a los trabajadores se tomar6 como base el salario.rcorres 
pondiente al dra en que nazca ef derecho a la indemnización, inclu: 
yendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones 
mencionadas en e 1 art rcu lo 84. 

En los casos de salario por unidad de obra, y en ge~ 
neral, cuando la retribución sea variable, se tomar6 como salario dio 
rio el promedio de las percepciones obtenidas en los tréinta dras efe~
tivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lap 
só hubiere habido un aumento en el salario, se tomar6 como base el -_ 
promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de -
la fecha del aumento. 

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se di 
vidiró entre siete o entre treinta, según el caso, para determinar el':' 
salario diario." 

Tanto el artTculo anterior, como el 84, serón objeto 

de nuestro añ61isis en los siguientes capTtulos. 
(130) Exposici6n de Motivos de la Ley Federal del Trabajo, según cita 

de Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo 
la.edición, Editorial Porrúa., México 1972, p6g. 304. 
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Por lo que toco o lo defensa del solario, debemos~ 
cir que muchos fueron los normas que al respecto estableci6 lo ley de 

1931, algunos de los-cuales fueron reproducidos en lo ley de 1970, 

En relación o los normas protectoras del salarlo, esta 

· blecidos en la ley de 1931, el maestro De lo Cueva, nos sello lo; 

''. •• faltaba su sistemati•oci6n y por otra porte, o medido que tron«u 

1 -

rren los ai'los van mostrando lo necesidad de introducir cambios poro -

corregir los dOficienciOs e introducir principios e instituciones nuevos 

en orrnonra con lo idea del derecho del trabajo nuevo," 031) 

Dentro de los normas protectoras, encontramos en el 

ortrculo 98 el establecimiento de lo libre disposición de los salarios -

por porte de los trabajadores, esto norma no se qued6 en una simple -

dec loraci6n te6 rica puesto que en el mismo ortrcu lo se agrego, . ". • . 

que cualquier disposici6n o medido que desvirt<ie este derecho ser6 -
nulo. " 

El ortrculo 99 plasmó que: 

"El derecho o percibir el salario es irrenunciable,· 

(13 J) Id . póg. 340. -
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Lo es igualmente el derecho de percibir los salarios devengcdos." 

Dentro de las medidas protectoras del salario con-

tro los abusos del patrón, el maestro De la Cueva, clasificó las -

siguientes: A) Lo Prohibición del truck system y de lo tienda de 

raya. Considerando que el solario no solamente se integra por la 

remuneración en efectivo, en el artículo 101 se estableció que: 

ºEl solario en efectivo deberá pagarse precisamen
te en moneda del curso legal, no siendo permitido hacerlo en mer 
cancías, vales, fichas o cualquier otro signo representantivo con -
que se pretendo st.bstituir lo moneda." 

La segundo prohibición quedó declarada en el ar-

trculo quinto, frac. IX de la Ley nuevo: 

"No producirá efecto legal, ni impedirá el goce 
y el e¡ercicio de los derechos, sea escrita o verbal, IQ estipulo -
ción que establezco la obligación directa o indirecta para obtener 
artículos de consumo en tiendas o lugar determincdo." 

8) El lugar de pago del salario. La nuevo Ley reprodujo la frac. 

XXVII del artículo 123 y el artículo 22 de la Ley de 1931, al es 

toblecer en el artículo V. fracción VIII. 

"Las disposiciones de esto Ley son de ~rden públi 
co, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y -
el ejercicio de los derechos sea escrita o verbal, la estipulación 
que establezco: 
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VIII. Un lugar de recreo, fondo, cantina, é:afé, ta
berna, o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no 
se trate de trabajadores de esos establecimientos." 

El ortrculo 108, seí'ia16 por su parte que: 11 
• • • el 

pago debe efectuarse en el lugar donde se preste el trabajo, 11 

Una disposici6n m6s de la Ley, artkulo 116, que -

procede de la legislaci6n de 1931, prohibe el establecimiento de ex--

pendios de bebidas embriagantes y de casos de juegos de azar y de - -

asignaci6n, en los centros de trabajo. 

C) los economatos. "El aumento en el costo de la vida y el conse-;... 

cuente abatimiento en los salarios reales, determinaron a los sindica--

tos de trabajadores a plantear a los empresarios la organización de al-

mocenes y tiendas cuyo término técnico es economatos en l1>s que se -

vendieran a los trabajadores los bienes de consumo necesario y de uso 

frecuente, con rebajas considerables en reloci6n c~n los precios del -

mercado genero 1. " (132) * 

En la Exposición de Motivos, se expres6f "El ArtTcu-
" 

lo 123, prohrbe el establecimiento de lo que se llam6 en el pasado las 

(132) Ld. p6g. 346. 
* NOTA: Ver reformas, inciso H. 
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tiendas de rayo. Sin embargo, la época moderna conoce una nueva 

institución que tiene por objeto, mediante la intervención del potro-

no y del sindicato de trabajadores vender artfculos de consumo a pr~ 

cio reducido. Este sistema, se ha generalizado entre los trabajadores 

póblicos y funciona con éxito en numerosos centros de trabajo. "(133) 

El artrculo 103, acept6 la institución pero. la sometT6 

a un conjunto de disposiciones para impedir que en el futuro se con--

vierta en una fuente de abusos. 

O) La prohibici6n de las multas. Esta medida protectora esta consagr~ 

da en el artrculo 107 de lo Ley. 

E) La prohibición general de descuentos y sus excepciones. 

"Art.110. Los descuentos en los salarios de los traba-
jadores estón prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguie.!! 
tes: 

1. Pago de deudas contrafdas con el patrón por anti
cipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pér
didas, averras o adquisición de artrculos producidos por la empresa o 
establecimiento. La cantidad exigible en ningón caso podró ser mayor 
del importe de los salarios de un ITles y el descuento ser6 el que con-
vengan el trabajador y el patrón sin(que pueda ser mayor del treinta -
por ciento del excedente del salario mTnimo. 

fl. Pago de la renta a que se refiere el artTculo 151 
que no podró exceder del quince por ciento del salario • 

. (133) Exposi ci6n de Motivos de la Ley Federal del Trabajo, según ci
ta de Mario de la Cueva, ibídem. 
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111. Pago de abonos para cubrir préstamos provenien
tes del Fondo Nacional de la Vivienda, destinado o la adquisición, -
construcción, reparación o mejoras de casas habitación o al pago de 
pasivos adquiridos por estas conceptos. Estos descuentos deber6n ha-

. ber sido aceptados libremente por el trabajador. 

IV. Pago de cuotas para la construcción y fomento 
de sociedades cooperativos y de cojos de ahorro, siempre que los tra 
boj adores manifiésten expreso y libremente su conformidad y que no-:. 
sean mayores del treinta ·por ciento del excedente del salario mTni mo. 

v: P'ágo dé las-pensiones a'timenticicis en'favor de .. -
lo:esposa¡ ·hijós; aséenai'etítes, nietos decretado por la autoridad CO.,T 

peten te; 
VI. Pago de los cuotas sindicales ordinarias previs

tas en los estatutos de los sindicatos. 11 

F) La prohibición de la compensación, artTculo 105. 

G) La prohibición de reducir los so lorios. 

El artrculo 51 sef1ala: "Son causas de rescisión de la relación de traba 
jo, sin responsabilidad para el trabajador. frac. IV. Reducir el patrón 
el solario al trabajador. 

H) La prohibición de las colectas. La nueva Ley prohtbe·en forma to-

tal las colectas en los 1centros de trabajo, artrculos 133 fracci6n VI y 

135 frac. VIII. 

' 
1) La obligación del patr6n de pagar el solario, arttculo 106. 

J) La fijación de los plazos para el pago del salario, artrculo 88. 

Por lo que toca á lo defensa del salario contra los -

acreedores del trabajador, ·tenemos las siguientes medidas: 
118 

•-\< •,,,..~n ... ~-- ~~·~--·~--~--,··~~" ,._ ~ ~ ~-•-•-' • 
<) "''~ ''~r'·"·-~:, ,.,., ~..,.,,.,·-~'-.,;o..9'<,.~;J.""*~~-"''~ 

• í 



A) Lo obligaci6n de pagar el solario directamente al trabajador. 

"Art. 100. El salario se pagar6 directamente al tra--• 
bajador. S61o en los casos en que esté imposibilitado para efectuar 

. personalmente e_l cobro, el pag6 se har6 o la persona que designe co-
mo apoderado mediante carta poder suscrito por dos testigos. 

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el 
p6rrofo anterior no libera de responsabilidad al patrón. 11 

la disposición anterior tiene por objeto evitar que -

los salarios de los trabajadores sean cobrados a través de intermedia--

ríos. , El Dr. De la Cueva, nos dice que de la disposición anterior -

fluyen dos consecuencias. 11 
••• que no es suficiente que se le diga al 

patrono que el trabajador "est6 imposibilitado paro efectuar persona! 

mente el cobro 11 sino que es necesario que se le compruebe; y si no -

existe la comprobaci6n, por lo tanto, si el pago se hoce "en contra--

venci6n del mandato", el empresario conservo la obligaci6n de p(tgor'. 

el salario directamente al trabajador." (134) 

B) La nulidad de la cesión de so farios. El ortrculo 96 de la Ley de 

1931 decretó la nulidad de lo cesión a terceras personas, lo que plan-

~e6 la duda sobre si era posible la cesión al patrono. El ortrculo 104 

de la nueva Ley, resolvió el problema: 

(134) Id • p6g. 351 • 
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"Es nula la cesión de los salarios en favor del patr6n 
o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma -
que se le de. 11 

C) La inembargabil idad del sala~rio: 

"Los salarios de los trabajadores no podr6n ser embar 
godos, so lvo en el caso de pensiones alimenticias, decretadas por - --: 
autoridad competente, a favor de los propios familiares del trabaja-
dor. 11 (artrcu lo 112) 

La defensa del solario contra los acreedores del pa--

trono se plasm6 en los artTculos 113 y 114. 

"los salarios devengados en el último año y las in-
demnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cual-
quier otro crédito, incluTdos los que disfruten de garantia real, los -
fiscales y los a favor del Instituto del Seguro Social, sobre todos los 
bienes de 1 patr6n. 11 

"los trabajadores no necesitan entrar a' concurso, -
quiebra, suspensión de pagos o sucesión. La Junto de Conc il iaci 6n 
y Arbitraje proceder6 al embargo y remate de los bienes necesarios -
para el pago de los salarios e indemnizaciones." 

Dentro de las normas protectoras de la familia del -

trabajador, encontramos que el artrculo 115, establece que: 

11
• • • • los beneficiarios del trabajador fallecido - -

tendr6n derecho a perC:ibir las prestacicmes e indemnizaciones pendien 
tes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin nece 
sidad de juicio sucesorio. 11 

-
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En lo concerniente al salario mrnimo diremos simple-· 

mente que en la nueva Ley, hubo una modificaci6n de importancia, -

·en relación con la Ley de 1931, y ésta fue establecida en el artkulo 

97, que dice: 

11 Los salarios mrnimos no podr6n ser objeto de com-
pensaci6n, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes: 

1. Pensiones alimenticias decretadas por la autori-
dad competente en favor de las personas mencionadas en el artrculo -
110 fracción V; 

11. Pago de rentas a que se refiere el artrculo 151. 
Este descuento no podr6 exceder del l 0% del salario. 

111. Pago de abonos para cubrir préstamos provenien 
tes del Fondo Nacional de la Vivienda, destinados a la adquisición: 
construcción, reparaci6n, o mejoras de casas habitaci6n o el pago de 
pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Estos descuentos deber6n haber sido aceptados libre
mente por el trabajador y no podr6n exceder del veinte por ciento del 
salario." 

El maestro Trueba, en relación al artrculo anterior, 

hace la sigui ente reflexión: 11
• Las· salvedades a que se refiere el -

artrculo anterior, para efectuar descuentos a los salarios mrnimos tan-

to generales como profesionales, aunque por si mismas se justifican, -

sin embargo son' inconstitucionales por oponerse al texto de la fracci6n 

VIII, del artrcu lo 123 apartado A, de la Constitución, que textual--
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mente· dice: "El salario mrnimo quedará exceptuado de embargo, com-

pensaci6n o .descuento. " Por lo que se refiere o pensiones olimenti--

cías todovra se encuentra cierta justificoci6n en el p6rrafo segundo de 

la frocci6n VI del mencionado ortTculo 123 constitucional, en aten-.:.· . 

ci6n a que el solario mTnimo se fija tomando en cuenta o la famil~!:?) 

Por lo que toco a las sanciones administrativos im--

puestos al trabajador, el ortTcu lo 886 en su último p6rrofo nos seno la 

que: 

"Cuando lo multa se aplique a un trabajador, ésta no 
podr6 exceder al importe seí"ialado en el último p6rrafo del artrculo -
21 constitucional." 

El cual seí'íola: 

"Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podr6 -
ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en -
una semana. 11 

Dentro de las sanciones impuestas al patr6n, el ortT-

culo 878, dispone que: 

"Artrculo 878. Se impondr6 multa: 

(135) Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera,' Nueva Ley Fe
deral del Trabajo Reformada. (Comentarios, Jurisprundencia y 
BibliografTa, Concordancias y Prontuario) 18a. edici6n, Edito
rial Porróa, México 1972, p6g. 61 • 

122 

-
' ... 



11. De quinientos a diez mil pesos al patrón que no 
pague a sus trabajadores el salario mrnimo. 11 

En esta Ley de 1970, como lo sei'lalamos en otra Pª!. 

te del caprtulo se aprovechan las reformasyadidone·shechas a la Ley -

de 1931 y se adelanta la soluci6n a muchos' problemas del trabajo. 

Se ha dicho respecto a esta Ley que: 11
• • • no es, ni 

quiere, ni puede ser, todo el derecho del trabajo; es solamente una -

fuerza viva y actuante, que debe guiar a los sindicatos en su lucha -

por mejorar las condiciones de prestación de los servicios y a los pa--

tronos para atemperar la injusticia que existe en sus fabricas. Tampo-

co es una obra final, por lo que deber6 modificarse en la medida en-

que lo exija el proceso creciente del progreso nacional, para acoger 

los grupos de trabajadores aún' marginados y para superar constante--

mente hasta la meta final, las condiciones de vida de los hombres so-

bre cuyos cuerpos está construrda la ·civi lizaci6n. 11 (136) 

Como ya lo ha dicho el maestro De la Cueva, la . -

Ley Federal del Trabajo de 1970 no es una obra final, ya ha sido ob-

(136) Mario de la Cueva, ob. cit., p6g. 61. 
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jeto en e$.te breve lapso de su existencia de algunas reformas que bus-

can mejorar las condiciones de vida del hombre que trabaja, y asr t!, 

nemos la publicaci6n el dra 9 de enero de 1974 en el Diario Oficial 

de la Federaci6n de un decreto tendiente a hacer m6s efectiva la pr~ 

tecci6n del salario mediante la creación de un Fondo de Fomento y -

Garantra para el Consumo de los Trabajadores. 

En el inciso siguiente nos avocaremos a comentar e!. 

tas recientes disposiciones. 

H. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 90, 97, 

103, 110, 132 Y AOICION DEL ARTICULO 103-BIS DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

El dra 9 de enero de 1974, se publicó en el Diario -

Oficial de la Federaci6n un decreto, mediante el cual se reforman los 

artkulos 90, 97, 103, 11 O, 132 y se crea uno nuevo el 103-BIS en la 

Ley Federal del Trabajo. 

Estas reformas buscan una mayor protecéi6n del sala-

rio mediante la creación de un Fondo de Fomento y Gorantra para el 
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consumo de los Trabajadores que otorgar6 financiamiento para la ope-

raci6n de los economatos a que se refiere el artrculo 103 y garantiza-

r6 asimismo, créditos institucionales, barotos y oportunos para la - -

adquisición de bienes y el pago de servicios por parte de los trabaja

dores. Para lograr los prop6sitos antes sei1\a lados, se prevé la crea-

ci6n de una ley que regule la formo y términos en que dicho fondo -

debe funcionar. 

El ti tu lar de lo Secretor ro de 1 Trabajo y Previsión -

Social, Lic. Porfirio Munoz Ledo, dijo al respecto, en publicación -

aparecida el lo. de Mayo de 1973 en el peri6dico 11Excelsior 11
, que: 

"El propósito es establecer los sistemas y mecanismos que impidan los 

fen6menos que provocan el alza de precios y la disminución real del 

sálario del trabajador, ademós de fomentar en lo general los volóme-

nes de producción, como el pars lo demanda. 11 

Continuó diciendo en relación con las funciones de 

este nuevo fondo que: 11 
••• podr6 financiar la compra de artrculos de 

consumo duradero, y la compra de servicios, de servicios turrsticos· y 

de bienes de otra naturaleza, de manero tal que los trabajadores pue-

dan tener acceso a un crédito con interés reducido para ellos; y no se 
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vean obligadas muchas veces las clases laborantes o pagar hasta el~ 

ble por un artfculo." 

Sef'lal6 luego que el fondo estar6 en relaci6n con las 

organizaciones de empresarios y de tra~jadores con objeto de desen-

· volver en la propia contratación colectiva la ayuda que las empresas · 

puedan prestar a una m6s f6ci 1 adquisición y m6s barata, de estos pr~ 

duetos. por parte de los trabajadores. 

"Permitiró también financiar sistemas de distribución, 

en les que se pongan de acuerdo los centros llamados de oferta y con-

sumo, y que en sus lrneos generales estón previstos por el artfculo 10~ · 

de la Ley Federal del Trabajo, en donde puedan los productores y sus 

·propios trabajadores abaratar el costo de los artfculos." 

Par~ ei'lo se prevé, naturalmente, observ6 Munoz -

·Ledo, la organizaci6n de la fuerzo de los consumidores porque "sola-

mente esta organizaci6n podró equilibrar el peso que representa lo -

organización de los productores y de los distribuidores, con aquél los 

a quienes est6 destinada la venta de los servicios." 
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Para estar en concordancia con lo antes indicado se 

modificaron una serie de artrculos y se cre6 uno nuevo el 103-Bis en 

el que se consagra la existencia de este nuevo Fondo de Fomento y -

Garantra para el Consumo de los Trabajadores. La nueva redacción -

f, . de estos'ortfculos quedo como sigue: 
l!. 
fl 

' ·~rtrculo 90. Salario mfnimo es la cantidad menor -
que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados 
~n una jornada de trabajo. 

El salario mrnimo deberó ser suficiente para satisfa-
cer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden mate-
riál, soé,ial y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. 

En el arttculo 97 se agregó una fracción, estable--

ciendo limitativamente los supuestos en que los salarios mrnimos pu~-

den ser objeto de compénsaci6n, descuento o reducción. Al artrculo 

110, también se le agreg6 una fracción para establecer de nuevo limJ. 

tativamente los supuestos en que eston permitidos los descuentos en los 

salarios de los trabajadores, dichos artrculos quedaron así plasmados: 
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"Artrculo 97. Los salarios mrnimos no podr6n ser -
objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los cosos -
siguientes: 

1. Pensiones alimenticias decretadas por la autori-
dad competente en favor de las personas mencionadas en el articulo -
110, fracci6n V; y 

11. Pago de rentas a que se refiere el artrculo 151. 
Este descuento no podr6 exceder del diez por ciento del salario. 

111. Pago de abonos para cubrir préstamos provenien 
tes del fondo Nacional de la Vivienda, destinados a la adquisici6n,
construcci6n, reparaci6n o mejoras de casas habitación o al pago de 
pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberón - -

· haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podr6n exce
. der del veinte por ciento del salario. 

IV. Pago de abonos para cubrir créditos garantiza-
dos r el Fondo a ue se refiere el artrculo 103-bis de esta Le , des

tinados a a adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de -
servicios. Estos descuentos deberán haber sido ac todos libremente 

·por e trabajador y no podr6n exceder del 10% del salario: 

"Artrculo 110. Los descuentos en los salarios de los 
trabajadores est6n prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos 
siguientes: 

1. Pago de deudas contrardas con el patrón por. anti 
cipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, Pél 
didas, averras o adquisición de artTculos producidos por la empresa o 
establecimiento. La cantidad exigible en ningún 1caso podrá ser ma
yor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que -
convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del - -
:treinta por ciento del excedente del salario mrnimo; 

11. Pago de la renta a que se refiere el artrculo 151 
que no podró exceder del quince por ciento del salario. 

128 



i 
i 
i 

\ 

l 
l 

l 
L 
; 
'A 

111. Pago de abonos para cubrir préstamos proveni en 
tes del Fondo Nacional de lo Vivienda, destinados a la adquisici6n,
construcci6n, reparación o mejoras de casas habitaci6n o al pago de 
pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberón ha
ber sido aceptados libremente por el trabajador. 

