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. 
En la necesidad resultante, producida por las corrientes, 

politicas y econ6micas, el radio de :influencia del Esta

do, ha sufrido modificaciones. traducidas 6stas a una m~ 

yor intervenci6n del mismo. 

En·el siglo pasado, atravez de las ideologías individua

lista y liberal, se limitaba al mínimo en su in~ervén--

ci6n, y de una mati era particular o especial en lo tocan- · 

te al aspecto econ6mico.- Por contraste nuestro siglo, -

observa un intervencionismo en sentido progresivo del ~

Estado. 

El porqu6, de la actual.s1tuaci6n del Estado, debemos de· 

tratar de encontrarlas, en las circunstancias que dieron 

origen, .al nacimiento o creaci6n, de las escuelas libe--
. . 

ral e individualista, postulando fistas, una falsa .libar;. 

·. tad para el individuo, cuándo la realidad exist~nte, es· 

. ~an diferente, que no resiste el m!s leve y supérficial 

análisis comparativo; entre los postulados de lae arités 

mencionadas.esquelas y .la realidad del medio social imP! · 

rante. 

... : 



C6mo consecuencia directa del menci9nado an!lisis compa

re.ti yo, por par,te de la clase trabajadora, podemos obset 

var una generalizada y solidaria inconformidad de loa -

trabajadores hacia !isa realidad,. pues se dan cuenta que ' 

6sa falsa libertad no 'ea otra cosa, .que la facultad que 

los patrones tiene de poner precio, al trabajo realizado 

por los trabajadores, sin más limite que los dictados -

por sus valorea intrinsecos o morales, siendo 6stos gen1 

ralmente muy escasos. 

A raiz de bto.s descubrimientos, los te6ricos econ6micos . 
. tratan de la resoluci6n de flatos problemas, no analizan-

" '.do el. problema en todos ~us aspectos, sino tratando de -

dar soluci6n a determinados ~gulos de la realidad impe

~ante·¡ pero· de una manera c'omím. en .todas btas solucio-

n~·s, enc9ntramos que es una respuesta .a la desmedida de 

explotaci6n de que es objeto la desamparada clase traba

'jadora.· 

El Estado interviene tutelando., atravez de la promulga-

c16n de leyes que ampa1•aban un miniino de garantias, ·con 

la caracteristica de i~renunciabilidad, fiU'e c6mo su nom-



bre lo indica, garantizaban de &sta manera el minimo de· 

dignidad de los.trabajadores en su calidad'de seres hu-

manos. 

Naciendo as1 un derecho eminentemente por ~u. esencia.·. de 

tipo social, revindicador y con un gran contenido huma-

no; llamado Derecho del ~rabajo, por una.gran m.ayoda_de 

los mls destacados estudiosos del Derechó • . . 

El prineipio fundamental del Derecho del Trabajo, desde 

que es·creado por la creciente desigua),dad soeialimpe-

rante, es el .detrátar de lograr cada vez mls y mejor tr,! 

to éii: t.odos aspectos pára la clase trabajadora. . 

C6mo .una consecuencia 16gica de 6sto.B postulados se van 

creándo la~ leyes tutelares de los mismos, c6mo son: 

El Derecho de partic1paci6n en la.s 1;ttilidades de la 

.. ---· 

.em?resa, el Seguro Social, las vacaciones, el. deácan.so "'.' · 

··semanal, la pr9teeci6n contr~ accidentes del trabajo, el 

·salario minimo' la limitaci6n de la jornada, la protec":'

. ci6n a·laa,mujeree ~a loa menores de edad, .etc. 

Por lo que respecta a la. :finalidad del .presente trabajo, · 
'. , . 

3. 



·'~-~· 
es necesario hacerse. ~.co en; .el Doctor MAR!O DE LA CUEVA, 

cub.dc! nos dice; ttEl \:~tUo:~o· no está cerradq y si alg{m 

di.a llega a cerrarse, ~atrá desaparecido el Derecho del 

Trabajo en beneficio de 11na nueva estructura social", -

as! pu~a siendo el Derecho del Trabajo inconcluso, intea 

tare~os ayudar a una me.jo):. modificaci6n y creaci6n de -

· 6stas leyes tutelares y de señalar c6mo el enunciado del 

presente trabajo lo hace suponer, algunos aspectos frau

dulentos en la nueva Ley Federal ·del Trabajo, tomando en 

cuenta desde.luego, en conson3ncia con los cambios soci! 

les sufrid:.:>s J u. .. 1.a:..:i .::i<.<..1.e «a. •.::special las divers~1f .. var;I..! 

cionesproducidas en el campo socioecon6mico, porque de 

. ?tra manera P.ºr su' misma ráz6n de ser, en poco tiempo S!, 

rian tachadas de anacr6nicas. 