IV. Pago de cuotas para la consti tuc i6n y fomento -
de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los tra
bajadores manifiesten expresa y 1 ibremente su conformidad y que no -
sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mrnimo. 

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la -
esposa, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad co~ 
pe tente; 

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previs
tas en los estatutos de los sindicatos. 

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantiza
dos por el Fondo a que se refiere el artTculo 103-bis de esta Ley, des
tinados a la adquisici6n de bienes de consumo, o al pago de servi-' ·. 
cios. Estos descuentos deberón haber sido aceptados libremente par -
el trabajador y no podrón exceder del veinte por ciento del salario. 11

• 

El artrculo l 03 en relaci6n con los economatos con-

sagr6 que: 

11Artrculo 103. Los almacenes y tiendas en que se -
expenda ropa, comestibles y artr culos para el hogar, podr6n crearse -
por convenio entre los trabajadores y los patrones, de una o varias -
empresas, de conformidad con las normas siguientes. 

1. La adqüisici6n de las mercandas ser6 libre sin -
que pueda ejercerse coacción sobre los trabajadores. 

11. Los precios de venta de los productos se fijar6n 
por convenio entre los trabajadores y los patrones y nunca podrón ser 
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superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el 
mercado;. 

111. Las modificaciones en los precios se sujetarón -
a lo dispuesto en la fracción anterior; y 

IV. En el convenio se determinar6 la participaci6n 
que corresponda a los trabajadores en la admin istraci6n y vigilancia 
del almacén o tienda. 

El artTculo 103-Bis, punto medular de estas reformas 

textua lmer:'te indica que: 

Estas reformas constituyen, desde luego, un paso -

más adelante en la búsqueda de una mayor protección del salario en -

este caso fundamentalmente en relación con su capacidad adquisitiva • 

. 
Muooz Ledo ha dicho, 11 

••• de poco sirve en rea li--

dad que el salario que percibe el trabajador crezca, si ·correlativa--

mente no puede impedirse que los precios vayan m6s all6 de los sala-

rios. 11 (Peri6dic~ "Excelsior" lo. de Mayo de 1973.) 
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CAPITULO 111 

LA INTEGRACION DEL SALARIO EN LA 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO: 

A. PAGOS HECHOS EN EFECTIVO POR CUOTA 
DIARIA. 

· B. GRATIFICACIONES. 

C. PERCEPCIONES. 

D. PRIMAS. 

1. PRIMA DOMINICAL 

2. PRIMA DE VACACIONES. 

3. PRIMA DE ANTIGUEDAD. 

E. COMISIONES. 

F. PRESTACIONES EN ESPECIE. 

G. HABIJACION. 

H • CUALQUIERA OTRA CANTIDAD O PRESTACION 
QUE SE ENTREGUE AL TRABAJADOR POR SU -
TRABAJO. 

1. LAS HORAS EXTRAORDINARIAS COMO PARTE -
INTEGRANTE DEL SALARIO. 
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Estamos de acuerdo con el pensamiento del Lic. Hori, 

pueseorrio· se ha establ'e~ido, 'lalegis1áci6n ae·197q en materia deTra~ 

jo, busca actualizar la inquietud del Constituyente de Querétaro por 

conseguir el arribo de la justicia social. 

El Artrculo 84 de la Ley determina los elementos in-

tegrantes al decir que: 

11Artrculo 84. El salario se integra con los pagos he
chos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, ha
bitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera -
otra cantidad o prestaci6n que se entregue al trabajador por su traba
jo.". 

De la lectura del artTculo 84, podemos deducir que -

el solario esta constituTdo por una serie de prestaciones, algunas de -

las cuales se otorgan en efectivo y otras en especie. 

Para reafirmar lo anterior, y siguiendo el método hi!_ 

t6rico de interpretaci6n, buscando la intenci6n del legislador, acudi-

mos a la Exposici6n de Motivos de la Iniciativa de Nueva Ley Federal 

del Trabajo,_ en la que se lee: "El artTculo 84 resuelve un problema -

¡ que han debatido la doctrina y la jurisprudencia y se refiere a las pre.! 

l tadones que lo integran.- La definí ci6n que se adopt6 en el Proyecto ¡ 
! 132 l . 

1 
! 
~ 



~e la Suprema Corte de Justicia, que comprende ejecutorias que se -

han dicta.do desde 1934. Dicha Jurisprudencia est6 contenida en el -

Apéndice al Semanario Judicial de lo Federación del año de 1965, · -

Quinta PartE; Cuarta sala, Tesis No. 151, p6gina 143: "De los térmi-

nos'.del artTculo 85 de la Ley Federal del Trabajo se desprende clara--

mente que el salario no consiste únicamente en la cantidad de dinero 

que en forma periódica y regular paga el patrón al trabajador, sino -

que adem6s de esa prestación principal est6n comprendidas en el mismo 

todas las ventajas económicas establecidas en el contrato en favor del 

obrero • " (13 8) 

Ramrrez Fonseca, aclara que: 11 
••• las ventajas ec~ 

nómicas en favor del trabajador, deben formar parte del salario cuan-

do dichas ventajas las reciba el trabajador por su trabajo, mas no - -

cuando sean entregadas como condición para que pueda efectuarlo, -

tal es el caso de los vi6ticos, de las herramientas de trabajo y, al de-

cir de nuestro m6s Alto Tribunal Judicial, el de la habitación conce..;.; · · 

{138) Exposición de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970. -
según cita de Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, 
Nueva Ley del Trabajo Reformada. {Comentarios, Jurispruden
cia y Bibliografra, Concordancias y Prontuario) 18a. edición, -
Editorial Porrúa, México 1972, p6g. 432. 
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dida a uno persona para el desempeno de su cargo de portero, porque 

dicho uso no es el precio de su trabajo, sino un requisito para que 

puedo realiz.orlo. (Tomos XXXVIII, XXXIX, XXXIX, XLII .y XLVI, ... 

póginas 730, 2293, 2318, 1471, 3996 respectivamente)~" (139) 

Podemos afirmar, pues que los útiles, instrumentos y . 

materiales que el patrón tiene la obligación de entregar a sus trabt;Jjo-

dores para la ejecución de su trabajo, (Artfculo 132, fracci6n 111. )- · 

no·:formon parte del salario. 

En la Exposición de Motivos se agregó que: ·~1 odo,e 

tar la definición del Proyecto:se consideraron las observaciones form~ 

ladas por algunos sectores en el sentido de que por salario deberra en-

tenderse, exclusivamente, la cantidad que se paga en efectivo y que 

todos los restantes beneficios otorgados a los trabajadores debfan con-

siderarse prestaciones complementarias o adicionales; esta observaci6n 

destruye el concepto unitario de salario y posa por alto la jurisprude~ 

cío uniforme del mós Alto Tribunal Judicial de lo Repóblica y la doc-

(139) Francisco RamTrez Fonseca, lnte9raci6n del Salario, Ponencia 
presentada en lo X Meso Redonda sobre Derecho del Trabajo, 
México 1972, p69. 4. 
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~rina extranjera y mexicana m6s generalizada. Tampoco pudo acepta!. 

se la interpretaci6n que formul6 un sector empresarial de la fracción-

X del artrculo 123 de la Constituc i6n, porque ese precepto se propo--

ne prohibir el sistema que consist~a en pagar la totalidad del solario· -

con mercancias, vales o fichas. que debTan cambiarse en alguna "ti en-

da .de raya 11
, pero en manera alguno puede considerarse que ese pre--

cepto contiene una definición del salario, por lo que no puede servir 

como bas.e para la definición general. 11 (140) 

En realidad reconocemos que la fracción X del Artr-

culo 123 no es clara, la misma se refiere a la prohibición del truck -

system y no al concepto de salario; por una parte, y por la otra si ap!!_ 

caramos literalmente esta fracción, podrTamos llegar a la falso concl~ 

si6n de que las pre.staciones en especie est6n prohibidas y como cons! 

cuencia 16gica no formorian parte del solario. 

11
Articul~ 123, fracción X. El salario deber6 pagar

se en moneda del curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo -
con mercandas, ni con vales, fichas o cualquier otro signo represen
tativo con que se pretendo substituir la monedo. 11 

(140) Exposición de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970. -
segón cito de Alberto Trueba Urbino y Jorge Trueba Barrera, ob. 
cit. póg. 575. -
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El maestro de la Cueva en relaci6n a la postura que 

sostenra que el salario deberra estar integrado solamente por la retri-

· buci6n en efectivo, hizo la siguiente crrtica: " ••• la mutilación del 

concepto de solario era contraria a la verdad objetiva y pasaba por -

alto que pu1esto que la energra de trabajo de un hombre es una sola, ..; 

toda vez que procede de una fuente indivisible, su retribución tiene , 

que ser también una unidad indisoluble ya que, si se escinde la tetri-

buci6n, no se escinde al mismo tiempo la energra de trabajo?y dentro 

de la hipótesis de la escisi6n, cual serra la parte de la energra de tra 

bajo que se pagara en efectivo y cual la que se retribuirra en ·espe:.. 

cie? "(141) 

El Lic. Hori Robaina tiene un punto de vista muy pe!. 

sonal de la integración del salario, pues para 61, el salario se integra 

con lo que el denomina salario base, que son los pagos hechos en efe=. 

tivo por cuota diaria y por las prestaciones tales como: gratificaciones, 

percep~iones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que -

se entregue al trabajador por su trabajo. El apoya lo anterior en el -

artrculo 89 de la Ley en donde se dice, entre otras cosas: " ••• inclu-

(141) Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del. Trabajo. -
la. edición, Editorial Porrúa, México 1972, p6g. 2S'3. 
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yendo en él lo cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones ,_. 

mencionadas en el artrculo 84. 11 

Lo anterior, lo lleva a la conclusi6n de que la Ley~ 

distingue el salario base de las prestaciones, y afirma, que el salario 

no constituye una prestaci6n y que las prestaciones integran el salariq 

apoyóndose en la definici6n que trae la Ley de salario en su artFculo 

84. 

Nosotros no estamos de acuerdo con los ideas del - -

Lic. Hori, ya que por una parte, él sei"iala que lo que él llama sala--

rio base, o sean los pagos hechos en efectivo por cuota diaria no con!. 

tituyen una prestación, sin embargo al definir él, el concepto de pr-= 

taci6n nos permite encuadrar perfectamente el pago en efectivo por -

cuota diaria dentro del mismo, al decir que: "Prestaci6n es la canti--

dad que en efectivo, o en especie recibe el trabajador en forma con!. 

tan te o periódica o espor6di ca, derivada de lo relaci6n o del contra-

to de trabajo." (142) 

Por otra porte, aunque si bien esta de acuerdo en -

que el salario lo integran los pagos hechos en efectivo por cuota dio-

(142) Guillermo Hori Robaina, ob. cit. p6g. 6. 
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ria, asr como el resto de las prestaciones, al conceptualizar el sala-

río, excluye dentro del mismo lo que el llama prestaciones, creando -

una verdadera confusi6n. 

El Lic. Hori se basa para hacer esta-serie de deduc

ciones en el artrculo 89 de la Ley. Nosotros pensamos que no hay que 

basarse tan solo en un artrculo pues en verdad nuestra Ley, nos prese!!. 

ta una duplicidad en cuanto al concepto de salario, ya que en algu-

nos artrculos efectivamente se contempla al salario como la cuota di<!_ 

ria y en otros como un conjunto de prestaciones dentro de las cuales -

esta inc lurda la cuota diaria. 

Por ello es que nosotros recurrimos a la Exposici6n -

de Motivos de la Ley de 1970 de donde claramente se desprende que -

el salario no consiste únicamente en la cantidad de dinero que en fo!.. 

ma peri6di<'.a paga el patr6n al trabajador, sino que ademós de esta -

prestación principal, estón comprendidas en el mismo las ventajas ec~ 

n6micas que el trabajador recibe por su trabajo. 

Considerar que el salario es tan s61o el pago en efe= 

tivo por cuota diaria, es muti lorlo, es retroceder, es revivir una ten-
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Habiendo elucidado los elementos que integran el s~ 

lario, comencemos su estudio. 

A. PAGOS HECHOS EN EFECTIVO POR CUOTA DIARIA. 

Para nosotros los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, constituyen la prestaci6n principal o prestación base del sala--

rio, entendiéndose como tal, la cantidad que en efectivo recibe el -

trabajador en forma periódica, por concepto de cuota diaria, decimos 

que en forma periódica, puesto que e 1 artrculo 88, osr lo plasma. 

El pago en efectivo por cuota diaria, puede ser fijo 

o variable, en el primer supuesto encontramos el denominado por el -

artrculo 83 de lo Ley como "salario por unidad de tiempo", como 

ejemplo del segundo tenemos, los mal denominados "~alario ·por com _ _!' · 

si6n 11
, asr como también el "salario por unidad de obra. 11 

El solario (pago en efectivo por cuota diaria) según 

lo dispone el artrculo 85 debe ser remunerador y nunca menor al fija-

do como mtnimo de acuerdo con las disposiciones de la Ley. 

139. 

1 

l 

¡ 
¡ 

1 
¡ 
1 ¡ 
¡ 

l. 

1 ¡ 



Para fijar el importe del salario, se tomarón en con.; 

sideraci6n la cantidad y la caUdad del trabajo. 

En el salario por unidad de obra, la retribuci6n que 

se pague seró tol, que para un trabajo normal, en una jornada de 

ocho horas, dé por resultado el monto del solario mfnim~"por lo me--

nos. 

El maestro De la Cueva respecto de la definición del 

salario remuoerador, nos dice que: " ••• uno definición de un concep-

to de esa naturaleza es un imposible, ya que un salario remunerador -

poro un caso concreto s6lo puede establecerse después de a~alizar to..; 

das las circunstancias que concurran: humanos, técnicos y econ6micas, 

lo que a su vez supone una función que únicamente pueden realizar -

'los tribunales de eq~idad." (143) 

Por su porte el artrculo 57 de la Ley senalo que: 

"El trabajador podr6 solic itor de la Junto de Conci
liaci6n y Arbitraje la modificaci6n de las condiciones de trabajo, .. "' 
cuando el salario no sea remunerador o sea excesivo la jornada de tra 
bajo o.concurran circunstancias econ6micas que lo justifiquen." -

(143) Mario de la Cueva, ob. cit. p6g. 297. 
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En la hipotesis del salario (cuota diaria) no remune-

rador, la Suprema Corte de Justicia de lo Noc i6n, ha sentado juris--

prudencia en el sentido de que de acuerdo con lo dispuesto en el inc..!, 

so b. de la fracción XXVII del apartado A. del Artkulo 123 constitu-

cional, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen facultad para -

declarar nulas las estipulaciones del contrato que fijen un solario 'que 

no seo a su juicio remunerador, y el hecho de que el actor demande -

una cantidad inferior a ta 1 salario, no imposibilita a las Juntas para -

fijarlo, ya que las mismas tienen facultad para nulificar un sala.río vo 

• 1 • 

luntariamente establecido por las partes, cuando ~ lo consideren re-

m.merador. {Tomos XXXVIII, XXXVIII, XXXVIII, XXXIX, y XLIV, 

p6ginas 780, 2667, 3386, 1242 y 228 respectivamente.) 

Nos hemos referido al salario remunerador en rela--

ci6n con la cuota diaria porque muchas de las prestaciones que el tr~ 

bajador,· recibe, o debe recibir, se fijan tomando como base la prest2 

ci6n correspondiente a el pago en efectivo por cuota diaria. 

Por último diremos que es indiscutible que los pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, forman parte del solario • 
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8. GRATIFICACIONES. 

En el Diccionario Enciclopédico Salvat, se define a 

la gratificación como sigue: "Grotificaci6n es la recompensa pecuni~ 

ria que se da por algCm servicio o mérito extraordinario, asf como la -

remuneroci6n fijo que se concede por el desempef'o de un servicio o -

cargo." (144) 

De la definición anterior concluye Ramtrez Fonseca -

que la gratificaci6n como género abarca dos especies, a saber: ·... -

',' ••• a) recompensa pecuniaria por algOn servicio o mérito extraordirl<!, 

• b) .6 f•• 1 d d • • (l4§) rio, y remunerac1 n 11a por e esemperio e un serv1c 10 o cargo. 

Dentro de la primera acept:i6n, o sea, como recompe~ 

so pecuniaria por algOn serivi cio o mérito extraordinario, formar6 Pª!. 

te del salario la reconnpensa dada al trabajador por romper un record -

· de producción, por ejemplo, y no formaró parte del mismo cuando se -

entregue por un acto her6ico realizado por el trabajador. 

Hori Roboina considera como prestaci6n esporódica la 

(144} Diccionario Encic16éédico Salvat, Tomo VII, póg. 369. 
(145) francisco Ram frez Fonseca, ob. cit., p6g. 5. 
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cjué'recibe un trabajador como premio por actos relevantes, her6icos, 

pudiendo consistir dicho premio en una medalla o en dinero. (146) 

, Nosotros no estamos de acuerdo con el Lic. Hori Ro-

boina, pues en el primer caso, o sea, en el de romper un record de -

producci6n, la entrega obedece al empeno en el trabajo realizado; en 

el.segúndo -acto her6ico- ninguna relación tiene el mérito con el tra-

bajo asignado al trabajador dentro del centro de trabajo. 

El Lic. Ramfrez Fonseca apunta acertadamente: "Ye!! 

do a la segunda especie del género, es necesario decir que pensamos -

que la gratificaci6n siempre formar6 parte del sala_rio, pues no imagi-

nomos, dadas la periodicidad y constancia de la remuneración que pu.! 

da haber un caso en que ésta ninguna relaci6n tenga con el servicio -

prestado. " (147) 

Como innovación en la Ley Federal del Trabajo de -

1970, encontramos el aguina Ido anua 1. Con anterioridad a el establ!_ 

cimiento de esta instituci6n jurfdica en la Ley, encontramos en algu--

nos contratos colectivos y como pr6ctica m6s o menos uniforme en di--

(146) Guillermo Hori Robaina, ob. cit. p6g. 6~ 
. (147) Francisco Ramfrez Fonseca, ob. cit., póg. 5. 
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ferentes empresas, la concesión o los trabajadores de uno retribuci6n 

adicional a la que en ·ocasiones se le dio el nombre de gratificación -

anual y en otros de aguin~ldo. 

Por el ano de 1970, Cmicamente exist.i6 lo obliga--

ci6n de pagar, por ley, siete dfos y medio de gratificación en virtud 

de que esto disposición entró en vigor el primero de julio de 1970. 

En la Exposici6n de Motivos en relaci6n con el agui-

na Ido anual consagrado en el artrcu lo 87, se dijo: "El pueblo mexic~ 

no c.elebra algunas festividades en el mes de diciembre, que lo obli-

gan a efectuar gastos extras, lo que no puede hacer con su salario, -

porque éste est6 destinado a cubrir las necesidades diarias. El artrcu 
' ' -
lo 87 recoge esta costumbre del pueblo y sef'lala la obligación de pa-

gor un aguinaldo anual, antes del veinte de diciembre de cada ª"°'-

equivalente a quince dTas de salario, por lo menos. 11 (148) . ' 

Los Doctores en Derecho Alfred Hueck y H.C. 

Nipperdey, nos dicen respecto a la gratificación que: 11 
••• es una -

·(148) _Exposici6n de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970. 
según cita de Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera,. -

. . . . ob. cit. p6g. 575. 
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remuneraci6n especial que se concede al trabajador, adem6s del sal~ 

rio norma 1, por ciertos motivos o en ciertas ocasiones (Navidad, bala!! 

ce, fiestas conmemorativas, etcétera) 

Continuan diciendo: También es la gratificaci6n Pª.!.. 

te de lo remuneraci6n y cae, por tanto, bajo los preceptos relativos -

· al salario. En cambio no es la gratifi caci6n un regalo, aun siendo li-

bremente concedida, ya que, incluso en tal caso, se otorga por tener 

en cuenta el servicio prestado, es uno partida retributiva y por la vo-
. . . . 