As! pu6e, explicando nuestro objetivo, no obstante lá boa 
. : . . 
dad en los prop6sitos ·del legislador, intentaremQs sGña,;.-

iar los aspectos, que nos parecen erroneos, ·animados con 

. la misma intenci6n
1
, que supone111os, gui6 a;i. legislador. 

,/ 





CONCEPTO DEL SALARIO 

p. travez .de las distintas 6pocas han sido varias las f'O!: 

mas con que se ha denominado 1a retribuci6n, a que se ha

ce acreedor el trabajador c6mo contra prestaci6n al traba 
\ -

jo que rinde.- Esas denominaciones, que han sido caracte

rísticas a trabajos y lugares diferentes, pueden enumera:t, 
1 

se, con los siguientes nombres: Salario, Retribµci6n, Re-

muneraci6n, Sueldo, Jornal, Paga, Honorarios, etc.- Mis.

que por ra.zones de espi¡¡.cio, cu6.nto· que por razones de Uii! 

. formidad, nos permitiremos no entrar en el estudio' de ta-· 

les diferentes denominaciones, por lo que nos concretaré

mos, únicrunente a explicar, el nombre y las caracteristi

cae de la figura con que hoy por hoy se denomina a la re

tribuci6n, que estl obligado a pagar el,Patr6n ·a cambio -

·de trabaje> que presta el trabajador. 

EL SALARIO. 

Etilllol6gicamente saiario deriva de "Salaritim" y 6staa su 

v~z de nsal·" ~n raz6n de que antiguamente .se acostumbraba · 

apagar con una cantidad fija de sal, a quienes prestaban 

servicios.dom6a~icos. 



En su libro el Derecho del Trabajo L~DOVICO BARASSI hac~. 

una síntesis de las diferentes acepciones que ha venido 

teniendo el vocablo salario¡ de éllas nos referiremos -

aqu! a algunas de las m!s importantes,. c6mo la de que el 

salario, no es mAs que el precio.del trabajado~, tesis -

6sta, márcadamente civilistá., que equipara al trabajo -

con l.a simple prestaci6n de servicios.- Q.ue el salario -

es un medio de sustento del trabajador, définiéi6n que -

peca de incompleta, pdf.? .. al restringir el concepto de S!, 

lar:l.o, al aspecto estrictamente econ6mico, dejando de l!, 

do las cara~ter.isticas·socio-politicas y culturales que 

ítlntraña el salario.- o.tra concepci6n, la de que es la -

parte reservada del trabajador sobre el capital del empr!, 

sari·o, se evidencia c6mo verdaderamente risible la treme!!· 

da deeproporci6n entre 11EL AHORRO ACUMULADO" del Eapresa"! 

ri~. Y el salario percibido por el obrero • 

. C6mo reacci6n a 6atas concepciones estrictamente corres-

pondientes a la ECONOMIA, que veni_an caracterizando ~ -!" 

t6rmino salario, surgen en el mundo nuevas doctrinas que 

enfocan el problema de la retribuci6n al trabajador, de,! 

de un ~unto de vista no ~camente econ6mico, sino c6mo -· 

' 



una. forma o inStrumento de satisfacer las necesid&P.es del trab,! 

'jador; considerado Este cdm jefe de familia.- Ejemplos de &s~ 

tas nuevas corriente~, lo constituyen las enciclicas ttrerum no

varum.11 (*) y llQuadrag&ssimo anuo• (**). 

. En. la dl.tima de istas enciclicas se establecen tres conceptos - · 

fundamentales en lo tocante al salario • 

. El de que wi.ya que dar al obrero una r~tribucidn que le pernti.• 
l • ' ' 

.ta su propia .sustentacidn y la de su familia; que antes de de-
. - ' l>' . 