· . luntad de ambas partes. 11 (149) 

De todo lo anterior, podemos establecer que el agui-

naldo contemplado por el artfculo 87 de nuestra Ley, adem6s de cons-

tituir una prestación integrante del salario, es sinónimo de gratifica..; 

ci6n anual, ya que no debemos confundirnos por la denominación, pues 

debemos recordar que las denominaciones no hacen variar la esencia ..;. 

ni la naturaleza jurrdica de las instituciones. 

(149) Alfred Hueck y H.C. Nipperdey, Compendio de Derecho del -
Trabajo. Traducd6n de los Ores. Miguel Rodrrguez Pi fiero y Luis 
Enrique de la Villa, Editorial Revista de Derecho Privado, (se
rie C. - Grandes Tratados Generales de Derecho Privado y Públi 
co) Madrid 1963, p6g. 129. -
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En cuanto al c61culo del mrnimo de 15 dras de sala-

rio que se otorgan a los trabajadores por concepto de aguinaldo cons.!_ 

deramos que dicho c6lculo debe hacerse sobre los pagos en efectivo -

por ~uota diaria y no sobre la división· entre trescientos sesenta y ci~ 

co dras de la suma del monto de los prestaciones recibidas en un al'lo. 

lo anterior aparentemente rompe con la tesis que - -

hemos venido sosteniendo, sin embargo, nos parece conveniente dis--

tÍl)guir dos situaciones: lo. La vigencia del contrato o relaci6n del -

trabajo, y 2o. la indemnización. 

Durante la vigencia del contrato o relación de tra~ 

_jo, est6 obligado el patr6n, solamente al pago de la cuota diaria y -

del resto de las prestaciones pactadas, desde luego partiendo del mrnJ. 

mo legal. 

El artrculo 89 de la Ley no se refiere al contrato o -

relaci6n de trabajo sino a las indemnizaciones, al decir que: 

"Poro determinar el monto de los indemnizaciones -
que deban pagarse a los trabajadores se tomar6 como base el salario -
correspondiente al dfa en que nazca el derecho a la indemnización, -
incluyendo en él la cuota diario y lo parte proporcional de los presta
ciones mencionadas en el ortrculo 84. 11 
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Después de lo vigencia del contrato y de acuerdo 

con el artkulo 89, deducimos que el c61culo de l,o indemnización d,! 

bidaal trabajador se hace tomando como base el conjunto de presta--

ciones que integran el salario. 

En otra parte de nuestro estudio, definimos al salario 

como el conjunto de ventajas económicas que obtiene el trabajador -

por la prestación del servicio, y seguimos sosteniendo este criterio, el 

C:ual es relevante por lo que hace o la protección del salario, puesto 

qüe cada una de las prestaciones que lo integran, asr como el conjun-

to de los mismas debe recibir la protección consagrada en el caprtulo 

VII de la Ley y en cuanto a las indemnizaciones puesto que para cal-

C:ulorlas mismas se toma en cuenta el conjunto de prestaciones que -

constituyen el salario. 

C. PERCEPCIONES 

11AI hablar de percepciones el artkulo 84 nos parece 

que incurren en una repetición. No obstante, aunque desluzca su re-

dacci6n, creemos que se introdujo el término con el af6n de recalcar 

que cualquier recaudaci6n habida por el trabajador por su trabajo for-
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ma parte del salario. 11 (150) 

La apreciaci6n del lic. Ramrrez Fonseca, nos parece 

muy atinada puesto que el t6rmino percepción, no especifka a que -

clase de prestaci6n se refiere, y en la parte final del artrculo 84, en-

centramos cabida para todas aquellas prestaciones no identificadas e~ . 

presamente al decir que: 11 
••• cualquiera otra cantidad o prestaci6n -

que se entregue al trabajador :por su traba.jo. " 

D. PRlMAS 

"Cantidad que se paga como regalo o indemnización 

en ciertos casos; premio que se concede para estimular trabajos de in-

terés comOn. 11 (151) 

ºPremio concedido, a fin de estimular operaciones o 

empresas que se reputan de conveniencia pública o que interesan al -

que lo concede." (152) 

Si tomamos la palabra prima como premio que se co~ 

(150) Francisco Ramtrez Fonseca, ob. cit. póg. 6. 
(151) Id • póg. 7. 
(152) ffic~'!.".!!,rio de lo -~E!_ngu<!_E_!E~!'!!.. Real Academia Espaftola, -

18a. edici6n, Madrid 1956, p6g. 1065 ·• 
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cede para trabajos de interés '.comO.n llegamos o lo que se conoce'con 

el nombre de ·"prima de producci6n 11
, es decir, a una cantidad aclici~ 

nal a la cuota diaria fija del trabajador, que éste recibe como uno -

retribuci6n a su esfuerzo especial, retribuci6n que guarda una propo!_ 

ci6n directa con la producci6n que excede a la que se calcula como -

normal en una jornada de trabajo. 

Esta retribuci6n forma parte del salario, quedando i~ 

clufda dentro de la cuota diaria, que en este caso serfa variable y 90-

zar6 por lo tanto de la protecci6n que goza el salario. 

Hueck y Nipperdey establecen respecto de las primas: 

"La forma que adoptan, en cada coso particular, es muy diversa; la -

fundamental es que se paga un salario por tiempo fijo y, adem6s, se ~ 

concede un aumento (prima) en atenci6n a cierta cantidad o calidad -

del resultado del trabajo. Es admisible que el pago de la prima seo -

discrecional poro el empleador, pero, en lo mayor parte de los casos, 

es objeto de un pacto y, por el lo, el trabajador puede exigirlo incluso 

judicialmente. 

Sin embargo, aun en el primer supuesto, la prima es 
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auténtico salario y no equivale a ún regalo." (153) 

En la primera acepci6n gramatical de la palabra pr.!_ 

ma, o sea, como la cantidad que se paga como regalo o indemniza--

ci6n en ciertos casos, encontramos dispersas en la Ley, disposiciones 

concretas referidas no a un regalo, sino a una obligaci6n patronal -

consistente en pagar una prima, asr tenemos: 1. la prima dominical 

(artf culo 71 ), 2. la prima vacacional (artrcu lo 80), 3. la prima de · 

antigüedad (artr e ulo 162). 

Antes de pasar a 1 estudio de cada una de el las, di r=. 

mosque para nosotros la prima es esenCialm·ente una prestación en -

efectivo que se otorga a los trabajadores que se encuentran dentro de 

las hipótesis normativas contempladas por la ley. 

1 • PRIMA DOMINICA l 

En el artfculo 71 de la ley se habla de la ·:primc;i do-

minical del decir que: 

"Los trabajadores que presten servicios un dfa domin
go tendr6n derecho a una prima adicional de un veinticinco por cien• 

·to, por lo menos, sobre el salario de los dfas ordinarios de trabajo. 11 

(153) Alfred Hueck y H.C. Nipperdey, ob. cit. p6g. 127. 
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En relaci6n con el origen del descanso dominical, el 

Lic. Euquerio Guerrero seffala que: "Los principios religiosos y las -

conclusiones higiénico-sociales han coincidido, en este punto, para 

sostener que a la semana debe descansarse un dfa y que éste debe ser, 

preferentemente, el domingo. 

El mundo cristiano siempre ha celebrado el domingo 

y ya en la época moderna se ha tenido que respetar una costumbre · -

arraigadfsima, sosteniendo al mismo tiempo, que para preservar la~: 

lud del trabajador es necesario que después de seis dras é:le labor des-

canse uno, y éste sea de preferencia el domingo (Arts. 69 y 71 de la 

Ley). 

Naturalmente que no es posible evitar cierta clase -

de trabajos, y desde luego los de tipo continuo, durante los domin--

gos, debiéndose a ello que el Legislador establezca que de preferen-

cia el dra. de descanso sea el domingo, pero en los casos seffalados, 

el obrero deber6 descansar en otro dra de la semana, (Art.71)" (154) 

{154) Euquerio Guerrero, Manual de Derecho del Trabajo, (Talleres 
'"Gr6ficos Galeza") Editorial Porróa, So. edici6n aumentada, 
México, 1971, póg. 125. 
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Si el dra de descanso del trabajador es el domingo y 

se trabaja hobr6 que pagarle adem6s de la cuota diaria que le corres-

• ,•J 

pondo por tal dra, otra doble, aparte del 25%. En cambio si el dra -

de descanso del trabajador es el lunes y se trabaja el domingo s6lo ha-

br6 que pagar la prima del 25% m6s la cuota diario correspondiente -

al domingo. Por lo anterior es l6gico pensar que cuando exista lo po-

sibilidad normal de trabajar los domingos se procure que el dra de des-

canso sea precisamente otro draque no sea el domingo poro evitar el -

triple pago que elev".lrra injustificadamente los costos, si se llegase a 

trabajar en domingo. 

"Importantes especialistas laborales como el Sr. Lic. 

Rafael Lebrija y el Lic. Luis Guzm6n de Albo, sostienen, con bastan-

te razón que lo intención del legislador fue en el sentido de que si se 

trabaja el domingo, dra de descanso el pago triple incluye la prima -

del 25% y en consecuencia ésto ya no debe cubrirse. 11 (155) 

El Tribunal Colegiado del 4o. Circuito con residen-

(155) Baltosor Cavazos Flores, El Derecho del Trabajo en la Teorra •.• 
y en la Pr6ctica. Editorietl Jus, publicación de La Confedera-
ci6n Patronal de la República Mexicano, México 1972, p6g. -
237. 
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cia en Monterrey, N. L., sostuvo este criterio en el Amparo Oto. - -

406/71 promovido por Nationol Scrap. Recovery Co., S.A. 

Por nuestro parte, estimamos que lo primo del 25% -

siempre tiene que pagarse cuando se trabaje en domingo, pues donde 

la. ley no distingue, no debemos distinguir. Adem6s de que el artrcu-

. lo 18 sena la que: 

"En la interpretación de los normas de trabajo se to-
marón en consideración sus finalidades senaladas en los artrculos 2o. y 
3o. En coso de dudo prevalecer6 lo interpretoci6n m6s favorable al 
trabajador. 11 

Cabe aclarar, sin embargo, que esto prima no consti-

.· tuye ninguna prestación para los trabajadores deportistas en virtud de -

que son exclurdos expresamente por la frocci6n 11. del artrculo 300 -

de lo Ley. 

En consulto formulada por el Dr. Baltazar Cavazos -

Flores al Departamento JurTdico de la Secretarra del Trabajo y Preví-

si6n Social, éste sostuvo el siguiente criterio: "Ahora bien, el artrcu-

lo 71 de la Ley laboral al establecer que los trabajadores que prestan 

servicios en dfo domingo tendr6n derecho o una prima adicional del -

25% por lo menos del salario de los dras ordinarios, no distingue entre 
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1 trabajo en domingo como dra ordinario de trabajo y trabajo en domi~ 

l go dra de descanso, por lo que a juicio de este Departamento e inte!. ¡ 
! pretando el artrculo 71 a la luz de los artrculos 2o, 3o y 18 de la 

propia Ley, cuando un trabajador preste servicios un dra domingo, 

deber6 .éubrirsele la prima antes senalada, por lo que no debe consi-

derarse correcto sostener que dicha prima queda inclurda cuando al -

trabajador se le paga salario doble adem6s del que le corresponde por 

el dra de descanso." 056) 

Otra cuesti6n relativa a la prima dominical es la re-

ferente al c6lculo de la misma, o sea, sobre que debe calcularse. 

El origen de esta interrogante la encontramos en la -

porte final del artrculo 71 que dice que dicha prima se calcular6 so~-

bre el salario de los dras ordinarios de trabajo. 

Hay quien ha pensado, interpretando gramoticalme~ 

té el último p6rrofo del artrculo 71, que dicha primo se calcula sobre 

la cuota diaria acumulada de seis dros de trabajo. 

(156) Criterio sosten ido por e 1 Departamento Jurrdi co de lo Secreta
rra del Trabajo y Previsión Social, en consulta formulada por -
el Dr. Baltasar Cavazos Flores, con fecha octubre 6 de - -
1970. 
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Ejm: 

Cuota diaria = '$100.00 · 

Cuota diaria acumulada en seis dras de trabajo''. :i' $600.00 

Prima dominical sobre la cuota diaria acumulada de los seis dras 

anteriores trabajados : $150.00 (o sea el 25% de $600.00) 

Otra teorra sobre el c61culo de la prima dominical -

ha sido sostenida por el Departamento Jurrdico de la Secretarra del -

Trabajo y Previsi6n Social, el cual desde un punto de vista doctrinal -

ha sostenido que: " •.• la prima del veinticinco por ciento que debe -

percibir el trabajador que preste servicios en dra domingo, debe cal-

cularse sobre el salario de ese dra." (157) 

Del criterio del Departamento Jurrdico de la Secre--

tarro del Trabajo y Previsi6n Social, se desprenden dos posibilidades: 

A) Oue el dra de descanso del trabajador sea el do--

mingo y se labore, en este supuesto habr6 que pagarle al trabajador -

cuota diaria triple, supongamos que la cuota diaria sea de $100.00, -

entonces habrra que pagarle $300.00 y sobre esto calcular el 25% o -

sean $75.00. 

(157) Baltasar Cavazos Flores, ob. cit. pág. 241. 
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B) Que el dra de descanso del trabajador sea otro dis -
tinto de domingo y se trabaje el domingo, en este supuesto la prima ..:. . 

dominical se calcula sobre la retribuci6n del dra domingo, suponga--

mos de nuevo que ésta es de $100.00, entonces sobre esta cantidad -

se calcular6 el 25%, dandonos por resultado que la prima en esta · -

hip6tesis ser6 de $25.00. 

El criterio sostenido por la mayorra de autores con--

sultados, es el de calcular el 25% correspondiente a la prima sobre la 

percepci6n de un dra ordinario. 

Ejm: 

Cuota diaria de un dra ordinario = $100.00 

Prima dominical calculada sobre la cantidad anterior = $25 .00 

j 
¡ 
i El Dr. Cavazos explica que: " .•. es v61ido adoptar -
~ 
r~ 
~ ¡ el principio general de que mientras el contrato est6 en vigor, el sa-

i i lario pára los pagos de las primas a que se refiere la ley, debe calcu-

~ 
·~ larse sobre el salario tabulado y ~ro el pago de las indemnizaciones, 
~ 

t sobre el salario integral. 

j 
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Por lo dem6s y sostener otro criterio serta de hec-ho -

imposible el poder cumplir en la pr6ctica, con el pago de dicha pri·-

ma, ya que si se tuviera que hacer el c61culo sobre el salario integral, 

tendrFan que tomarse en cuenta paro la fijación de la mismo todas las 

prestaciones que recibiera el trabajador, por su trabajo, como horas -

extras, incentivos, etc. " (l 58) 

Nosotros nos adherimos, para ser congruentes con la 

postura que hemos venido sosteniendo a lo largo de esta investigaci6n, 

con el óltimo criterio del cual se ha dicho que es el que se esta adop-

tondo en la pr6ctica y deberó considerarse como v61ido hasta en tanto 

y en cuanto no se resuelva en contrario. (159) 

Por otra porte es de afirmarse (que esta prestación -

forma parte del salario, (artrculo 89) tanto por lo que toca al cólculo 

de las indemnizaciones como por lo que respecta a la protección que 

debe dársele. 

(158) Baltasar Cavozos Flores, ob. cit. pág. 254. 
(159) lbidem. 
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2. PRIMA DE VACACIONES. 

"Esta prima se estableci6 ante lo necesidad de que -

los trabajadores disfrutar6n, efectivamente, de sus vocaciones, ya -

que sin ella no era posible que las tomar6n, en virtud de que su sala:-· 

rio diario ya se encontraba, de antemano gastado. 11 (160) 

En la Exposici6n de Motivos, al reflexionar sobre -

esto instituci6n, se dijo: " ••• tiene por objeto realizar la finalidad -

que se propone lo instituci6n de las vacaciones: los trabajadores de--

ben percibir, durante el perTodo de vacaciones una prima no menor ~ 

del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan, a -

fin de que dispongan de un ingreso extraordinario que les permita di!_ 

frutar las vacaciones. 11 (161) 

Como resultado de la reflexi6n anterior, se consagró 

el artículo 80 de lo actual Ley que: 

"Los trabajadores tendr6n derecho ~una prin:ia __ no m.= 
nor del veinticinco por ciento sobre los salarios que les corresporn:fon .. _ 
durante el perrodo de vacaciones." - -·-

(160) Id • p6g. 252. 
(161) &posición de Motivos de~la ley Federal del Trabajo de 1970. 

segOn cita de Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, -
ob. cit. p6g. 574. 

158 



1 
l. 

Por lo que toca a los problemas inherentes a la prima 

'> vacacional, debemos decir que ésta plantea varios interrogantes, en-

tre otras; sobre que debe calcularse, si integra el salario, si debe - -

otoi-garse siempre que se concedan vacacione5. 

Por lo que toca a la primera pregunta, y siguiendo -

el texto del artrculo 80 que dice que dicha prima se estima sobre los -

salarios que les corresponden a los trabajadores durante el perrodo de 

vacaciones y sabiendo que durante di cho perrodo no se labora, porque 

el artrculo 79 previene que las vacaciones no podr6n compensarse con 

una remuneraci6n,. resulta evidente que la prima se calcula sobre la.-

parte del salario correspondiente a la cuota diaria. 

Ejm: 

Cuota diaria del trabajador : $100.00 

Pago del perrodo de vacaciones correspondiente a 10 dras, , 

por tener una antiguedad de 3 anos, = $1, 000.00 

Prima vacacional calculada sobre $1, 000 .00 = $250.00 

Sobre si forma parte del salario la prima vacacional, 

la respuesta es si, tanto por. lo que hace a las indemnizaciones, como 
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por lo que toca a su protecci6n. 

La terc'3ra ' pregunto que nos planteamos es si debe• 

otorgarse siempre que se concedan vacaciones o si se puede pensar -

que cuando una empresa otorgo a sus trabajadores un pago extra debe 

también pagar la prima del 25%. 

Paro resolver esto pregunto, acudiremos al ortf culo -

3o, transitorio de la Ley que dice: 

"Los contrato de trabo jo individua les o colectivos -
que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los -
trabajadores inferiores o los que les concede esta Ley, no producir6n 
en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose substiturdas las cl6usulas -
respectivas por las que establece esta ley. 

Los contratos de trabajo individuales o colectivos o -
los convenios que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en 
favor de los trabajadores, superiores a los que esta Ley les concede -
continuar6n surtiendo efectos. " 

Cuando el patr6n esta ya otorgando o sus trabajado--

res, una cantidad adicional, superior o igual a la que les correspond! 

rra legalmente por este concepto est6 cumpliendo con la intenci6n del 

legislador de que los trabajadores puedan tener una cantidad extra -

poro que puedan efectivamente disfrutar de sus vacaciones. 
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"La intenci6n del legislador nunca fue la de duplicar 

innecesariamente pres tac iones que puedan encarecer el costo de la -

vida. " (162) 

La Secretarfa del Trabajo resolvi6 en igual sentido -

la consulta que se le planteó al respecto, por oficio de fecha 25 de -

junio de 1971, y la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ratific6 

dicho criterio en el amparo directo 1998/71 promovido por F6bricas -

"El Carmen 11 de So lti l lo, Coahuila en el que se expresa: " ••• cuando 

una empresa otorga por concepto de vacaciones pagos superiores a los 

dfas de descanso, en dichos pagos ya va inclurda la prima del 25%, ... 

ya que no es posible aplicar al mismo tiempo las prestaciones consig-

nadas en los contratos colectivos y en la ley de la materia, sino que -

debe atenderse a lo dispuesto por el artrculo tercero transitorio de la 

propio ley, que previene que cuando los contratos colectivos estable-

cen prestaciones superiores a la ley, seguir6n surtiendo sus efectos y 

cuando establezcan prestaciones inferiores a la ley se substituyen por 

éstas. ti (163) 

(162) Baltasor Covazos Flores, ob. cit. p6g. 255. 
(163) Amparo directo 199fV71 promovido por f6bricos "El Carmen t1 -

de Saltillo, Coahuilo, ante la Suprema Corte de Justicio de la 
Naci6n. 
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En este tema de la integración del salario,. son mu 

chas las interrogantes que surgen,. el Dr. Cavcrzos se pregunta si 

en el supuesto de que un día de descanso obligatorio coincida de.!' 

tro del período de vacaci~nes, debe de pagarse la prima del 25% 

p~r dicho día. 

Su respuesta es la siguiente: "La prima del 25% ú~i 

comente debe pagase sobre el salario que corresponda a los trab~ 

jcdores por su período de vacaciones; en tal supuesto el trabajcdor 

no tiene derecho a la prima del 25% por el día de descanso, pero 

sí tendrá derecho o que se le aumente un día su período de vac~ 

e iones. 11 (164) • 

Un argumento para reafirmar lo anterior es el si,"'-

guiente; la ley es expresa al indicar que el período de vacaciones 

estará integrado por días laborables razón por la cual no deben , __ 

computarse para hacer el cálculo de las mismas ni los días de des 

canso semanal, ni los de descanso obligatorio. 

Una cuestión ligada con la prima de vacaciones, es 

la referente a las vacaciones mismas, las cuales han sido definidas 

por la Oficina Internacional del Trabajo como;" ••• un númeropermane~ 

-----------
(164) Baltasar Cavazos Flores, ~~.:.~~· pág. 255 
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te'determinado de jornadas consecutivas, fuera de los dras feriados, -

dtas de enfermedad o convolescencio, durante los cuales, cada ar.o,-

llenando el asalariado ciertas condiciones de servicio, interrumpe su 

trabajo, continuando la percepci6n de su remuneraci6n habitual. (}óS) 

Esta cuesti6n es, si las vacaciones forman parte del -

salario, o sea si la remuneraci6n que se concede por concepto de va-

caciones integra el solario. 

f\losotros sentimos que si, puesto que una cosa es la .. 

remuneraci6n que se le da al trabajador por concepto de vocaciones, 

o sea lo que se conoce como vocaciones pagadas, y otro muy distinta 

lo ·es lo prima de vacaciones. 

Ejm: 

Pago del perTodo de vocaciones correspondiente a diez dfas: $1000.00 

Primo vacional calculada sobre $1000.00 = $250.00 

Como po.demos ver claramente son dos prestaciones -

distintas, y no debemos pensar que una involucra a lo otra, desde -

luego ambas tienen su fuente en las vacaciones. 

(165) J!!: p6g • 247 • 
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En igual sentido, se resolvió la consulta formulada -

por nosotros a la Dirección General Jurfdica Consul'tiva de la Secre-

tarTa del Trabajo y Previsi6n Social, con fecha 17 de junio de 1973, 

en la que sed ijo: 

"De conformidad por lo estipulado por los artrculos 

89 y 84, sT se considera como parte del salario el pago de las presta-

ciones ·por derecho a vacaciones, ·asT como la prima seftaloda en el ª..!: 

tTculo 80 de la Ley citada. 

Lo anterior, es una opini6n de car6cter doctrinal de 

esta Direcci6n, dejando a salvo lo que en definitiva pudieran resol--

ver las autoridades jurisdiccionales del trabajo." 

El Lic. RamTrez Fonseca considera que el pago en -

efectivo correspondiente al perTodo de vacaciones no integra el sala-

rio, pues para él, esto es duplicar el pago, ya que considera que só-

lo la primo forma parte del anterior. 

Como hemos venido s~steniendo nosotros creemos que 

si constituye parte del salario, otro argumento para reafirmar lo ante-

rior, es el que es una prestación que recibe el trabajador por su traba-
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jo; puesto que si no hubiera laborado con anterioridad al otorgamien- . 

to de las vacaciones, no tendrra derecho o ellas. 

Adem6s debemos de tomar en consideraci6n el artr--

culo 18 de lo Ley que dice: 

"En caso de duda prevalecer6 la interpretación m6s 
favorable al trabajador. 11 

Por todo lo anterior, consideramos que el pago corr~ 

pondiente al perrodo de vacaciones, si integra el salario, por lo que 

hoce a las indemnizaciones y a la protección del mismo. 

3. PRIMA DE ANTIGUEDAD. 

11 
••• la antiguedad es la vida misma del hombre tro-

bajador, que se va extinguiendo a medida que se hace m6s grande, -

de tal modo que en los Oltimos arios de la existencia del trabajador, -

nos encontramos con que yo la ha consumido, ya ha agotado en su m~ 

yor porte ese potencial energético, como si se trotara de un bien con-

sumible en un lazo m6s o menos largo." (166) 
(166 Leonardo Grahom Fernandez, La Antiguedad en el Trabajo; su 

Naturaleza, Efectos Alcances. ArtTculo publicado en la Re•
visto Mexicana de Trabajo, Organo Oficial de la Secretorra -
del Traba.jo y Previsión Social) Núm. 2, Tomo XV .-6a. Epoca, 
Abril, Mayo-Junio, México 1968, p6g. 134. 
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El pensamiento del maestro Graham, resume perfec-

tamente bien el fundamento de esta nueva institución creada en la -

Ley de 1970, nacida de la contemplación diaria de la energTa perdi-

da para siempre en la vida del trabajador, bien dice la fórmula: a -

mayor antiguedad, menor en erg fo. 

La prima de antiguedad es un tema apasionante que 

.·.·.·comprende móltiples aspectos, nosotros nos r'eferimos al que ha sido -

.obieto de nuestro estudio, o sea a la determinación de si la prima de · 
\ 1 • 

antiguedad es parte integrante o no del sa fario. 

Antes de comenzar nuestro estudio, simplemente di-

remos, por lo que hace a la antiguedad que el Dr. Hugo ltalo Mora--

les señala que ;"Constituye ~n hecho jurTdico que se genera en favor;,. 

de los trabajadores por el simple transcurso del tiempo. 11 (167) 

Por lo que hace al contenido de la palabra prima, en 

este supuesto y atendiendo a lo consagrado en e~ artrculo 162 de la -

(167) Hugo ltalo Morales, La Prima de Antiguedad. ArtTculo publica 
do en." JurTdica", Anuario de la Escuela de Derecho de la Uñf 
versidad Iberoamericana, número 3, México, julio de 1971, = 
p6g. 83. 
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ley establecemos que aqúr al igual que en los primos vacacional y d~ 

minical nos encontramos frente o un derecho para los trabajadores .;. 

que se encuentran dentro de la hipótesis normativa y correlativamen

te frente a una obligación patronal, dejamos pues sentado que lo pri· 

ma de antiguedad no es un premio que graciosamente se concede al -

trabajador, como tampoco una sanción impuesta o los patrones por -

. prescindir del elemento humano. En el mismo sentido, o seo como un 

derecho para el trabajador y como una obligación poro el patrón fue 

acogida en la Exposición de Motivos. 

El arttculo 162 de la Ley, senala aquellos trabajado-

res con derecho a percibir esto prima: 

A. Trabajadores de planta que se separen volunta--

riomente de su empleó, siempre que hayan cumplido_quince ai'los de -

servicios por lo menos • 

. B. Trabajadores de planta que rescindan su relación 

de trabajo por causas imputables o 1 patrón. 

C. Trabajadores de planta a quienes el patrón res--

cinde el vrnculo por causa o no imputable al trabajador. 

D. En caso de muerte del trabajador de planta, 

167 



cualquiera que seo su antiguedad la prima se pagaró a sus beneficia-

ríos. 

El legislador ha querido recalcar especialmente esta 

obligaci6n en algunos supuestos: 

Artrculo 54. En relación con la terminad6n de las 

relaciones individuales de trabajo por incapacidad fTsico o mental o 

inhabilidad manifiesta del trabajador proveniente de un riesgo no pr~ 

fesionol, se ha establecido que el trabajador tendr6 derecho a que se . 

le pague un mes de salario mós la prima de antiguedod, o de ser pos.!_ 

ble, si asr lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible 

· con sus aptitudes. 

Artrculo 436. En relación con lo terminaci6n colee 

tiva de las relaciones de trabajo se establece la obligaci6n de pagar 

tres meses de salario mós la prima de ontiguedad por las causas seftal~ 

das en el artrculo 434. 

Artrculo 439. En relación con la terminación colee 

· tiva de las relaciones de trabajo por reducción del personal debido -

· a lo implontoci6n de maquinaria o de procedimientos de trabajo nue-
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vos, se ha establecido que los trabajadores ;reajustados tendr6n dere--

cho a una indemnización de cuatro meses de salario, m6s veinte dfas 

por cado of'io de servicios prestados o la cantidad estipulada ~n los - -

contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antiguedad. 

El ortfculo 5 transitorio, por su parte, seí'iala "lo -

compensaci6n 11 que se dar6 a los trabajadores en los supuestos que él 

mismo contempla, "compensaci6n 11 que se pagar6 tomando como base 

el pago en efectivo por cuota diario, de acuerdo con la posición que 

hemos venido manteniendo. 

Podrfa pensarse que por analogfa se calculara la - -

"compensación" con base en el salario tope a que hace alusi6n el ar-

tfculo 162, sin embargo la fracción IV del artrculo 5 transitorio cla-

ramente indico que "Transcurridos los términos a que se refieren las -

fracciones anteriores se estará o lo dispuesto eniel artfculo 162", lo -

cual impl ice, nos dice Guzm6n de Alba en la conferencio sustentada 

por él en la X Meso Redondo de la Confederación Patronal de la Re-- · 

pública Mexicana, que el artTculo 162 no est6' contemplando la re--

gulaci6n de la "compensaci6n 11 especial prevista por el legislador -

por lo cual corresponde hacer el pago de ésto con base en lo cuota -
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diaria. 

''Artrculo So. Para el pago de lo prima de antigue~ · 
dad o que se refiere el ortrculo 162 o los trabajadores que ya estén - . 
prestando sus servicios a una empresa en la fecha en que entre en vi
gor esta Ley se observar6n las normas siguientes: 

1. Los trabajadores que tengan una antiguedad ¡··me- :· 
nor de diez anos que se separen voluntariamente de su empleo dentro 
del arlo siguiente a la fecho en que entre en vigor esta Ley, tendr6n 
derech? a que se les paguen doce dras de salario; 

11. Los que tengan una antiguedad mayor de diez y 
menor de veinte afk>s, que se separen voluntariamente de su empleo -
dentro de los dos anos siguientes a la fecha a que se refiere la frac\"'~·· .. 
ci6n anterior, tendr6n derecho a ·que se les paguen veinticuatro dras 
de salario; · 

111. Los que tengan una antiguedad mayor de vein
te anos que se separen voluntariamente de su empleo dentro de los -
tres aflos sigui entes a la fecha a que se réfieren las fracciones ante-
riores, tendr6n derecho a que se les paguen treinta y seis dras de sa-
lario; 

IV. Transcurridos los términos a que se refieren las 
fracciones anteriores se estor6 a lo dispuesto en el artrculo 162; y 

V. Los trabajadores que sean separados de su empleo 
o que se separen ·con causa justificada dentro del af'lo siguiente a la -
fecha en que entre en vigor esto Ley, tendr6n derecho a la prima que 
les corresponda por los orlos que hubiesen .. transcurrido o partir de lo 
fecho en que entre en vigor esta ley. " 

Pasemos ahora o responder la pregunta, la prima de 

antiguedad forma porte del so fario? 
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El l.i c. Ramrrez Fonseca considera que no, puesto -

·que para él es:.''.~ .una~ins,tHu~iónindependiente sujeta a lrmites esta--

blecidos por la Ley en cuanto al m6ximo a pagar que, por definici6n 

del propio artrculo 162 es un solario cuyo pago se difiere, sujeto a -

término para cuando el trabajador deja de prestar sus servicios al pa--

tr6n. " (168) 

Se ha criticado lo teorro del salario diferido, dicie,!! 

do que: " .•. parte de lo suposición esta teorra, de que al salario se - , 

le descuenta una parte del mismo, a efecto de formar un fondo con el 

que se pagar6 al trabajador los anos de servicios prestados; esta si--

tuaci6n no es exacta, en virtud de que nuestra legislaci6n no acepto 

descuentos al salario por tal concepto; adem6s de que al reducirse el 

salario, lo horra insuficiente en relación con la actividad brindada. -

Lo realidad es que, a la fecha, no existe el descuento del salario poro 

el fondo que se pretende construir, aparte de que el so lorio se paga -

precisamente en los plazos fijados en la ley." (169) 

Existen argumentos que nos podrfan hacer pensar que 

(168) Francisco Ramrrez Fonseca, ob. cit. pág. 9. 
(169) Leonardo Graham Fernández, ob. cit. p6g. 136. 
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la prima forma parte del salario, por ejemplo; tenemos que el ortfc~ 

lo 82, define al solario como: ¡¡ •• Jaretrib'úci6,nquedebepogarel po-

trón al trabajador,por su trabajo.·~ en concordancfo con la definición, 

encontramos que en la Exposición de Motivos se dijo en relación con 

esta prima que: "Se trata de una prestación que deriva del solo hecho 

del trabajo por lo que al igual que las vacaciones debe otorgarse a -

los trabajadores por el transcurso del tiempo, sin que en ella entre -

la idea del riesgo." (170) 

De las dos premisas anteriores se podrra concluir que 

se trata de una prestaci6n integrante del salario. 

También se podrra llegar a esta conclusión de la lec-

tura del artrculo 84 que seP'iala como parte integrante del salario a -

las primas, sin embargo esta integración como ya hemos indicado se -

da en función de las indemnizaciones, y nosotros no pensamos que pu_! 

da considerarse a la prima de antiguedad como porte integrante del -

salario para efectos indemnizatorios, pues debemos distinguir dos si--

(170) Exposición de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970. 
según cita de Alberto Truebo Urbina y Jorge Trueba Barrera, -
ob. cit. 432. 
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tuaciones; la primera referente a la indemnizaci6n por despido, y la 
~'.. ' 

segunda relativa a la prima de antiguedad. la primera es un resarc.!_ 

miento del dal"o causado al trabajador por la negativa del patrón a -

reinstalar o por la rescisi6n que el trabajador hace del contrato por -

causa justificada, la segunda es una prestaci6n derivada de la energfa 

que el trabajador ha dejado en su labor a lo largo de muchos al"os y -

que aun en los supuestos de despido justificado o de comisi6n de un -

· delito debe cubrirse. 

El artrcu lo 162 en su fracc i6n VI est~bl ece que es -

una p'restaci6n que se cubrir6 a los trabajadores o a sus beneficiarios -

independientemente de cualquier otra que les corresponda. 

Por lo anterior concluimos que la prima de antigue--

dad no es un salario diferido, no es un elemento integrante del salario 

sino que es una prestación independiente, autónoma, a la que debe -

. d6rsele la misma protección que se le otorga al salario, y a la que.~ti~ 

nen derecho los trabajadores de planta a partir de la ruptura del vrn--

culo contractual o de la relación de trabajo en los supuestos qué:/la '- · · 

Ley contempla. 
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Esta prestación está sujeta a prescripción uno vez 

rota la relación de trabajo pero no antes, nosotros creemos que el té.! 

mino para la prescripción de esta prestación debe convertirse en im• 

presc iptible, este punto lo trataremos en el siguiente capítulo. 

El importe de esta prima consiste en doce días de 

salario por cada ano de servicios (Artículo 162 fracción 1). 

Para el cálculo de esta prestación se siguen las si

guientes regles (artículos 485 y 486) 

A. Se tomará como base por lo:, menos, el monto 

del salario mínimo general de lo localidad que correspondo. 

Si el trabajador devenga una cuota diaria inferior 

al mínimo, la primo se calculará tomándolo a éste como base. 

B. Si el trabajador devenga una cuota diaria SUJ>! 

rior al doble del solario mínimo, la prima se pagará no sobre la cuota 

real, sino sobre aquel doble. 

C. Si el trabajo se presta en dos o más zonas eco~ó 

micas, se estará al promedio de los salarios mínimos de todas ellas, y 
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se opli car6n los dos reglas anteriores. . . 
' 