, · · térmiriar . el. llXlnto del salario deben tenerse en cuenta. las con• 

· dic:i.o~es de la Empresa y del Empresario, ·la de qué el salario.· 

debe adecuarse al bien pdblico econdmi.co. 
' - ' e •• 

De &sa fornía se tiene en.cuenta la· persona del.trabajador,.o~

·9ea la visidn hUÍIWUl~- Los interes~s econdmi.cos de' las Empre-
-, . - ) " - . 

&~,·puesto si que &stas dieran m4s de lo que ·pueden, .tr!an a 

la ruina, siendo los principal.es· perjudicados.los mismos tra

bajadores que se ver.tan sin trabajo, es &sta la visi&n ecop~ 

(*) expedida Ea~· por el Papa, ~· IIII, dada .en Roma el 15 de 

Mayo de 1891. . , 

(H) «pedida úta por el. Papa Pío' XI, el dfa _15 de Mayo ~· "".".· 
1931. 
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ñiica y por 4ltimo los intereses de la sociedad, que exige ·un jus 
. . . -

' to equilibrio entre los factores diversos de ;la produccidn ... C6- ·· 
' . ' . 

mo premisa fundamental para mantener el ordensooial y econdmico 

es 'Sta.la Viai6n social. 

Igual enfoque puede apreciarse en el a.rtícUlo 36 inciso. ·1 de la · 

Constitucidn ltalina, cu4ndo afirma que, •la retribuoidn ha: de ~ 

ser ju9ta1 nó en relaci6n a la prestacidn de trabajo :Por d. mis-

. ma, sino al tín .a que la retribucidn debe servir, es decir 1 que 

debe a.Segurar al ;trabajador una existencia libre y digna"• 

N9 obstante entendemos que seda incompleto todo e_studio sobre -

el salario, que incluyera s6lo la concopcidn socio-llumanista, -

qúe la ret:ribucidn al trabajo supone, sin tener en cuenta la - · 

influencia que 4sta tiene en la vida econdmica .... Es lo que la - · 

·· .. Economía estudia· dentro del proceso econdmico llamado,· distrib,!! 

cid~ junto~ otros ingresos, c&D son: las rentas, las gana,n

cias, ·el interls, etc. 

La Economía entiende al salario, cdmo un precio, de ah! ha na4. 

do lo que se conoce c&oo nTEORtAs DE U>S SALARIOS".- Variu son 

«stas teclJ:ias y en inteds d~ que el presente desto est'ueno. 



intelectual pueda ofrecer, una. ~en m4s completé.\ de l!sta Ins

tituci8n ju:ddica e~n~mica ·que es el salario,, procederemos a -. 

ex:poner &sas teorías. 

La primera de ellas es la. que se conoce c&iio . "TEORIA. DE lA SUB

. SUSTENCIA" y es la m antigua. de todas.- Fundamentada en ru!Sn· 

a 1a.s leyes de HaJ.thus,, sobre el creci.miento de la pobla.cicSn,, -

·entiende qu~ el precio del trabajo se determi.ria en ra.z6n, de lo 

que el trabajador necesita para subsistir. 

La teoría. del "FONDO DE ~IOS"1 es otra de las que trata -

ex:plicar la ra.z6n de ser del precio del trabajo.- ·F.ntiende 'ªta 
¡ ' 

teor!a que el precio de la. fuerza de trabajo,, est4 determinada 

por la. sucia destinada al pago dtf salarios.- D.icha suma que fu~ 

llamada ·:rondo de salarios, se reducía o aumentaba, segdn fueran 

mayores o menores 1a.s demandas de los trabajadores y fú~ usada 

con el objeto de demostrar que en d. misma,, i.a acci6n de los -

sindicatos era in-dtil para conseguir aumentos.en el nivel de -

~s salarios,, en razdn de que si algdn grupo de trabajadores -

por medi~ci6n de su sindicato, lograban que le fu(;l"an devados 

sus sálarios 1 con ello s6lo ·se lograba que disminU)"era el fondo 

de salarios y por ende que salieran perjudicados los otros t.ra.-: 



j. 

. bajad.ores, en raz6n de que ve!an reducidos sus s~ios y en mu

chai ocasiones eran despedidos. 