O. Si el doble del salario mrnimo es inferior a la~ 
~~~·;:·_ 

suma de $50. 00 ésto ser6 lo cantidad de que se parta para el pago de 

la !prima. 

E. COMISIONES 

En la Ley Federal del Trabajo, dentro del trtulo VI 

referente a trabajos especiales, encontramq\ en ~I caprtulo IX, lo re00 

't .. . 

lativo a agentes de comercio y otros semejantes. 

El artrculo 285, define a estos trabajadores: 

"Los agentes de comercio, de seguros, los vendedo00 

res, viajantes, propagandistas o impu !sores de ventas y otros semejan 
tes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus-: 
servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten 
personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operacio00

-

nes aisladas. " 

El car6cter de los agentes de comercio, como sujetos 

de Derecho del Trabajo, es f6cil de determinar ante la existencia de 

elementos tales como lo permanencia y la subordinación. 

El Dr. Mario de la Cueva, define o los agentes de -
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comercio con las siguientes palabras: 11Son las personas que de mane-

ra permanente y actuando de conformidad con las instrucciones y li-

neamientos que les imponen las empresas, se dedican a ofrecer al p~ 

blico mercancTas, valores o p61izas de seguros, por cuyo trabajo pe!. 

ciben una prima calculada sobre el ingreso de las operaciones en que 

intervienen, a la que se le da el nombre de salario a comisi6n. 11(171) 

En otra parte de nuestro estudio el "salario a comi--

si6n~ fue definido como aquél en el que la retribuci6n se mide en."' -

funci6n de los productos o servicios de la empresa vendidos o. coloca-

dos por el trabajador. 

.. 
Dicho en otras palabras, la relaci6n de trabajo con 

"salario a comisi6n 11
, es " ..• aquélla en la cual la medida de la retri-

buci6n es el ne.mero de operaciones que el trabajador gestiona o rea-

liza para la empresa. 11 (172) 

El artrculo 286 enumera las distintas formas de ser -

del "salario a comisi6n ": 

(171) Mario de la Cueva, ob. cit. p6g. 509. 
(172) ~69. 517. 
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A. Puede comprender una prima sobre el valor de -

la mercando vendida o colocado. 

la prima única se emplea cuando las operaciones se 

realizan mediante un pago CJnico de contado. Nace el derecho a per 
;,. -

cibir la prima, si se trata de una prima única, al perfeccionarse la -

operación que lo genera; {art. 287, fracción 1.) 

8. Puede comprender una prima sobre el pago ini--

ci.a 1 o sobre los pagos periódicos. 

Formo empl~da por las empresas que practican el -

sistema de ventas en abonos. 

El Dr. De 'lo Cueva, considera que en relación con 

la prima sobre el pago inicial nace el derecho o percibir lo prima al -

perfeccionarse lo operación que la genera ya que: 11 
••• si bien el caso 

no est6'previsto expresamente, si se da la mismo rozón, lo que impli-

ca que la reglo puede extenderse analógicamente. 11 (173) 

En reloci6n con los pagos periódicos nace el derecho, 

al hacerse coda pago periódico. (ort. 287, fraccic'Sn 11 .) 

(173) ~ p6g. 519. 
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C. Puede consistir en una sola o en dos o en las tres 

primas, ya que no se excluyen, sino que pueden coP1J>lementarse. Si 

se adopta el sistema mixto tendr6 que atenderse a las dos reglas apli-

cables. (art. 287, fracciones 1. y 11 .) 

En relación con las comisiones, nos planteamos den-

tro de nuestro tema, una serie de preguntas; 

¿ Cómo se fija el pago en efectivo por cuota dia-

ria? ¿C6mo se computa;e~ ~go·~e: los·aras de descanso, si el trobaj~ 

dor labora en dos o m6s empresas? ¿Qué sucede en las ventas o pla-

zos si quedan sin efecto por lo falto de uno o varios abonos? ¿Es sie.!!.' 

pre. la retribuci6n por comisión equivalente a 1 pago en efectivo por -

cuota diaria? y la m6s importante paro nosotros, de la cual se despre!! 

den todas las dem6s, es la retribuci6n por comisión parte integrante ..; 

del salario? 

Comenzamos por responder la última pregunta, o la -

cual le daremos una respuesta afi rmotiva, la retribuci6n por comisión 

es parte integrante ·del salario, para fundamentar esta respuesto, dire 

mosque son múltiples los ortrculos .que asr nos lo don a entender. 

(artTculos: 82, 83, 84, 286, 289 .) 
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En relaci6n con la primera pregunta que dice: Como 

se fija el pago en efectivo por éuota diaria, habremos de dar una serie 

de explicaciones. 

Primero, debemos partir del artrculo 83, segCm el ~ ... 

cual el salario (pago en efectivo por cuota diaria) puede fijarse por -

unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisi6n, a precio alzado . 

o de cualquier otra manera. 

La retribuci6n por comisi6n, puede constituir el pa-

go en efectivo por cuota diaria, cuando éste se establezca exclusiva-

mente en funci6n de los productos o servicios de la empresa vendidos 

o colocados por el trabajador. 

Ahora bien, en .cuanto a la determinaci6n del monto 

de lo cuota diaria, el ortrculo 89 nos da dos reglas generales para los 

supuestos de "salario por unidad de obra", y ~n general cuando la re 

tribuci6n sea variable. 

A. "Cuando fo retribución sea variable, se tomar6 
como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 
treinta dras efectivamente trabajados antes del nacimiento del dere-
cho." 
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B • 11$ i en ese 1 apso hubiese ha bid o un a u mento en -
el salario se tomará coryio base el promedio de las percepciones obte
nidas' por el trabajador a partir de la fecha del aumento. 11 

El artTculo 289, modific6 la disposición anterior, -

pues previene que el promedio debe hacerse sobre los salarios (cuota -

diaria) del CJltimo año o sobre el total de los percibidos si el trabaja-

dor no cumpli6 un año de servicios. 

Este criterio, desde luego, es más justo que el de to-

mar en cuenta solamente el último mes de trabajo, puesto que éste S!_ 

gtindo se puede prestar a mCJltiples abusos, por los integrantes de la -

relaci6n de trabajo, partiendo sencillamente de la consideraci6n de -

que algunos meses son más adecuados que otros para la venta de cier-

tos productos. 

Creemos que no esta por demás repetir en relaci6n -

con la cuota diaria, que habrá la obligación de garantizar por lo me-

nos el salario mTnimo. 

Tocante a la segunda pregunta planteada en relad6n 

. al pago de los dTas de descanso, cuando el trabajador labora para r ~.:· 
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m6s de un patrono, acudiremos en primer término al artrculo 72 de lo 

actual Ley, el cua 1 sef'lala: 

"Cuando el trabajador no preste sus servicios durante 
todos los dfas de trabajo de la semana, o cuando en el mismo dra o en 
lo misma semana preste servicios a varios patrones, tendrá derecho o -
que se le pague la porte proporcional de 1 so fario de los dfos de desean 
so, calculado sobre el salario de los dTas en que hubiese trabajado o: 
sobre el que hubiese percibido de cada patrón." 

Del artkulo 72 se desprende que cada patrono paga-

r6 la porte de la t.etribuci6n en efectivo por cuota diaria, correspon-

diente al dTa de descanso atendiendo al trabajo que hubiere recibido 

durante la semana. 

Se ha di cho que, " ••. en armonra con e 1 artkulo -

cuarto de la Constitución, no es posible impedir a una persono que -

preste su trabajo concomitantemente o dos o m6s patronos, a condi ... ~ 

ci6n de que no haga uno concurrencia desleal, como podrfa ser el -

ofrecimiento de productos iguales de dos empresas competidoras • 11(17~) 

El artfculo 285, también concibe la _posibilidad de -

prestación del trabajo a comisión o mós de un patrón, al decir que: -

(174) ~ póg. 516. 
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11 
••• son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus 

,servicios, cuando su actividad sea permanente ••• 11 

De todo lo anterior, podemos concluir que los suje-

tos de derecho del trabajo contemplados en la Ley, bajo el rubro de -

"agentes de comercio''. y otros semejantes 11
, dado que pueden prestar 

sus servicios a varios patrones siempre que no hagan una competencia 

desleal, tienen derecho a percibir en el supuesto de que laboren para 

m6s de una empresa, una retribución correspondiente al d·ra de desea~ 

·so ·calculada sobre el salario (cuota diaria) que hubiese percibido de -

cada patrón en el transcurso de una semana. 

Ejemplo: 

Supongamos que un agente de comercio labora para 

dos patrones en el curso de una semana. Para el primero laboró los -

dfas lunes, miércoles, y viernes; obteniendo cada uno de estos dras -

una cuota diaria de $60. 00. Para el segundo laboró los dras martes, 

jueves y sóbado: obteniendo por cuota diaria $120.00, $180 .• 00 y 

. $60. 00 respectivamente. 

El pago del séptimo dra estaró integrado por una se~ 

ta parte de cada una de las. cuotas diarias que el trabajado; percibió 
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de sus diferentes patrones durante la semana, 9 sea que obtiene como 

pago del séptimo dfQ:: 

1/6 de la cuota diaria del lunes ($60.00) - $ 10.00 -
1/6 de la cuota diaria del martes ($120.00) = $ 20.00 

1/6de la cuota diaria del miércoles ($60.00) = $10.00 

1/6 de la cuo.ta diaria del jueves ($180. 00) - $ 30.00 -
de la cuota diaria del viernes ($60.00) • $ 10.00 

la cúoto diaria del s6bado :($60.00) :; $ 10'.00 

Pago del ·~éptim o dra ;; $ 90.00 

lo tercera cuesti6n planteada fue: ¿Qué sucede con 

lasventas a plazos si quedan sin efecto por la falta de pago de uno o 

.Yorios a.bonos? la respuesta a esta interrogante, lci encontramos en '. ··~ ., 
·'; . ;, ·: 

l~s artrcu los 288, y 287 de la ley. 

"Artículo 288: Las primas que correspondan a los tro 
,bajadores no podr6n retenerse ni descontarse si posteriormente se de-: 
jo sin efecto la operación que le sirvió de base. 11 

La disposición anterior, en uno importante medida -

'de protecci6n al solario. 

"Artículo 287: Paro determinar el momento en que -
. nace el derecho de los trabajadores a percibir las primas, se observo-
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. r6n- las normas siguientes: 

1. Si se fijan las primas sobre los pagos peri6dicos -
en el. momento en que éstos se hagan • " 

Es siempre la retribuci6n por comisión equivalente 

al pago en efectivo por cuota diaria? 

Es.ta es la cuesti6n que nos queda por resolver. 

La doctrina extranjera nos hace ver que no. 

Hueck y Nipperdey sel'kJlan: "La comisi6n es una 

remuneraci6n por el trabajo prestado, es decir, salario de trabajo en -

sentido amplio, incluso cuando la comisi6n no es la única remunera--

ci6n que el trabajador recibe sino complemento de unos ingresos b6si-

coso fijos." (175) 

Krotoschin dice: "El empleado a comisi6n recibe de-

terminado porcentaje sobre el valor de la venta que realiza, o en cu-

ya realizaci6n intervino. La comisi6n puede agregarse a una remune-

ración fija por tiempo o bien constituir la única retribución que el -

em leodor recibe • " (17 6) 
175 Alfred Hueck y H.C. Nipperdey, ob. cit. p6g. 127. 

(176) Ernesto Krotoschin, Manual de Derecho del Trabajo. Ediciones 
Depalma, Buenos Aires 1972, p6g. 65. 

184 



1 
···1 

1 

--1 
¡ 
¡ 

1 

i 
! 
¡ 
¡ 

En la pr6ctica comercial mexicana, nos encontramos 

con que efectivamente en muchas negociaciones se les da a los traba-

jadores que mas productos venden una c0misi6n que se agrega a la re-

muneraci6n fija que éstos reciben. Ahora bien, es dicha comisi6n -

parte integran del salario por lo que hoce a las indemnizaciones. 

Desde luego aplicando literalmente el ortrculo 82 la 

respuesta serra df!rmativo, sin embargo, aqui queremos hacer una ref~ 

xi6n que pensamos también se puede aplicar a lo "prima de producci6n ". 

Pensamos que se deben distinguir dos situaciones, si -

la comisi6n (prima) se otorga en forma ocasional o bien en forma per-

manente, en la primera hip6tesis creemos muy difrcil aceptar a la co-

misión como una prestaci6n integradora del salario por su inestabili--

dad, en cambio si se otorga en forma permanente o perrodica, cree--

mos que si debe computarse como parte i ntegronte de 1 salario paro --

efectos de indemnización, desde luego siempre debe gozar de las me-

didas protectoras del solario. 
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F. PRESTACIONES EN ESPECIE. 

''Todo incremento en el patrimonio del trabajador, -

pero incremento que no lo sea en efectivo constituye lo que la ley -

menciona como prestaciones en especie. " (177) 

Hay disposiciones legales en donde especfficamente 

se sef'\alan algunas de estas prestaciones en especie~ ejemplos: 

"ArtFculo 334., Salvo lo expresamente pactado la -
retribuci6n del dom6stico comprende, adem6s del pago en efectivo, -
los alimentos y la habitaci6n. Para los efectos de esta ley, los ali-
mentos y habitaci6n se estimar6n equivalentes al 50% del salario que 
se pague en efectivo." 

En relaci6n con el trabajo en hoteles, restaurantes, -

bares y otros establecimientos an6logos, el artrculo 348 establece: 

"LO al imentaci6n que se proporcione a los trabaja~ 
res deber6 ser sana, abundante y nutritiva." 

El otorgamiento de las prestaciones en especie, vi! 

ne a satisfacer en ocasiones necesidades vitales en la vida del hom--

breque trabaja, necesidades tales como las de tener techo y alimen-

to, asr lo previ6 el legislador, el cual consagr6 en el artrculo 102 -

(177) Francisco Ramrrez Fonseca, ob. cit. p6g. 10. 
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que: 

"Las prestaciones en especie deber6n ser apropiadas 
al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente pro•
porcionadas al monto del salario que se pague en efectivo." 

En la parte relativa de la Exposici6n de Motivos, se 

dispus6: 11 
••• los artfculos 101 y 102 resolvieron uno dudo doctrinal 

y jurisprudencia!; la parte del solario que debe pagarse en efectivo 

que es la parte principal del mismo, no podr6 pagarse nunca con mer-

cancros, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que -

se pretenda substituir la monedo. las prestaciones en especie, como 

alimentos, vestido, etc., no deben ser de tal naturaleza que.violen -

la prohibici6n que se acaba de mencionar; por esto raz6n, el ortf cu--

lo 102 dispone que dichas prestaciones deben ser apropiados a las ne-

cesidades del trabajador y de su familia y razonablemente proporcio-

nadas al monto del salario que se pague en efectivo. Estas disposic~ 

nes derivan de un convenio de la O .1 • T. aprobado por el Senado de 

la RepOblica. 11 (178) 

Nosotros consideramos conveniente de nuevo resaltar 

(178) Exposici6n de Motivos de la Ley Federal del Trabajo, de 1970, 
segCm cito de Alberto Truebo Urbina y Jorge True~ Barrera, -
ob. cit. p6g. 424. 
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ia diferencia entre 1.as prestaciones que se conceden al trabajador por 

su trabajo, de los medios poro que éste puedo realizarse. 

Ejm: Constituir6 parte integrante del salario, lo 

prestación consistente en un automóvil dado a un trabajador de con--

fianza para que dispongo de él, como duef"lo, o seo para su uso parti-

cular; y no formar6 parte del solario el mismo automóvil otorgado al ... 

mismo trabajador de confianza cuando se le da exclusivamente como~ 

un medio paro la realización de su labor. 

Es indudable que los prestaciones en especie forman 

parte del salario por. lo que hace a los indemnizaciones y a la protec• 

ci6n de !as mismas. 

Las prestaciones en especie, pueden tener un origen 

legal o contractual, creemos nosotros que también puede st,iceder que 

tengan su origen en la costumbre. 

Uno prestaci6n aislada que no tenga su origen en nin -
guna de fas fuentes formo fes mencionados no constituir6 porte integra.!!. 

te del·solorio, aunque anal6gicamente creemos que se le debe brin--

dar la mismo protección que ·se le concede al salario. 
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G. HABITACION 

El 14 de febrero de 1972, se publ i c6 en el Diario -

Oficial de la Federaci6n el actual texto de la fracci6n XII del Apar-

todo A del Artrculo 123 de nuestra Constitución Polrtica, misma que -

en la parte conducente sei'lala lo siguiente: 

11Toda empresa agrfcola, industrial, minera o de - -
cualquier otra clase de trabajo, estar6 obligada, según lo determinen 
las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones 
cómodas e higiénicas. Esta obligaci6n se cumplir6 mediante las apor
taciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a 
findeconstituir dep6sitos en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para qué adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedici6n ~e una 
ley para la creaci6n de un organismo integrado por representantes del 
Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que adminis
tre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regula
r6 las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores -
podr6n adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 11 

Con esta reforma constitucional se busca la soluci6n 

pr6ctica al problema habitacional de los trabaja.dores, desde 1917 se 

ha luchado por el otorgamiento real de un techo protector para el ho'!!_ 

breque trabaja, techo que debe satisfacer plenamente los anhelos de 

una justicia social, sin embargo esto todavfa no se logra, muchos han 

sido los esfuerzos, muchos los obst6culos, sobre todo por parte de la -
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las nuevos disposi e iones en materia hobitacional, resultado del esfue~ 

zo conjunto de tres de los sectores m6s importantes del PÓTs, resuelvan 

de una vez y para siempre un problema con muchos ai'los de antiguedacj 

y conduzcan al mejoramiento de la vida del hombre que trabaja, a la 

creación de un ahorro .y el engradecimiento de México.· 

Pasando ahora a nuestro tema, diremos que de manera 

·.· g:eneral son. dos las hipótesis que debemos distinguir. 

· La reforma constitucional, condujo como era de esp!_ 

rarse a una modificaci6n del Trtulo Cuarto, Caprtulo Tercero de la -

·Ley Federal del Trabajo, relativo a casas habitaci6n. 

La redacci6n del artTculo 136 en concordancia con -

la fracéi6n XII del apartado A del 123, qued6 como sigu~: 

"Toda empresa agrtcola, industrial, minera o de cual 
quier otra clase de trqbajo est6 'obligada a proporcionar a los trabaja: 
dores habitaciones c6modas e higiénicas. Para dar cumplimiento a es
ta obligación, las empreso5caeber6n aportar al Fondo Nocional de la -
Vivienda paró los Trabajadores el cinco por ciento sobre los salarios -
ordinarios de los trabajadores a su servicio." 

Por su parte el artTculo Tercero Transitorio del Decr!_ 

to mediante el cual se reform6 la Ley Federal del Trabajo, estobteci6: 
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"Las empresas que con anterioridad a esta Ley estén 
otorgando cualquier prestoci6n en materia de habitaci6n la seguirón -
dando a sus trabajadores, si el monto de las mismos es igual o superior 
al porcentaje consignado en el artrculo 136 y no pagardn la aporta-to. 
ci6n a que dicho arttculo se refiere. Si por el contrario, el valor de 
las prestaciones fuere inferior al porcentaje de aportacidn, las empre
sas pagar6n al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
la diferencia correspondiente. En cualquier momento los trabajadores 
beneficiarios a que se refiere este artfculo podrdn optar por prescin-
dir de la prestación y.que lo empresa entregue la aportación comple-
ta al Fondo. 

Si hubiere controversia sobre el valor de las presta-.:. 
ciones, el problema seró resuelto por el organismo tripartita responsa
ble de la administraci6n del Fondo. 11 

De la lectura de los dos artrculos anteriores, distin--

guimos las dos hipotesis: 

A. Si el patr6n entrega directamente al trabajador 

cualquier ayuda en concepto de habitación, (artfculo Tercero Transi-

torio}o bien: 

8. Si el patrón únicamente aporta al Instituto del -

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el 5% sobre los 

salarios ordinarios de los trabaj::idores a su servicio, (artfculo 136). 
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Analicemos el segundo supuesto •. 

En la realidad actual mexicana, se esta exten-

diendo aceleradamente la· incorporaci6n de los trabajadores al - -

INFONAVIT; mediante la aportaci6n patronal del 5% de los sal~ 

rios ordinarios, entendiéndose por éstos de acuerdo al artrculo 143 

de la Ley del Trabajo, las cantidades que perciba cada trabajador 

en efectivo por cuota diaria. 

Ahora, surge la pregunta, san dichas aportacio- · 

nes parte integrante del salario? 

De acuerdo con los artrculos 82 y 84 de la - -

Ley, la respuesta serra afirmativa, sin embargo, nosotros sentimos 

que practicamente dicha aportación no integra el salario, para - · 

efectos indemnizatorios. 

De acuerdo con el artfculo 141 de la Ley del 

. Trabajo, las aportaci~n al Fondo Nacional de la Vivienda son - -

gastos de previsión social de las empresas, que al igual que las -

cuotas patronales que se entregan al Instituto Mexicano del Seguro 
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Social, no forman parte del salario. 

No debemos pensar: que sr forma parte del salario 

la aportación porque se ha constitufdo un ahorro en favor del -

trabajador, pudiendo éste retirarlo en los siguientes casos: 

"Artrculo 14·1 fracción IV: "El trabajador tendr6 
derecho a que se le haga entrega periódica del saldo de los de-
p6sitos que se hubieren hecho a su favor con 1 O arios de anf.erio
ridad." 

"Artrculo 141 fracci6n V; "Cuando el trabajador 
deje de estar sujeto a una relación de trabajo y en caso de inca
pacidad total permanente o de muerte, se entregar6 el total( 'de -
los depósitos constiturdos al trabajador o a sus beneficiarios en los 
términos de la ley a que se refiere el artrculo 139. 11 

(las fracciones anteriores en relación con los artfculos 40 y 41 de 
la Ley del Instituto). 

Igual sucede con las prestaciones· que otorga: el -

l.M.S.S .. en donde el trabajador o sus beneficiarios tienen el -

derecho de percibir las prestaciones que su ley determina. 
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Por otra parte al patr6n en esto hip6tesis, de apor~ 

ci6n al INFONAVIT, no se le puede exigir que indemnice al trabaja-

dor por concepto de hobitaci6n, ya que si el patr6n ha venido cum~-

pliendo satisfactoriamente su obligaci6n de aportación al INFONAVl't 

ser6 éste al que el trabajador podr6 exigirle la entrega periódica del 

soldo de los dep6sitos constiturdos a su favor (artrculo 141-frac. IV) -

teniendo un término de prescri·pci6n . de cinco anos, de acuerdo con -

el artfculo 37 de la Ley del Instituto, yo que si el patrón sin justific~ 

ci6n indemnizar6 al trabajador en esto hipótesis, en realidad lo que -

e5tarra sucediendo serra la duplicidad en el pago de lo prestación. 

lo otra hip6tesis es la de que el patrón otorge direc• 

tomente al trabajador cualquier prestoci6n en materia de habitación, 

siempre que el valor de la misma sea igual o superior al porcentaje -

consignado en el artfculo 136, o que si la prestaci6n es inferior, la -

empresa aporte al Fondo Nacional de la Vivienda, la diferencia co--

rrespondiente. 

Esta posibilidad, nos parece la menos frecuente, en -

primer lugar porque la mayorro de las empresas, antes de la expedi--
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ci6n de estas nuevos disposiciones en materia hobitacional, no otor--

gaban ninguna prestaci6n en esta materia. En segundo lugar porque 

la redocci6n del ortTculo Tercero Transitorio, dispone: 

"En cualquier momento los trabajadores beneficiarios 
a que se refiere este artrculo podr6n optar por prescindir de la presta
ción y que la empresa entregue la aportación completa al Fondo Na-
cionál de la Vivienda." · 

También son motivos de la generalización de la apo!. 

taci6n al IN FO NA VIT, las siguientes disposiciones, artrculo Cuarto 

·Transitorio del Decreto mediante el cual se reformó la Ley Federal del 

Trabajo, el que. dispone en relación con aquellos trabajadores que - -

sean propietarios de casas habitación en aplicación de las disposicio-

nes contenidas en el artrculo 123, constitucional o en los contratos i_!! 

dividuales o colectivos, que las empresas estar6n obligados a aportar 

al Fondo el 60% correspondiente al depósito, que se supone debe h~ 

cer todo patrón conforme a las disposiciones de la Ley, lo cual dicho 

de otra forma, equivale al 3% de los salarios ordinarios de los traba-

jodores, o sea que, respecto de estos trabajadores también se har6 -

una aportaci6n al Instituto para que continuen siendo sujetos de eré.;-

di to. 
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El articulo 150 de la Ley Federal del Trabajo que es-

tablece: 

"Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores 
casa en comodato o arrendamiento no est6n exentas de contribuir al 
Fondo Nacional de la Vivienda, en los términos del artkulo 136. - -
Tampoco quedar6n exentas de esta aportación respecto de aquel los tra 
bajadores que hayan sido favorecidos por créditos de fondo." -

Como podemos observar, muchas son las razones pa-

ra afirmar que la forma m6s generalizada de cumplir con la prestaci6n 

correspondiente a habitaci6n, es mediante la aportaci6n al INFONA-

VIT, ya que aun cuand~ a un trabajador se le ha concedido casa, o~ 

aun cuando el patrón proporciona a sus trabajadores casa en comodato 

o arrendamiento, debe de seguir contribuyendo al Instituto, sin emba!.. 

go no por eso debemos de dejar de contemplar la otra posibilidad. 

El Lic. Francisco Ramrrez Fonseca respecto de esta -

posibilidad, distingue varias situaciones: "Si el patrón ha entregado -

al trabajador una habitación en propiedad sin costo para éste, si la -

habitación la entrega en .comodato o si concede un subsidio o ayuda -

para renta, es inconcuso que se trata de una prestación integrante del 

salario; si por el contrario, el patrón ha financiado la compra de la:.. 
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casa y el trabajador la est6 pagando es. preciso distinguir dos situado-

1 nes: o) si el trabajador no paga rédito alguno sobre el monto de la in-
¡ 

. ! 

versión; integro~6 el solario lo prestación consistente en el importe de 

esos réditos no cobrados por el patrón, b) si el trabajador paga los -

réditos no hobró ninguno prestación integrante del salario. A igual -

conclusión tenemos que ! legar de que no hoy prestación si la caso hab.!_ 

toci6n no se entrega en comodato, sino en arrendamiento, y el traba-

jador paga en concepto de renta mensual la cantidad que resulto de -

aplicar al valor catastral de lo finca el medio por ciento. (Artrculo -

·· 151 de la Ley). 11 (180) 

Los afirmaciones del maestro Ramfrez Fonseco, nos -

parecen muy interesantes, no obstante, nosotros creemos que poro de-

terminar si uno prestación en materia habitacional es integrante del -

salario, se debe atender al valor de la misma, y no simplemente a su 

car6cter de ayuda de renta o de réditos no pagados por el trabajador. 

Si su cuantra es igual o superior al porcentaje consignado en el ortrcu 

lo 136, integrar6 el salario, si su valor no alcanzo las cantidades an-

tes senalados no se tratar6 de una prestación integrante del solario, -

(180) Francisco Ramrrez Fonseca, ob. e it. p6g. 6. 
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por no alcanzar el mrnimo legal, por lo que no ser6 suficiente su con-

cesión para satisfacer la obligación habitacional, a no ser que las ª".!! 

presas aporten ál Fondo de la Vivienda la diferencia correspondiente, 

para cubrir el porcentaje a que se refiere el artrculo 136. 

El artrculo Tercero Transitori~, al que hemos hecho -

menci6n, en su parte final senala: 

"Si hubiere controversia sobre el valor de las presta
ciones, el problema ser6 resuelto por el organismo tripartita responsa
ble de la administración del fondo. 11 

Queremos de nuevo senalar que esta Oltima hipótesis 

se presenta en relación con las empresas que con anterioridad a la -

aparici6n de las nuevas disposiciones en materia habitacional, hayan 

otorgado a sus trabajadores cualquier prestaci6n en esta materia. 

Por último queremos hacer mención de que de acuer-

do con el artrculo .146 de la ley del Trabajo: 

"Los patrones no estarón obligados a pagar las aporta 
ciones a que se refiere el Artrculo 136 de esta Ley por lo qu~ toca a -
los trabajadores domésticos. 11 

La r~z6n que se esgrimi6 en la f>tposici6n de Motivos 

de las Reformas de la Ley, para la redacción del artTculo anterior, -
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fue lo siguiente: "Se exime o los patrones de la obligoci6n de' pagar -

las aportaciones respectivos por sus trabo jadores domésticos. Esto, -

tomando en cuento lo naturaleza peculiar de la reloci6n, asr como el 

h~cho de que la prestaci6n de este tipo de servicios implica habitual-

mente, lo de recibir habitación, tal como lo preveé el 334 de lo '.- :- · · 

ley. 11 (181) 

A nosotros, nc:is parece sumamente injusta y discrimi-

. l 

notoria esta disposici6n, pues si bien el artrculo 334 dispone que, sal 

vo lo expresamente pactado, dentro de la retribución del doméstico, o. 

se encuentran estimados en un 50% del salario que se pague en efec·,;;_ 

tivo, la hobitaci6n y los alimentos, esta hab_itoci6n es exclusivamente 

concedido por reglo general para el doméstico y no poro su familia, -

adem6.s de tener lo habitoci6n un cor6cter transitorio, pues durar6 to~ 

to como dure el empleo. 

Por lo que se refiere a los deportistas profesionales y 

trabajadores a domicilio, los modalidades y fechas en que se incorpo-

rarón o este derecho serón fijadas con posterioridad por el Ejecutivo -

(181) Exposici6n de Motivos de las Reformas de lo Ley Federal del -
Trabajo de 1970, en materia de Habitaci6n. 
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Federal. 

Las conclusiones que podemos sacar de lo dicho -

son; lo oportoci6n patronal al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda poro los Trabajadores no integro el salario, y si integro-

r6 el solario cualquier prestoci6n en materia de habitación de las 

empresas a que se refiere al artículo Tercero Transitorio, siempre 

que el valor de las mismas seo igual o superior al porcentaje con- . 

signado en el artículo 136, o si es menor que las empresas paguen 

al Fondo la diferencia corr:esponciente, y que los trabajadores si-

tuodos en esto hip6tesis,. est6n ·de acuerdo 91 recibir· ésta o estos 

prestaciones en vez de lo aportaci6n al ln'stituto, y en el último 

supuesto, en vez de la aportación completa al Instituto. 

H. CUALQUIERA OTRA CANTIDAD O PRESTACION QUE SE 
ENTREGUE AL TRABAJADOR POR SU TRABAJO. 

la.· último porte del artrculo 84 tiene como fin el 

propósito de recalcar que no debe quedar fuero del contenido del 

salario ninguno prestaci6n, yo seo en efectivo, yo sea en espe--

cie1 que tenga su origen origen .en el trabajo. 
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Una prestación integrante del salario que tiene ca~ 

do en este óltimo pdrrafo del. arttculo 89 lo constituye la propina que 

se concede a Jos trabajadores de hoteles, casa de asistencia, restáu--

rantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos an61ogos y que -

expresamente se consagro en el ortku lo 346: 

"Las propinas son porte del so fario de los trobaiodo
res a que se refiere este caprtulo en los términos del artrculo 347. 

Los patrones no podrón reservarse ni tener portie ipo
ci6n o lguno en ellas. 11 

.Habiendo quedado otr6s lo discusión en el sentido de 

si los propinas integran el salario, y habiendo sido resuelta dicha dis~ 

cusi6n en el sentido que si integran el salario, diremos respecto o su 

cuantificación que el artrculo 347, dispone dos posibilidades para ca!. 

cular el monto de las mismos en relaci6n con las indemnizaciones y -

las prestaciones. 

En este coso espedfico y por disposición expresa del 

ortTculo 347, los propinas también se cuantifican poro el c61culo de 

fas demós prestac,iones • 

Lo raz6n de ser de lo anterior, pensamos nosotros, se 

encuentro en el hecho de que los propinas, ·vienen a constituir en -
202 
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. realidad parte integrante de la cuota diaria del trabajador de estos es 
. -

tablecim ientos. 

Las dos posibilidades a las que hemos hecho menci6n 

son: 

A. Establecer un porc~ntaje sobre el precio de los -

consumo~ o bien; 

B. Por acuerdo mutuo entre patrón y trabajador. 

El primer sistema es el adoptado por la mayorra de -

los parses europeos y permite determinar f6cilmente el ingreso que -

obtiene el trabajador por concepto de propinas. 

En el supuesto de que el patr6n y el trabajador no se 

pongan de acuerdo, trat6ndose de la segunda posibilidad, ser6 nece-

sario que se planteé el problema ante la Junta de Conciliaci6n y Ar-

bitraje, a efecto de que ésta determine una retribuci6n remuneradora. 

La aceptaci6n de la propina como parte integrante -

del·salario, debe 'tender a generalizarse en todos los servicios en que 

existan trabajadores que reciban propinas. 
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Como hemos dicho dentro de este Oltimo pórrafo del 

ortrculo 84, se pueden colocar todas las prestaciones recibidas por el 

trabajador en virtud de su trabajo, esto nos hace pensar en la posibi-

lidad de encajonar dentro del mismo a la participaci6n de utilidades 

y al tiempo extraordinario. 

El maestro Truebo Urbina, nos señala la impos ibili--

dad jurrdica de considerar a la participaci6n de utilidades como parte 

integrante del salario, al decir que: "Aón cuando dentro de una con-

cepci6n estricta del derecho del trabajo, la participaci6n en las util.!_ 

efodes constituye también una prestación que integra el salario, por -

disposici6n del artTculo 129 de la propia ley se excluye la percepción 

de utilidades como parte del salario para los efectos de las indemniz~ 

ciones que deban pagarse a los trabajadores." (182) 

El hecho de que no se compute como parte del salo--

río para los efectos de las indemnizaciones, no debe hacernos pensar 

que no se le debe otorgar la misma protección que recibe d salario, -

pues por disposición expresa del art. 130 ésta.se le concede ól decir -

(182) Alberto y Jorge Truebo, Nueva Ley Federal del Trabajo Refor-
mada, ob. cit. (Comentario al artTculo 84 de lo Ley Federal del 
Trabajo) p6g. 56. 
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que: 11":. ~. las can:tidddes quecorrespondan a I~ trabajadores por concep.;. 

to de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los -

artrculos 98 y siguientes. 11 

Por lo que se refiere a si las horas extras integran o 

no el solario, la cuestión se complica, por lo que reservaremos el in -

ciso siguiente a avocarnos a este problema. 

1. LAS HORAS EXTRAORDINARIAS COMO PARTE INTEGRANTE. • 
O EL SALARIO. 

"Es aceptado por la mayorra de los autores, que el -

tiempo extraordinario es aquél que excede de la jornada normal;. es -

la prolongación de la jornada ordinaria, desarrollando la misma acti-

vi dad que deriva del puesto ocupado. 11 (183) 

El maestro De la Cueva, define al tiempo extraordi-

nario como: 11 
••• la prolongación, por circunstancias extraordinarias.: 

del tiempo durante el cual el trabajador est6 a disposición del potro-

no. 11 (184) 

( 183) Leonardo Groham Fern6ndez, ob. e it. p6g. 166. 
(184) Mario de la Cueva, ob. cit. p6g. 276. 
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A lo luz de lo Ley Federaf del Trabajo de 1970, se -

ha despertado uno interesante polémico, acerca de la consideración -

o no consideraci6n de los horas extras como parte del salario para - -

efectos indemnizatorios. 

En lo ley Federal del Trabajo de 1931, este problema 

L ¡ .. · f10 existra púesto que el ortfculo 86 establecra que el salario se inte•-

gra~ por todas los prestaciones que recibra el trabajador a cambio de 

s\/lobor ¡'ordinaria~· • 

1 lustres especialistas como el Líe. Brena GorduPlo, -

opinan que las horas extras no forman porte del salario. "Estiman que 

en coso de despido, resultorfa absurdo que la indemnización de un -

trabajador se calculara tomando en cuenta las muchas o pocos horas -

extras que hubiera traboj ado •. : (185) 

Por otra parte se ha levantado la mano de aquéllos -

que con un sentido humano y de equidad, han sostenido que el pago -

de las horas extras si integro el salario. 

"Lo reforma es trascendental porque ahora los pagos 

(185) Boltasar Covazos Flores, ob. cit. p6g. 166 ¡ 
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hechos por tiempo extraordinario deben computo!Se como formando Pº.! 

te del '°lorio, lo cual creo muchos complicaciones y por repercusio-- · 

nes sucesivos oumentor6 seriamente los costos por mano de obro. "(196) 

"1'1 suprimir el tei<to del articulo que comentamos -

el ad\etivo ordinario tenemos que pensar, aunque a veces puedo resul - - -
. tor cuantiosa esto prestación, que fué a propósito la supresión del - -

adjetivo· ¿O es qUe pued• suponen• que se troto de un error de me• 

canagralo o de un descuido de lo Comisión de Estilo de Orgono Logis-. 

\otivo?" (l 87) 

\ 
\ 

1' esto contesta el Dr. De la Cueva: "lo Comisión -

analizó detenidomOnte el problema y llegó a lo conclusión de que to~ 
billn oqul se entontrabo con la negación de lo verdad ob\etivo y ante 

\ 
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i 

\ 1 
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uno escisión del concepto tonto o quiz6 m6s grave que lo primero, -

parque, si el solario es 6nicomente la retribución por el troba\o ordi• 

nario, qué es lo retribución por el trobo\o extraordinario? 1' fin de -

mostrar los consecuencias de esto Po''"'°' sel\OlomOS uno de las m6s -

graves: si lo retribuci6n Po' el troboio extroordinorio no es '°lorio, -

\í 96) Euquerio Guerrero, ob. cil. p6g • 1 37 . 
(187) froncisco Romlrez Fonsecó." 2~'" cit,y"9· 11. 
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como podrran aplicarse los beneficios derivados de las normas defen-

soras y de los privilegios del salario? 

La élistinci6n del trabajo en ordinario y extraordina-

rio no se refiere a la categorra trabajo, porque es una sola, sino ex--

¡ clusivamente al tiempo en que el trabajo se presta, por lo tanto, la -
l 
l forma correcta de plantear la distinci6n es como sigue: el trabaja, 
¡ 
i 
j cotegorra Clnico, se presta en las horas de la jornada y en las que se -

l 
l 
f 
i 

-l 

1 

prolongue por circunstancias extraordinarias." (188) 

La Comisi6n confirm6 la concepción unitaria del sa--

lario, en Clltimo término la vio como un reflejo de la concepción tam-

bién unitaria del concepto de trabajo plasmada en el artrculo 8 de la 

Ley y defini6 entoncesalsalari<rcomo 11 
•• Ja:retribuci'ón qued'ebe pagar" 

el patrono al trabajador por su trabajo." 

Son muchos los artrculos en que podemos basarnos ta'!!. 

bién, paro afirmar que las horas extras si integran el salario por lo que 

hace a su protección y al c61culo de los indemnizaciones, dentro de -

éstos tenemos, el 18, 82, 84, 89, osr como también nuestro multicit~ 

(188) Mario de la Cueva, ob. cit. pág. 239. 
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do principio, donde lo ley no distingue, no debemos distinguir. 

El maestro Leonardo Grahom en relación con el tema 

que nos ocupa hace la siguiente reflexión: "Es importante diferenciar 

si los horas extraordinarias, término con el que también se le denom.!., 

no, se presto en forma ocasional o bien en forma permanente; en el -

primer supuesto, no puede considerarse como una prestación que vaya 

a incrementar el salario por su doto de inestabilidad; ahora bien, si -

por el contrario se otorgo esta prestación un pago adicional o compen-

satorio en forma permanente, o su desarrollo de las labores extraordi-..; 

norias son perTodos fijos, constantes, entonces si ser6 una percepción 

habitual, que por su regularidad necesariamente incrementar6 el sala-

rio de la indemnización; esto se justifica por no tratarse ya de una -

circunstancio extraordinaria o occidental, sino por el contrario son 

situaciones previstos y normales a las necesidades de la negociac~~?~ 

Nosotros creemos que efectivamente para que se co'!! 

puten las horas extras como parte del salario poro efectos indemnizat_2 

rios se requiere que éstos presenten una cierta periodicidad, esta ofir-

maci6n desde luego, no rompe con la reglo que hemos venido soste--

(189) Leonardo Grahom Fern6ndez, ob. cit. p6g. 166 • 
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niendo en el sentido de qúe el pago de las horas extras integra el · 

solario. 

En el libro "Los Salarios" de la Oficina lntér 

nacional del Trabajo, se dice que el solario comprende tambi6n: 

11 
••• los pagos por horas extraordinarios y por traba jo real izado en 

domingos y días de fiesta nocional. 11 {190) · 

Como conclusi6n diremos, que las horas extr~ 

ordinarias, deben de gozar de los beneficios derivados de las"<! 

' 

mas defensoras y privilegios del solario, por ser parte del mismo, 

así como también deben de computarse para el c61culo de los in 
. -

demnizaciones, siempre que presenten por lo menos una cierto-

periodicidad, puesto que desde un óngulo humano y jurídico, la 

indemnización, debe abarcar en términos generales el conjuntode 

ventajas econ6micos que devenga el trabajador por su trabajo. 

•,_,·.·,. 

. . . 

(190) . Oficina lnt-ernacional del Trabajo, Los Salarios, Manual 
de Educaci6n Obrera, 2a. edici6n, lmpreita Kundig, Gi.;_ 
nebro (Suiza). 1968, p6g. 84. 
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CAPITULO IV. CALCULO DE LAS INDEMNIZACIONES 

A. CALCULO REFERENTE A LA CUOTA 

DIARIA. 

B.. CALCULO REFERENTE A LA PROPOR -
CION DEL RESTO DE LAS PRESTA:..

CIONES. 



\ 

CAPITULO IV. CALCULO DE LAS INDEMNIZACIONES 

Nosotros estimamos, como ya lo hemos seflalado --

que la importancia de nuestro estudio se desdoblo, la integración del 

salario es relevante por dos aspectos, el primero la protecci6n que se 

le concede al mismo, el segundo su integración. 