Otra teor!a·es la. llamada de la productividad mar~, que entie.! 

de que el salario estit deteníl.inado · en funci6n de h. Útilidad del ... · 

. trabajo ·prestado y las posibilidades de pagarlo, de lo que se des

F.ende, que el patrono no podr4 ocupar a un m.1mero de personas ma

yor que aqueÍ' sufici~te para obtener Un rendimiento que permita - · .. 

pagar l~s salarios correspondientes y obtener beneficios • 

.Por. dltiml:> la teoría de la oferta y la deiilllllda, una de cuyas, car~ . 
. . 

tedstica.s m4s importantes es el enfoque e14stico qúe. hace de lás 
. ' 

leyes de.la oferta y la demanda, las entiellde que el fondo de sal! 

rios aumenta si hay perspectivas de ganancias y se reduce si la.a -

perspectivas de utilidades son pequeñas.- Igualmente les recono(:e . 

· influencia a la contratacidn colectiva lograda por. lo~ sindicatot1, · . 
. . ';;_. 

· ~&a lnc:id_en ~ las condiciones de' la oferta·y la demanda de mano · 

de' obra. 

' " d . . • 

Con 'el objeto de realizar U'l adli.sis m4s O menos completo de lo - . 

que es. el s~ario, vamos a realizar Un enfoqÚe en sus aspectos--~ 

Utico, social y juddico, para que juntos con el aspecto econ&d- . 
' ' ,- ' ' ,· ... 
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ci:> ya reál.izado, nos sirvan para precisar 6sta institu--· 

ci6n:~nr1dco-econ6mica. 

El salario no es s6lo un medio de subsistencia para el -
' . ,, 

trabajdor y su familia, c6mo tampoco es la mera contra-

prestaci6n en un. contrato s:l,nalagm~tico, a la que se 

obliga el patrono. a cambio de la labor que presta el 

trabajador.- Por el contrario, es algo mls que éso, pu~s · 

constituye un hecho social de indudable importancia poli 

· tica.- Es adem!s un factor de caracterizac16n social, en 

l'az6n_ de que son 1osque perciben un salario, entendido 
. . 

.&st~ en 6u.acepci6n cl!sica loa integÍ-a:ates de. una clase 

· 1:10.ci'al, de una determinante influencia en el mundo. 

EL'PROLE'l'ARIADO 

A tal:punto ha e".olucionado el concepto actual de el sa~ 

lario, que el Estado moderno; se ha visto en la imperio

sa necesidad de reglamentarl~, dentro d~l· cont.exto gene

ral del Derecho del Trabajo, tomando en' cuenta la inci-

denciá que todo ello tiene ~n e1 mantenimiento de au prg,. 

piaestabilidad. 

JI 
. ~ . . 



6e ha considerado incl:iso c6mo un factor que no puede d~~ 

jar de ·tomarse en cuenta, en el fortalecimiento de la paz 

en el mundo,. afirmaci6n ~ata que se ve confirmada por los 

variados convenios· internacionales y los.numerosos pronU!!, 

ciamientos hechos sobre la materia por las instituciones , . 
internacionales especializa.das. (O.I.T .. , O.R.I.T.). 

,En· lo relat;t.vo al aspecto juridic~ del. tr~ba.jo¡ debemos -

éonsignar, que 6ste ~a sido un tema muy debatido, abundli!l.. · 
"' ' . ' 

do ias definiciones legales y doctrinarias. sobre ~sta 

1nstituci6n. 

A ~in de sistematizar tal concepto y ante el gran nfiniero · 
• 0 "'~ 

de has definiciones, procederemos a enunciar, s6lo,aus "'.'.,, 

elemento comunes y .al.la diferencias. 

lfo. existe duda en torno a que el salario supone siempre -· 

ia:.·1·dea de una remuneraci6n a un trabajo que se presta.

.Las dudas ·aparecen en el momento ,de determinar cuUes --

. son los elementos entre el trabajo y la ·remuneraci6n.- .-. 

Sori tres elementos a saber: El concepto de trueque, qu~ 

existe entre el trabajo y remuneraci6n, la clase de tra-



bajo el tipo de remuneraC:i.6n. 