En cuanto a la protección y los privilegios de que 

goza el salario, son las normas del Caprtulo 111, Trtulo Tercero las -

encargados de esta regulaci6n. 

En cuanto al cólculo de las indemnizacion'es es el 

artfculo 89 de la Ley Federal del Trabajo el que nos da las princip~ 

les reglas a seguir, el mismo establece que: 

"Para determinar el monto de las indemnizaciones 
que. deban pagarse a los trabajadores se tomaró como base el salario -
correspondiente al dra en que nazca el derecho a la indemnización, 
incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las presta 
ciones mencionadas en el artrculo 84. . -

En los casos de salario por unidad de obra, y en -
general cuando la retribución sea variable, se tomará como solario -
diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta dTas -
efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en -
ese lapso hubiese habido un aumento en el salario, se tomar6 como -
base el promedio dé las percepciones obtenidas por el trabajador a -
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meses y aún aPios: la cuota diaria que se tomaró ser6 la del dra en que 

nace el derecho a la indemnizaci6n, cuando se trate de cuota diaria 

fija. 

El Dr. Mario de la Cueva nos dice que la regla -

anterior, tiene una variante en el artTculo 484, " ••• pues cuando - -

ocurre un riesgo de trabajo, hay un perrodo de incapacidad temporal, 

durante el cual el trabajador se considera en servicio, por lo tanto, -

se estimó justo que el salario de base (pago en efectivo por cuota di~. 

ria) comprendiera los aumentos que se operan dentro de él. "U91 )' 

B. La segunda regla se refiere a la cuota diaria -

variable. Esta se puede presentar en el salario por unidad de cibra, -

en la cuota diaria de los autotransportistas de servicio póblico, en -

la de los llamados maniobristas en la carga y descarga de los buques, 

etc. 

La cuota diaria en este supuesto ser6; el promedio 

de las percepciones obtenidas en los treinta dras efectivamente tra~ 

jados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese hab_!. 

(191) Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
la. edici6n, Editorial Porróa, México 1972, p6g. 304. 
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do un aumento en el salario (cuota diaria) se tomar6 como base el -

promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de .. 

la fecha del aumento. 

Existe una variante o la regla anterior en relaci6n .. 

con l~s agentes de comercio y otros semejantes, puesto que ~I artrcu-

fo 28Q dispone: 

"Para determinar el monto del salario se tomar6 co
mo base el promedio que resulte de los salarios del Clltimo afio o del -
total de los F'ercibidos si el trabajador no cumpli6 un ano de servicios!' 

El criterio consagrado en el artrculo 289 nos parece 

m6s justo que el de tomar en cuenta solamente el Clltimo mes de traba 
. -

jo, partiendo senci !lamente como ya lo habíamos indicado en el inc.!_ 

so referente a los comisiones, de la consideraci6n de que algunos m!. 

ses son m6s favorables que otros poro la venta de ciertos productos, -

asr también creemos que en los demós supuestos de cuota diaria vari~ 

ble hay generalmente ciertos me5es en que la misma es mayor. 

e. lo tercera regla, se refiere a la cuota diaria es-

tipulada por semana o por mes, se dividir6 entre siete o entre treinta 

segOn el caso, para determinar di~ha cuota diaria. 
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Resumiendo, podemos decir que las tres reglas ante-

riores~ son las que debemos tomar en cuenta para determinar el mon-

to de la cuota diaria, el monto de la prestación principal del salario 

para el cólculo de las indemnizaciones. 

B. CALCULO REFERENTE A LA PROPORCION DEL 

RESTO DE LAS PRESTACIONES. 

En el capTtulo anterior delimitamos las prestaciones 

integrantes del salario para efectos de indemnización, ahora nos to.; 

ca especificar como debe de ser su cuantificación. 

El artTculo 89 de la ley, claramente nos senala que 

el c6 lcu lo de las mismas se har6 tomando en consideración su parte -

proporcional. 

Pongamos un ejemplo: 

Cuota diaria del trabajador •.••.• $ 50.00 

Por los 365 dTas del ano, el trabajador obtiene una 
cuota diaria equivalente a. • . • • · • . • • . • 
(incluimos aquí el pago de vacaciones) 

Prima vacacional equivalente al 25% de la cuota -
diaria de 10 dTas, por tener una antigUedad de - -
3 arios. • . . . . . . . . . 
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Aguinaldo equivalente 1:i 15 dTas de cuota diaria. 

Horas extras trabajadas durante el aí'\o 208, a - -
$6.25 la hora de la jornada normal, y a $12.50 :
la d'e la jornada extraordinaria. • • • • • • • 

Total de las comisiones percibidas durante el ar.o. 

$ 750.00 

$ 2,600.00 

$ 5,500.00 

T O T A L $27,225.00 

Haciendo la divisi6n de los $27, 225 .00 entre los -

365 dtas del ofk>, nos do un resultado de $74.58, que seró la canti-

dad que habremos de tomar como salario para efectos indemnizotorios. 

Como podemos ver la diferencia entre la cuota dio-

ria y la cantidad anterior es de $24.58, o sea, que aproximadamente 

la cuota diaria se vio incrementada tomando en co!'Jsíderaci6n la pro-

porci6n del resto de las prestaciones en un 50% m6S. 

Estimamos que el solario para efectos indemnizato--

rios debe de integrarse en la forma especificada anteriormente. El -

artTculo 89 de la Ley, asr lo determina. Pretender que se sumas.en 

en forma indefinlda las prestaciones, no tendrfa fundamento legal. 

El Lic. Hori Robaina, nos ilustra con una gr6fica en 

la que establece lo que sucederra si se sumasen en forma indefinido -
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las prestaciones: 

Salario Base 
Mensual: 

(Para nosotros.· 
pago en efectivo 
por cuota diaria 
mensual): 

. $5,000.00 

a). $5,000.00 

b) $5,000.00 

. Prestaciones: 
Fondo de Ahorro 

20% 

Total que -
recibeel -

Renta de Trabajador:· 
Caso 

. 10% 

· $1, ooo·.oo ssoo.oo $6, soo.oo 

$1, 000.00 ($6, 000.00) $600.00 $6, 600.00 

"En el ejemplo nos encontramos que un trabajador -

recibe un salario mensual de $5, 000.00 y como prestaci6n el fondo -

de ahorro en un 20% y la renta de casa en un 10%, ahora 'bien, en -
.. . ,,. 

el inciso a) calculamos el fondo de ahorro sobre el salario base y nos 

d6 la cantidad de $1,000.ÓO asT también la renta de casa y arroja .. 

una .cantidad de $500.00 recibiendo en total el trabajador lo canti-· 

dad de $6, 500 ~00 

En el inciso b), vemos que el salario base es el mis- · 

mo, s61o que ahora sumamos el salario, el fondo de ahorro y del tota~ 

calculamos la renta de casa, habiendo una variánte de $100.00 mós 
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y se refleja en el total que recibe el trabajador que son $6, 000.00 ~ 

sultando en esta forma aumentado el salario en un 2% m6s. ti (192) . 

Nosotros coincidimos con el Lic. Guillermo Hor:i -

en la consideración de que las prestaciones no pueden generar nuevos 

prestaciones· y sumarse entre sr. En lo que no coincidimos es en la -

exclusi6n que hace de las prestaciones en relación con el salario, o -

sea que para 61 las prestaciones no son salario, esto nos llevarra a -

concluirapriorrsticamente que no deben gozar dichas prestaciones -

de la protección y privilegios del salario, por otra parte y como tam-

bién lo indicamos en otra sección de nuestra tesis, para él, el salario 

es exclusivamente el pago en efectivó por cuota diaria, y éste segOn 

su teorra no es una prestación, sin embargo, al definir el concepto de 

pestación, nos permite encuadrar dentro del mismo lo que él llama~· 

fario. (Ver Caprtulo 111. p6g. 137). 

Durante la vigencia del contrato o relación de tra~ 

jo, esteró obligado el patrón exclusivamente al pago simple y llano -

d~ la cuota diario y de las dem6s prestaciones pactados, en éuanto -

(192) Guillermo Hori Roboina, El Salario y las Prestaciones. Pone~ 
cia presentada en la X mesa Redondo sobre Derecho del Traba
jo, México 1 '1/2, p6g. 
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dicho pacto se ajuste cuando menos al mfnimo legal.. Asr por ejem-

plo, el cólculo del mtnimo de 15 dfas de salario por concepto de 

aguinaldo, se nace de la siguiente manera, de acuerdo con lo estab!_! 

cido por nosotros en el Capftulo 111. 

Cuota diaria del trabajador. . . . • $ 100.00 

Agui na Ido (15 dtos) • • • • . . $1,500.00 

También se toma como base lo cuota diaria de un -

dfa ordinario para el c61culo de las siguientes prestaciones: prima -

dominical, prima de vacaciones, vacaciones, aportación al INFO--

NA VIT, (aún cuando ésta no integra el salario para efectos de inde~ 

nizaci6n). O sea que como lo explicamos en el c~prtulo anterior, -

durante la vigencia del contrato o relación de trabajo el cólculo de 

las prestaciones, no se hace tomando en consideraci6n la parte pro--

porcional. del resto de los mismas. 

Podemos adoptar cómo regla que mientras el contra

to este vigente, el cdlculo de las prestaciones se hace c~n base en -

la cuota diaria de un dra ordinario. 
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En cuanto al có lcu lo del solario para efectos indem-

nizatorios, Hori Robaina, ríos dice que se puede calcular en la for--

· ma siguiente: " ••• salario base, las prestaciones recibidas en el O~ti-

mo ai'lo de servicios 6 en el mes, si no ha cumplido un af'lo, sacando 

la parte proporciona 1 de las prestaciones para calcular lo que le co-

rre5ponde por dra y multiplicarlo por el factor que se selble para -

la indemnizac i6n. " (193) 

Nosotros creemos que para el cólculo de las presta-

ciones, se debe de tomar en cuenta una anualidad, por dos razones: 

Primera. Serra absurdo tomar en cuenta exclusivo-

mente las prestaciones del Oltirno mes, pues como dice Ramrrez Fon-

seca: " •• ·.en tales circunstancias, en la mayorra de los casos qued~ 

rran sin incluirse en su proporci6n prestaciones de carócter anua 1, -

como el aguinaldo por ejemplo, que por imperativo legal debe formar ' 

parte de la proporci6n. " (194} 

(19'J) lbidem. 
(194) Fran'Cisco Ramrrez Fonseca, lntegraci6n del Solario. Ponen

cia presentada en la X Mesa Redondo sobre Derecho del Tra
. bajo, ·México 1972, pdg. 12. 

220 



Segunda. Esta razón se deriva del artfculo 516 de 

la Ley que dispone: 

"Las acciones de trabajo prescriben en un al'lo a par 
tir del dra siguiente a la fecha en que la obligaci6n sea exigible, con 
las excepciones que se consignan en los artrculos siguientes." 

Debemos pasar ahora a hablar de la prima de anti--

guedad, en el Caprtulo 111 de nuestra tesis, conclufmos que esta pri:--

ma, es una prestaci6n independiente, autónoma, derivada de la ener-

gfa que el trabajador ha dejado en su labor a lo largo de muchos ai'k>,. 

y a la que tienen derecho los trabajadores de planta a partir de la 

ruptura del vfnculo contractual o de la relaci6n de trabajo en los su-

puestos que la Ley contempla. 

En relación con la prescripción de la prima de anti-

guedad, pensamos que ésta debe convertirse en imprescriptible por - . 

una serie de razones, fundamentalmente por formar parte del patrimo-

nio del trabajador, asr como por la gran similitud que guarda con la.-

jubilación, derecho producido también por el transcurso del tiempo y 

el cua 1 se ha considerado como imprescriptible. Pensamos que dado -

que $e cla la misma razón la regla debe extenderse analógicamente. 
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La Jurisprudencia uniforme de la Suprema Corte de 

Justicia. de la Nación ha sostenido que el derecho a obtener la jubi

lación es imprescriptible. 

Transcribiremos a continuación algunas de las tesis -

que a 1 respecto se han dictado: 

"La jubilación constituye una obligación contrac-

tual en que se "reconoce una compensación a los esfuerzos desarrolla

dos en determinado tiempo, por el trabajador en beneficio de la em

presa, y como una vez llenados los requisitos contractuales, el dere

cho pasa a formar parte del patrimonio del trabajador, hasta que mu! 

re, tal derecho debe juzgarse imprescriptible." 

Amparo directo 1721/57 Féllx Hern6ndez Navarro.-

13 de febrero de 1958. 

"El derecho a la jubilación impone a la parte patro

nal una obligación de t'tacto sucesivo que perdura toda la vid.a del -

trabjador, de naturaleza jurrdica: idéntica al fenómeno de orden d-"'! 

vil 9ue constituye la renta vitalicia. lo que prescribe es el derecho 
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a percibir aquellas pensiones que no se hayan exigido antes de último 

ano anterior a la reclamaci6n, pero no el derecho mismo a la jubila-

ci6n o a lo fijación de una pensión correcta." 

Amparo directo 1033/59. Ferrocarriles· Nacionales ~ 

de México.- 22 de octubre de 1959. 

Volumen XXVIII, Quinta Parte, P6g. 124. 

"Adquirido por el trabajador el derecho ·é:s'la jubila-

ci6n por los af'ios de servicios prestados, s61o puede prescribir el de~ 

cho a recibir las pensiones causadas, pero no se pierde el derecho -

a la jubilaci6n, que es un derecho de por vida del trabajador y que -

se va causando cada mes que viva el trabajador." 

Amparo directo 8731/64.~ Ferricarriles Nacionales 

de México. - 20 de enero de 1966. 

Voluem Clll, Quinta farte, Póg. 20. 

Nuestro maestro el Lic~ Graham Fern6ndez, se for-

mul6 la siguiente pregunta, en relación con el tema que nos ocupa: l. 

"Un trabajador con treinta anos de servicio en la empresa, no estando 

regulada la jubi laci6n en el contrato colectivo de trabajo y en cam-

bio si reglamentada la indemnización por antiguedad, serTa justo que 
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por el hecho de no reclamar el pago de su indemnizaci6n .por anti-

gUedad en el plazo de un ano, se declarar6 prescrito este derecho~\~S) 

Por todo lo anterior, proponemos que el término pa-

ro reclamar la prima de antiguedad se convierta en impresciiptible, -

ya que pensamos que es justo y sobran razones para ello •. 

En el Caprtulo 111 establecimos' las reglas para la fi-

jaei6n de esta prima, mismas que se encuentran consagrados en los -

artf culos 485 y 486 de la Ley. 

PodrTa pensarse que por analogTa se calculara la -

"eompensaci6n 11 a que hace referencia el artkulo 5 transitorio con -

base en el salario tope a que hace alusi6n el artTculo 1621 sin embar-

go, la fracción IV del artTculo 5 transitorio claramente indica que: -

"Transcurridos los términos a que se refieren las fracciones anteriores 

se esta_ró a lodispuesto en el artTculo 162" lo cual implica que el ar-

tTculo 162 no estó contemplando la regulación de la "compensación.". 

(195) Leonardo Graham Fernóndez, la Antiguedad en el Trabajo; su 
Naturaleza, Efectos y Alcances. Artfculo publicado en la Re
vista Mexicana del Trabajo (Organo Oficial de la Secretarro -
del Trabajo y Previsi6n Social) NOm. 2 Tomo XV.- 6a. Epoca, 
Abril-Mayo-Junio, México 1968, póg. 168. 
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especial prevista por el Legislador, por lo cual corresponde hacer el • 

pago de. ésta con base en la cuota diaria, sin importar que tan eleva•-

da sea la misma • 

· En relaci6n con las indemnizaciones derivadas de -

riesgos de trabajo, si la empresa estó sujeta al régimen del Instituto -

Mexicano del Seguro Social, seró esta Institución la obligada a in--

demnizar de acuerdo con sus. leyes. 

El artrculo 11 de la Nueva Ley del Seguro Social, 

establece que el régimen obligatorio comprende ros seguros de: 

1. Riesgos de Trabajo; 

11. Invalidez, Vejez Cesantra en Edad Avanzada 

y Muerte. 

111. Enfermedad y Maternidad; y 

IV. Guarderras paro Hijos de Asegurados. 

Si la empresa no esta sujeta al régimen del l.M.S.S. 

la indemnización se fi jaró atendiendo a los siguientes ortrculos: 

"Artrculo 484. Para determinar las indemnizaciones 
a que se refiere este Trtufo, se tomaró como base el salario diario -
que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los altmentos posteri~ 
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res que correspondan al empleo que desempef'laba hastc:i que se de 
termine el grado de lo incapacidadr el de la fecha en que se : 
produzca la muerte o el que percibía al momento de su separa -
ción de la empresa. 11 

El artículo 485 expresa que la cantidad que se - _ 

tome como base poro el pago de las indemnizaciones nunca podrá 

ser inferior al salario mínimo y el 486 previene que para deter"!! 

nar las indemnizaciones a que se refiere este título, se seguirán-

las siguientes reglas: 

A) Si el salario que percibe el trabajador exc: 

de del doble del salario mínimo de la zona económica a la que 

corresponde el lugar de la prestación del trabajo 1 se considerará 

esa cantidad como salario máximo; 

B) Si el trabajo se presta en lugares de diferen 
' -. 

tes zonas económicas, el salario máximo será el doble del prom! 

dio de los salarios mínimos respectivos; y 
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C) Si el doble del salario mfnimo de la zona econ6-

mica de que se trata es inferior a cincuenta pesos, se considerar6 esa 

cantidad .como .·salario m6ximo. 

Existe, desde luego, una notable contradicción en"-

tre los artrculos 484 y 486, que ha provocado el siguiente interesante 

comentario del maestro Trueba Urbina: 

"Ta~ como est6 redactado el artfculo 486, no tiene 

mds objeto que ocultar su inconstitucionalidad estableciendo salarios 

m6ximos; el doble del salario mfnimo y de cincuenta pesos diarios, a 

manera de to pes,. para tomarlos como base a fin de determinar las -

indemnizaciones por riesgos de trabajo, contrariando asr el esprritu y 

los textos del artfculo 123 de la Carta Magna, que constituyen gara!! . 

tfas sociales mfnimas en favor de 105 trabajadores. El artrculo 484, -

contiene la regla general de que para determinar las indemnizaciones 

por riesgos de trabajo, se tomaró como base el salario diario que ;pe!. 

cibe el trabajador; pero la disposici6n que se comenta consigna ex-

cepciones que hacen nugatoria la regla genera 1. ¡, (196) 

(196) Alberto ·Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, Nueva ley Fe
deral del Trabajo Reformada. (Comentarios, Jurisprudencia, 
y Bibliografra, (4ncordancias y Prontuario), 18a. edici6n, 
Editorial Porróa, México 19n, p6g. 197. 
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Continua diciendo que: "Conforme al artfculo 123 

y 0 su justicia social, lo equitativo debe ser en -todo caso que la ba

. se que se tome para calcular la indemnización sea el salario diario -

que percibe el trabajador sin la complicada mec6nica del precepto -

que tan· solo trata de cubrir su inconstitucionalidad. 

Por mayorra de raz6n es aplicable esta teorfa a los -

salarios correspondientes a lo prima de antiguedad. 11 (197) 

Tocante a la prescripción de las acciones de los tr_2 

bajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por concepto de 

riesgos de trabajo, el ortrculo 519, dispone que: 

"Artkulo 519. Prescriben en dos arios: 

l. los acciones de los trabajadores para reclamar 
el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo; 

11. los acciones de los beneficiarios en los casos .. 
de muerte por riesgos de trabajo. 

La prescripci6n corre, respectivamente, desde el -
momento en que se determine el grado de la incapacidad poro el tra• 
bajo; desde la fecha de muerte del trabajador •.•• 11 

Resumiendo, podemos decir que: 

.. (197) · Id. p69. 198. 
~' 
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1. En relaci6n al cólculo de la cuota diaria para -

efectos indemn,zatorios se siguen las siguientes reglas: 

A. Si se trata de cuota diaria fija se tomar6 la del 

dra en que nace el derecho a la indemnizaci6n. 

B. Si se trata de cuota diaria variable se tomar6 -

el promedio de lcis percepciones obtenidas en los treinta dras efecti-. . 
vamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lap-

so hubiese habido un aumento, en la cuota diaria, se tomar6 como -

·base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a -

partir de la fecha de 1 aumento. Existe una variante a la regla ante~ · 

rior consagrada en el artrculo 289, y; 

C. Cuando la cuota diaria se fije por semana o por 

mes se dividir6 entre siete o entre treinta, segCln el caso para deter-

minar dicha cuota diaria. 

11. En relaci6n al cólculo de las prestaciones para 

efectos de indemnizaci6n, éste se debe hacer tomando en considera-

ci6n la parte proporcional de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto 

por elartrculo 89 de la ley. 
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Para hacer dicho c6lculo se toma en consideración 

una anua 1 idad • 

111. En relación con la prescripción de la prima de 

antiguedad que es una prestación independiente derivada de la ener-

gra que se ha dejado en· el trabajo, proponemos que el término para 

reclamar la misma se convierta en imprescriptible, fundamentalmente 

porque pasa a formar parte del patrimonio del trabajador, asr como -

por la gran similitud que guarda con la jubilaci6n, derec~o produci--

do también por el transcurso del tiempo y el cual se ha considerado -

como imprescriptible. Pensamos que dado que se da la misma raz6n .-

¡ la regla debe extenderse. 
~· 

'· ·. 

230 



APENDICE: TESIS JURISPRUDENCIALES 

Mencionaremos a continuaci6n algunas de las pr~ 

cipales tesis sostenidas por la Cuarta ·Sala de la Suprema Corte -

de Justicia de lo Naci6n, asr como por el Tribunal Colegiado del 

Cuarto Circuito, a partir de la vigencia de la Ley "Federal del -

Trabajo de 1970, en reloci6n al tema que nos ocupa. 

Los gastos de viaje como parte no integrante del salario. 

11 Los gastos de viaje de una ciudad a otra, para 
e~ desempefto de las labores de un trabajador, no deben pagarse 
con su salar fo. 

Cuancb un trabajador tenga obligaci6n de prestar 
servicios en dos ciudades, implico la obligación de trasladarse de 
un lugar a otro para el desempefto de sus labores pero no signifi
ca que el monto de su salario tenga que pagar los gastos de vio -
je, porque ello 'equivaldrfa a disminuir el importe de é.l y esto no 
se encuentra estipulado expresamente en el contrato respectivo." 

Amparo directo 4481/70 Ferrocarriles Nacionales 
de México 22 de abril de 1971. 

Confirmación de que la intención del legislador nunca fue ~a de 
duplicar prestaciones. 

"Es cierto que la Ley Federal del Trabajo sel'lala 
el mínimo de las prestaciaies que debe recibir un trabajador como -
afirman los quejosos, sin embargo, esta circunstancia nopermite·est~le 
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cerque las prestaciones mrnimas correspondientes, deban agregarse, -
siempre a las que consigna un contrato colectivo de trabajo en bene-
ficio de los obreros. 

El texto legal esta orientado hoc ia una finalidad que 
se juzga conveniente y equitativa, pero una vez alcanzado el fin que 
se pretendia, se cumple, también, la norma respectivo. 

Nada impide que, en la realidad, el contrato colee 
tivo de trabajo consigne prestaciones superiores al mrnimo que estable 
ce la ley para los obreros. Se habr6 alcanzado, cuando ello suceda; 
una resultante mós amplia, mós satisfactoria, en beneficio de los tra
bajadores, que la impuesta por el legislador, pero debe advertirse - -
tam~ién que la correcta observané:ia del contrato colectivo lleva im-
pUcito el cumplimiento de deberes determinados por la Ley. 

El criterio contrario sostenido por los quejosos se opo 
ne violentamente a principios de equidad. 11 

-

Amparo directo 464/71 Sergio lora y Coags.- 11 de 
~eptiembre de 1971 • Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 

Distinci6n entre la Participaci6n de Utilidades y el Aguinaldo. 

"Aun cuando el artrculo 12 del Reglamento de Traba 
jo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares .. establece que "anualmente recibirón los empleados por CO_!! 

cepto de participaci6n de las utilidades,"una gratificáci6n", esto no · 
implica que ésta y la participación en las utilidades constituyen una -
misma prestación pues la gratificación la recibe el empleado inde-
pendientemente de que la lnstituci6n obtenga o no utilidades, mien-
tras el derecho a la parti cipaci6n en las utilidades surge para el em-
pleado hasta en tanto éstos se obtengan. 11 

Amparo directo 49&171, Javier Mungra Monroy.-
15 de Febrero de 1972. 
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;EIAguinaldo como un derecho m rnimo que se debe garantizar a los 
trabajadores • , . 

"La empresa que s6 lo demuestra haber pagado a sus -
trabajadores una parte de la sumo que de acuerdo con la ley, tienen 
derecho a recibir por concepto de aguinaldo, est6 obligada a liquidar· 
les el resto y el laudo que asr lo resuelve no es violatorio de sus gorañ 
tras individuales. 11 

-

Amparo directo 3867/71~ Dupont S.A. de C.V.- -
24 de Marzo de 1972. , 

"Las portes pueden v6 Jidomente convenir en lo cuan
tfa del aguinaldo que senala el Qrtfculo 87 de la Ley Laboral, a con-
dici6n de que la suma pactado no sea inferior o la que estipula dicha 
disp0sic i6n legal. " 

Amparo directo 5956/71 Q. Radiodifusora X.E.R.R.T. 
19 de Abril de. 1972. 

Distinción entre el tiemP? extraordinario eventual y permanente. 

"Si el trabajador laboró de una manera constante 
cierto nómero de horas extras, ese tiempo extraordinario, asr aparez-
ca designado por la empresa como tiempo extra eventual debe ser con
siderado como tiempo extra regular y permanente, ya que no es la sim 
ple denominación que la empresa da al tiempo extra trabajado lo que -
determino su calidad de permanente o eventual, sino que es la regula
ridad o irregularidad con que se desempel'lo e 1 tiempo extraordinario -

._~.. de·servicio, lo que decide si es o no'permanente." 

Amparo directo 495zl71 Ferrocarriles Nacionales de 
México. - 17 de febrero de 1972. 
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los ro inas como rte integrante de los solarios de las traba"adores de restourántes PGro efectos indemnizatorios. 

. "la actual ley federal del Trabajo, dispone que las 
propinas que reciben los trabajadores de restau,,,,.tes, entre 01,,,., for 

/ 

man porte del so/ario que se tome como base poro el pago de cuot-= 
quier indemnizoci6n, de suerte que si el acfor en su demanda asevera 
que odem6s de un sueldo fijo percibro cierta cantidad por cancepto -
de propitios y ese hecho se tiene por cierto por no haber contestado - · 
9/ demandado lo reclomaci6n, es fundado el lalJdo que condena a po
gor la indemnización colculada sobr.e la base del salario y las prapi-
nos, sin que constituya prueba en contrario la consistente en las listos 
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de raya en que consta el salario fijo que se cubrra al ac1or, f>Orque -
ese doto no desvirtuo el hecho~ se tuvo por cierfo de que por con
cepto de propinos Percibra una contidod mayor, la que obviamente no constaba en la listas de royo. " · 

A"l>aro directo 345;¡;72 Restaurantes de Calidad, S.A.- 29de abril de 1972. 

Cólculo de la 

"El artrcufo 80 de la ley federal del Trabajo no - -
admite proporcionolidad en cuanto al porcentaje relativo, que es inal 
terobte sino s6lo en lo que respecta a los soloria1;, de ahr que ningunO 
relevancia tenga el hecho de que esa prestación haya entrado en vi-
9or s6lo a partir del lo. de Septiembre de 197(), ya que desde entonces obli96 su cumplimiento. 

No es exacto que al colculorse el porcentaje corres. P<>ndiente, hoyo aplicoci6n retroactiva del precepto todo v .. que el 
derecho a !IOZOr de vacaciones no deviene de aquel artrculo sino de -
lo dispuesto por los artrculos 76 y 77 del Coprtulo IV de la mismo lex 
lo que determina que un trobaiodor se encuentra colocado dehtro de -
las extremas de dichos disposiciones, e/ ingreso aumentarc¡ o. decre-
cer4 conforme a las circunstancias especiales de cado caso, Pero slem 
pre · éalcu16ndose la prima a Veinticinco por ciento, Pues ningGn pre: 
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cepto de la ley autoriza al patr6n para disminuirlo. 11 

Amparo directo 475/71. Companra Almacenadora -
Regiomontana, S.A.- 11 de Septiembre de 1971. Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito. 

Cuando se debe conceder la prima dominical, que establece el artrcu
lo 71 de la Ley Federal del Trabajo. 

"Beneficia únicamente al trabajador que presta ser-
vicios ordinarios en domingo. Lo prima del 25% sobre el salario de -
los dras ordinarios de trabajo, que establece el artrculo 71 de lo Ley
Federal del Trabajo, beneficio únicamente al trabajador que presta -
servicios en domingo y descansa cualquier otro dra de la semana, no -
asr-al que labora ese dra, siendo su descanso semanal pues éste s61o -
tiene derecho a que se le pague adem6s del· solario correspondiente al 
descanso, un salario doble por el servicio prestado, de.acuerdo con lo 
que dispone el artrculo 73 de la invocada ley." 

Amparo directo 621&/71, Acabados México, S.A.-
18 de Abril de 1972. 

Cálculo para efectos de liquidación de los salarios cardos. 

"El ortrculo 123 de la Ley Federal del Trabajo de -
1931 (aplicable al caso) dispone que cuando un patr6n no compruebe 
lo causa de la rescisión de un contrato de trabajo, da derecho al tra-
bajador que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del des
pido hasta que se cumplimente la re~luci6n definitiva pronunciada por 
lo Junto de Conciliación y Arbitraje. 

Interpretando este precepto debe establecerse que - -
cuando el salario que percibe el trabajador es superior al mfnimo la -
condena debe hacerse sobre esa base; pero si el salario que percibra -
el trabajador en la época de su reclamaci6n era inferior al mrnimo vi
gente en el momento de dictarse la resoluci6n definitiva y laboraba -
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jornadas de trabajo completas, la condena debe ser sobre la base del 
salario mfnimo vigente aunque este llegue a ser superior al que perci
bfa1 pues si el trabajador no recibe salarios es debido a una causa im
putable al patr6n; esto es, al despido injustificado de que se hizo ob
jeto al -trabajador, por ello en la especie, debe estimarse que no se -
ha introducido un elemento extraflo a litis cuando la condena se esta
blece sobre la base del salario mrnimo vigente. 

Amparo directo 4301/69 Sociedad. Nacional de Pro
ductores de Alcohol S. de R .L. de l. P. y C.V.- 20 de agosto de 1971. 

Constitu e una falta de honradez del traba·ador el em l.eo de un vehr
cu o propiedad del patr6n, para fines particulares de trabajador, sin 
estar autorizado por ello. · 

"FCilta de probidad u honradez, la constituye el he
cho de destinar vehrculos del patr6n para fines particulares del traba
jador. El trabajador que tiene a su cargo un vehrculo propiedad del -
patrón· y destina el mismo a fines particulares, sin estar autorizado pa 
ro ello incurre en falta de probidad u honradez. 11 

-

Amparo directo 2921/70. Leonardo Barrera Rom6n.-
26 de enero de 1972. . 

Precedentes: 

Amparo directo 24"71 Daniel Tovar Gallardo.- 2. de 
agosto de 1971 . 

"El uso de un vehrculo del patr6n por parte del traba 
jador distrayéndolo-de su objeto en usos que no son en beneficio de = 
ese patr6n, sino para actos particulares del trabajador, constituye una 
falta de probidad de este en perjuicio de aquél, con m6s raz6n si - -
esos actos los ejecuta durante las horas de labores, ya que adem6s de
ja de deseinpeflar su trabajo para ocuparse de asuntos distintos. 11 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO 1. SAlARIO 

A. CONCEPTO DE SAlARIO. 

1. El salario, desde un punto de vista estricto, e!\. la retribuci6n -

que obligatoriamente debe de pagar el patr6n al trabajador por -

su trabajo. 

Desde un punto de vista amplio, el salario es el conjunto de ve!! 

tajas econ6micas que obtiene el trabajador por la prestaci6n del 

servicio. 

11.. El establecer un concepto de salario en el que se incluye toda -

ventaja económica que obtiene el trabajador por su trabajo, nos 

llevc:i en primer instancia a distinguir dos situaciones: 

A. La vigencia del contrato o relación de trabajo, y · 

B. Lo indemnizaci6n. 

Durante la vigencia del contrato o relación de trabajo, estar6 - · 

obligado el patrón al pago simple y llano de la cuota diaria y -
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del resto de las prestaciones pactadas, en cuanto dicho pacto se 

ajuste, cuando menos, al mFnimo legal. 

Se puede adoptar como regla que mientras el contrato este vigen-

te el c6lculo de las prestaciones se hace tomando como base la -

cuota diaria de un dFa ordinario. 

Pr;r lo que toca a la indemnización, el c61culo se hace tomando 

en cuenta la proporci6n del conjunto de ventajas econ6micas in

tegradoras del salario, o sea, que el concepto de salario que no-

sotros hemos dado es relevante para efectos indemnízatorios. 

Es relevante también nuestro concepto por lo que toca a las nor-

mas protectoras y privilegios del salario. 

B. CLASIFICACION DEL SALARIO. 

111. Por lo que toca a la clasificaci6n del salario, nosotros considera-

mosque fundamentalmente debe hacerse para fines de nuestro es-

tudio atendiendo a los elementos integradores del mismo, asr el -

salario esta constituFdo por prestaciones en efectivo y en especie. 
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CAPITULO 11. RESEl'IA DE LA LEGISLACION MEXICANA EN MA'

TERIA DE SALARIOS. 

IV. Creemos que desde las Leyes de Indias (Ley XVIII, Trtulo XV, .. 

libro VI) han existido intentos de integraci6n del salario, que -

han venido perfeccion6ndose a través del tiempo y del espacio .. 

hasta llegar a nuestra actual Ley que si bien no es una obra final· 

si es un intento m6s prófundo y consciente de soluci6n de este -

problema. 

CAPITULO 111. LA INTEGRACION DEL SALARIO EN LA LEY FEDE-

. RAL DEL TRABAJO • 

. V. En términos generales las prestaciones integran el solario para - -

efectos de indemnizaci6n. 

Se entiende por prestación la cantidad que en efectivo o en espe-

cie recibe el trabajador en forma constante o periódica o espor6-

dica, en virtud de su trabajo, pudiendo ser derivada de la rela-

ci6n o del contrato de ~?bajo. 
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VI. La prestación principal o prestaci6n base del ·salario es la canti-

dad que en efectivo recibe el trabajador en forma perr6clica por 

concepto de cuota diaria. (artrculo 88 de la Ley.) 

VII. El aguinaldo contemplado en el artrculo 87 de nuestra ley, ade-

m6s de constituir una prestación integrante del salario, es sin6n! 

mo de gratificación anual; el c6lculo del mrnimo de quince dras 

de salario a que dicho artrculo se refiere debe hacerse sobre. el -

pago en efectivo por cuota diaria. 

VIII Por lo que toca al renglón de las percepciones como parte inte-

grante del salario, nos parece que sale sobrando su inclusión en 

el artrculo 84, puesto que no especifrca a que clase de presta--

ci6n se refiere y en la parte fina 1 del mismo artTculo, encontra--

mos cabid~ para todas aquellas prestaciones no identificadas ex-

presamente. 

IX. La prima dominical es una prestaci6n integradora del salario que 

tiene que pagarse siempre que se trabaje en domingo y cuyo cól~i 

1 

lo se hace sobre el pago en efectivo por cuota diaria ordinaria. 
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X. la prima vacacional es una prestaci6n integradora del salario.·

Cuando el patr6n esta ya otorgando a sus trabajadores una canti.

dad adicional, superior o igual a la que les corresponderra legal 

mente por este concepto, est6 cumpliendo con la intenci6n del -

legislador pues ésta nuna fue la de duplicar innecesariamente -

pres tac ion es. 

El c6lculo para el pago de esta prima se hace tomando como ba-

se la cuota diaria. 

IX. El pago correspondiente al perfodo de vacaciones también inte

gra el salario. 

XII. la prima de antiguedad no es un elemento integrante del salario 

para efectos de indemnizaci6n, sino que es una prestación inde

pendi~nte, autónoma, a la que debe dÓrsele la misma protecci6n 

que se le otorga al salario, y a la que tienen derecho los trabaja

dores de planta a partir de la ruptura del vfnculo contractual o 

de la relaci6n de trabajo en los supuestos que la Ley contempla. 

XIII. Respecto de las comisiones, cuando la cuota diaria se fija por -

comisi6n, estamos ante una prestación integradora del sdlario. 
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Cuando lo comisión no se identifico con la cuota diaria, sino 

que es una remuneraci6n que el trabajador recibe como un co!!! 

plemento de la anterior, debemos distinguir dos situaciones, si 

.la comisión se otorga en forma ocasional o bien en forma per-'-

manente, en la primera hip6tesis creemos muy difrcil aceptar a 

la comisión como una prestación integradora del salario por su 

inestabilidad, en cambio si se otorga en forma permanente o -

perrodica, creemos que si debe computarse como parte integra.!1 

te del salario para efectos de indemnizaci6n. 

XIV. Las prestaciones en especie integran el salario, no asr los inst~. · 

mentos y útiles que se entregan al 'trabajador para el desempef'lo 

de su labor. 

XV,· Respecto de la habitaci6n diremos que la aportaCi6n patronal -

al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-

jadores no integra el salario, y si integraró el salario cualquier 

prestaci6n en materia habitacional de las empresas a que se re-

fiere el Artrculo Tercero Transitorio del C>ecreto mediante el -

cual se reform6 la Ley Federal del Trabajo, siempre que el valor 

de las mismas sea igual o superior al porcentaje consignado en -
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el ar~culo 136; o que las empresas paguen al Fondo la - ¡ 

l. 

diferencia correspondiente, y que los trabajadores situados 

en esta hip6tesis , estén de acuerdo en recibir ésto o es 

tas prestaciones en vez de la aportaci6n al lnstitutq y en 

el último supuesto en vez de la aportaci6n completo al 

Instituto. 

XIV.Es injusta y discriminatoria.la disposi.ci6n que exime a los 

patrones de la obligaci6n de pagar las aportaciones resp.!c 

tivas al INFONAVIT por sus trabajadores domésticos, ya 

que la habitaci6n que se les concede es exclusivamente -

para su uso persónal y no para el de su familia,· adem6s 

¡ ' de tener dicha habitaci6n un car6cter transitorio, pues -

durar6 tanto como dure el empleo. 

XVII • La aceptaci6n de la propina como parte integrante del sa 

lario, debe tender a generalizarse en todos los serviciQs 

en· que existan trabajadores que reciban propinas. 

XVII l. Las horas extraordinarias ·deben gozar de los beneficios d_! 

rivodos de las normas defensoras y privilegios del salario 

por ser parte del mismo, asr como también deben computarse 

para• el c6lculode las indemnizaciones siempre que presenten por 
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lo menos una: ¿jerta periodi cidaéL 

XIX. Todas las prestaciones quedan sujetas a las normas y privile--

gios del salario. 

CAPITULO IV. CALCULO DE LAS INDEMNIZACIONES. 

XX. En relaci6n al cólculo de las prestaciones para efectos de in--

demnizaci6n, éste debe hacerse tomando en consideraci6n la -

parte proporcional de las mismas. El artrculo 89 de la Ley asf -

lo ~ispone. 

Para hacer dicho cólculo se toma en consideraci6n una anuali-

dad. 

XXI. En reláci6n con la prescripción de la prima de antiguedad que 

es una prestaci6n independiente derivada de la energTo que se~ 

ha dejado en el trabajo, proponemos que el término para recia-

mar la mismo se convierta en imprescriptible, fundamentalmente 

porque pasa a formar parte del patrimonio del trabajado~., asr-

como por la gran similitud que guarda con la jubilaci6n, dere-

cho producido también por el transcurso del tiempo y el cual se 
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FUENTES 

Le es de Indias. legislación del Trabc:iºo de los siglos XVI, XVII, 
XVIII, Re ación entre a economra, as artes y os oficios en a va. 
Espaf'ia, Breve ensayo crrtico, México, O.A. P.P. 1938. 

Código Civil de 1870. 

,, Código Civil de 1884. 
t·~ 
~_; 

tJ Código Civil de 1928. 
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.• 

Ley del Trabajo del Estado de Yucat6n, 1914. 

Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, 1914. 

Ley del Trabajo del Estado de Jalisco, 1915. 

Proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo del Lic. Rafael Zubaran -· 
Capi'nany, 1915. 

Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Iniciativa de Reformas a la Constituci6n que el Ejecutivo envi6 a lo -
C6mara de Senadores, México 1962. 

Legislación del Traba'o de los Estados Unidos Mexicanos, Secretarra -
de Industria, Comercio y Trabajo. Departamento de Trabajo) Talleres 
Gr6ficos de la Nación, M6xico 1930. 

Memoria de los Trabajos de 1964, 1965, Comisión Nacional de lo ·Sa
larios Mrnimos, Tomo V, México 1966. 

Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Ley Federa 1 del Trabajo de 1970, comentada por el Lic. José l. Herra!. 
ti, Editorial Patria, S.A. México 1971. 

246 



.. ,.' {. /, 

Ley Federal del Trabajo de 19701 comentado por el Lic. A. Po 
rras y L6pez, Textos Universitarios, S.A. México 1970 

Ley Federal del Trabajo de 1970, Reformada. (Comentarios, Juris 
prudencia y BibliogrofTo, Concordancias y Prontuario}. Alberto -
Trueba Urbina y Jorge Trueb'O Barrera, Porrúo, México 1972 • 

Ex osici6n de Motivos de lo Ley Federal del Trobojo de 1970. 
Iniciativo de C. Presidente de a Re ú ico, Lic. Luis Ec eve-
rrra varez, so re Reformas a a fracci6n XI 1 de porto o 

·del Artfculo 123 de la Constituci6n. 

Reformas a la fracci6n XII del apartado A del ortrc1-1lo 123 de la 
Constituci6n Polftico de los Estados· Unidos Mexicanos. México 
1972. 

Iniciativa del C. Presidente de la República sobre Reformas y Adi 
ciones o lo ley Federal del Trabajo en materia Hobitacional, ME
xico ·1972. 

Iniciativo del lns-

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Viviendo pora los Tro-
6ojodores. (Diario oficial. 24 de abril de 1972) 

Ley del Seguro Social.(Diorio Oficial de la Federaci6n, marzo 12 
1973. 

Decreto por el que se reforman los Artículos 90, 97, 103, 110, 
132 adici6n del Artículo 103 Bis de la Ley Federal del Traba-
jo. iario O 1cia de a Fe eraci6n, 9 de enero e 7 • 
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