En relaci6n al prime:ro de ~os ~lementos, se dice que·no -

se puede establecer una exacta correspondencia entre lo -

trabajado y la remuneraci6n, 6 sea que se pone en duda -

qu·e haya una equivalencia precisa entre la labor que se -

rinde y la retribuci6n que se recibe; a lo mls dicen, PU! 

de lograrse una equivalencia general del conjunto.- En.r~ 

laci6n a C!sto afirma KEOTOSCHIN: 11Es discutida la natura

leza juridica de la remuneraci6n~- Por lo general, se le 
., 

considera la contraprestaci6n del patrono, que &ate debe 

.por loa servicios prestados.- Se trataría de obligaciones 

· ainalagmlticas, dependientes la una de la otra.- ·sin em-... 

bargo, con &ato se reducir1a el contrato de trabajo, nue~. 
. ' 

vamente a una mera relaci6n de intercambio de valore~ ---

."trabajo contra remuneraci6ni•, igual al contenido de la -

mayor!a de los contratos del .derecho com6n, sin tener .en 

cuenta su aspecto de relaci6n personal que tamb16n revis

te.- Por ~so parece m&s· exacto definir la remuneraci6n CE. 

mo la contraprestaci6n del patrono que 6ste de.be no s6lo 

por los servicios presta~o.a· s~o, en general por ·el hecho 

. ae que el trab~jador se pone a su despos1c16n (por regla 

/J 



general: enteramente), se somete y subordin~ al plan y -

organizac16n de trabajo de un ajeno, basando su existen

cia en ello.- Esto no excluye que la remuneraci6n sigue . 
' . 

estando vinculada en gran parte al trabajo efectivamente 

prestado, ya que el c6mputo de aqu61la depende' muchas V! 

ces de 6st~.- Pero por otro lado permite extraer ·1a con

secuencia de que el· trabajador, en ciertas condiciones u 

oportunidades, tiene un derecho a la remunerac16n, a(in -

cubdo el trabajo' no se pres~e, .Porque el patrono no qui! 

re o no puede ocuparle.- Pierde 6s~e derecho, en prindi·-· 

pio,, s6lo cublio la no prestaci6n se debe a culpa de~ pr,2_ 

. pio trabajador". 

EÍi 1~ tocante al segundo elemento, objeto de eontróv.ersia 

es decir la indole del trabajo, se discute acerca de qu6 <. 

clase de.trabajo puede general' el salario. 

Se ha dicho qu~. es e6lo el trabajo de loe obreros, otros 

opinan que· el de obreros y sirvientes; otros en fin,que -
' ., 

el_ de ·loa empleados. 

El derecho del. trabajo.aunque.en sus origenes naci6 para 

- ' 

'J. 

" . ·¡· 
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tutelar al· obrero industrial, por lo que se le lla:m6 en -

Francia derecho 6 legislac16n industri8.l, ha ampliado ca-· 

da vez más su radio de acci6n, dictando providencias pro

tectoras, de cada vez mayores nfi.cleos de poblaci6n econ6-

micantente activos.- Es lo que hoy se conoce con el nombre 

de' nteoria ~tegral del trabajo"!_; Por ello no abrigamos 

la menor duda, de que 6ste segundo elemento tan discutido 

ha quedado superado en virtud del nuevo enfoque que a las 

diversas relaciones de trabajo ha dado el derecho. laboral. 

Por dltimo, en lo relativo al tercero de los elementos, -

es decir la forma en que deberl de retribuirse el trabajo 
' " 

se 9pinaba anteriormente, que la misma debla ser fija y'.., 

en dinero.- Hoy en cambio se ha aceptado una soluci6n mis 

eU.stica al admitir c6mo retribuc16n cualquier f'orma de -

remune.raci6n, fija o variable, ya sea en dinero, en espe-. · 

cie o en otro tipo de ventajas, siempre que ello sea nor

mal y permanente. 

{•) Siendo uno de los m.ls v;igorosos defensores de tis~a "'!' 

teoria el Dr • .Albertó ~rueba Urbina. 
. \\' 
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'Una visi6n m!s o menos completa del salario al travéz -

de la historia, tiene que llevarnos, necesariamente al· 

estudio de la situaci6n'que en 6se aspecto. primara en 

los pueblos de la antiguedad. 

En raz6n de que la.economia en aqu6llos tiempos, era -

fundamentalmente de tipo familiar, autosúficiente y de 

naturaleza patriarcal, siendo desempeftado el trabajo -

por quienes integraban el grupo·consangu1neo, puede•

afirmarse qua en ninguna. forma existia en ~se momento, 

alguna forma de pago, que pudiera ser tenida c6mo sal! 

ria. 

Posteriorment~ y c6mo consecuencia de las guerras de -

conquista que tuvieron efecto y c6mo consecuencia de -

las mismas el sometimiento al trabajo ser~l, que su--·. ·. 

frieran los·pueblos ocupados, naci6 la esclavitud y -

con ella el. trabajo forzoso que·habr!a de durar muchos 

·a1gJ.os. 

Todo ello di6. lugar, a la ocupa~i6n masiva de homb~es ' .. ,, 

./l' 



•esclavos en las tareas del campo y de los :talleres de -~:I · 

artesan!a, con lo que en realidad el trabajo libre y vo--

luntario era poco menos que inexistente.- .s61o por excep

oi6n se. ocupaban trapajadores asalariados, algunas veces 

en .calidad de peones temporales 6 permanentes y otros c6-

mo obreros en ciertas industrias 6 artesanias. 

ISRAEL.- Durante el periodo de lo~ reyes, ocupaba en las 

faenas agricolas, especialmente loa grandes propietarios 

t.anto el trabajo de los esclavos, <;6mo el de hombres li-. 
brea que percibian un salario, por lo que puede afirma:t:• 

.. 
se que fu& 6ete uno de los primeros pueblos en donde se 

conoci6 ei salario. 

BABILONIA.- De los tiempos del reinado del JLAM1JRABI, -- · 

empezaron a ócuparae para los trabajos agr:tcolas a jor

naleros, contratados ya en forma directa por loa patro

nos 6 a trav's de empresas enganchadoras, especialmente. 

entre extranjeros 6 personas de minimoe recursos econ6-

. micos, que rendian su labor a cambio de una retribuci6n 

que era fijada de una manera previa por las partes. y -

que por lo general cqnsistia ademla de dos SILOS (11-~

t~os) de cebada al dia, comida, bebida, ~~eite y vest1~ 
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, !lenta; equivalente todo ello a un qICLO de p~áta al mes.- -
. ·' 

Junto a htos trabajadores habia adem!is, otros de ocupac16n 

permanente, quienes a diferencia de los jornaleros que s6lo. 

'laboraban durante las cosec~as tenian por el contrario una 

o'cupac:Í.6l:i: e~table, ya que se encargaban de labores distin-

tas, recibiendo c6mo. pago junto a su manutenci6n;.un salario 

de ocho"'GURS" anual.e~. 

EGIP'l'O.- A'Ullque son pocos los datos conocisos acerca'de la -

remuneraci6n del trabajo en faste 'pueblo." es posible s~ em .... '. 

bargo conocer que duran.te sus primeros tiempos· jÚnto ,a los -

. · esclávo~ y los hombres libres que eran obligados a trabajar 

. gratuitamente, se encontraban·tambi6n obrero~ asalariados -

que laboraban en loa. ofid. os y profesiones· que en aqu6llo.s 
. . . 

. tiempos se conocían, y cuyo salario les era pagado por lo g! 

neral en.especie, específicamente en art1culos de u~o 1 co~.:. 

slimo • 

. GREC.IA.- Es en &ate. pueblo, donde. puede encontrarse un· siete-· 

. ma de aaia.rios ·con noto.t'ia semejanza al de los tiempos actúa 
. . . .·. --
lu, áunque tambUn 'se ·p:inu:ticaba el trabajo servil; se ccin'

trftaban .tambi6n los .servicios de hombres ·libreá · que .teriUn. 



aerecho a recibir por su trabajo el pago que hab!a sido -' 

convenido de antemano.• A' partir del siglo VII A.c., se -

inicia una etapa trascendental en lo referente a la retri

buci6n al trabajo; al generalizarse en Grecia el uso de la 

moneda, los trabajadores se negaron a percibir sus· salarios 

.en. forma diferente al numerario y a partir de enconces·les 

tu6 pagado en efectivo • 

. ROMA ... Igual que en los dem~s pueblos de la antiguedad, en 

Roma era parcticada una economia autosuficiente, por lo 

que en los primeros tiempos, eran ocupados par~ los traba

jos agricolas muy pocos esclavos, siendo por dem!s benigno 

el.trato que &stos recibian.- Sin embargo c6mo consecuen-

cia de que el pÜeblo romano se con.vil-ti6 .en guerrero, y --

. por ende rué a las actividades Mlicas a las que dedie6 .... 

sus mayores esfuerzos, aunado hto al hecho de que con, mo

tivo de las guerr.as de conquista la propiedad delos patr! 

c:ios babia .crecido y con ella el nfimero de esclavos, dege

ner6 el r~gimen esclavista en 1Jll sir,tema·caracteriz~do por 

las mayores cmieldades. 

Sin embargo en,tiempos en que era mayor la demanda de. tra-. . -- . 



aerecho a recibir por su trabajo el pago que habia sido -~ 

convenido de antemano~·- A partir del siglo VII A. c., se 

inicia una etapa trascendental en lo referente a la retri

buci6n al trabajo; al generalizarse en Grecia el uso de la 

moneda, los trabajador.es ae negaron a percibir sus salarios 

en. forma diferente al numerario y a partir de enconces·les 

ru6 pagado en efectivo • 

. ROMA.- Igual que en los demls !)Ueblos de la antiguedad, en 

Roma era parcticada una economia autoSl!-ficiente, por lo 

que, en los primeros tiempos, eran ocupados par~ los traba

jos agr!colas muy pocos esclavos, siendo por demlís benigno 

el trato que 6stos recib!an.- Sin embargo c6mo consecuen-- . 

cia·de que el pueblo romano se convirti6 ~n guerrero, y -

por ende fu6 a las actividades bf!lié:as a las qué dedic6 -

sus mayores esfuerzos, aunado fisto al hecho de que con.mo:... 

tivo .de las guerr.as de conquista la propiedad de los pafr,;h 

cios hab!a. crecido y con ella el ndmero de esclavos, dege

ner6. el r&gimen esclavista en un sistema· caracterizi;i.do por 

las mayores cnueldades. 

Sin embargo en ·tiempos e11 que éramayor,la demand~ de t~á-
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\'ajadores, eran ocupados jornaleros asalariados, los --
1 

que con el tiempo llegaron a organizarse y a discutir -

las condiciones en que habrían d~ ser pagados sus s~rv! 

cios, tales tipos de pago recibieron el nombre de MER--

CES. 

Ya para a<iuellos tiempos y en especial en el· trabajo -f! 

industrial empezaron a desarrollarse la LOCATIO CON,DUé

TIO OPERARUM y la LOCATIO. CONDUCTIO OPERIS del ·derecho 

civil, por medio de las cu&les los trabajadores libres 
', ' . ; 

dis~ut1an sus salarios.· 

EDAD. MEDIA.- Eri el s~gio V\D.c. se prod1lj9 la .desapar! 

ci6n élel imperio romano de occide:o.te, c6mo. con~ecuen--'. 
cia del desplazamiento de las hordas hárbaras sobre el 

. ' 

miSl!Ío • .;. Ya de por 'si.debilitado p~r las guerra~ int~s- , 

timas, la corrupci6n que había cuncÍido en las clases ~. · 

sociales m!s elevadas, en el ej6rcito y en el pueblo -

mismo, no fu6 dificil que c6mo consecuencia de 6sas. -

'invasiones b!rba~as quedara el imperio fracc~onado .en 

.. varios estados bubaros, empeñados todos .ellos en una . 

#.1 
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-U.ucba sin cuartel dirigida· a lograr el doíninio del mayor - . · . ' 

nÍlmero posible de provincias. 

a).- C6mo consecuencia de 6aa situaci6~ de zozobra y p~ 

ligro, ·ante el avance del caos desatado por la.guerra, los 

h~b~tantes de Europa en la edad media, 'se vieron obligados 

a encerrarse en poblaciones.amuralladas bajo la protecc16n:. · 

de los señores que ahi ejercian su gobierno,. contrayendo -

con 6stos la obligaci6n de prestarles ciertos servicio~ 6 

de pagar tributo .. - .Esta práctiva generalizada~ di61ugar ·:"' 

al nacimiento de una nueva organizaci6n econ6mica, social, 

y pol1tica caracterizada Asta por ser autosuficient'e'y ce 
. ,·· ..... 

rrada,. denominada "FEUDALISMO"• 

La .sociedad feudal estaba compuesta"en. orden descendente• 

p:i-iin.ero por el rey 6 principe, . despu~s· por los sefiores ..1, 
' - . . . - . . .. ' - . ~ 

f.eudálesr a· co~tinuaci6n el pueblo libre que lo rorm8.ban · 
.•. ,., 

los .Pequeiios prop ietarios y artesanos, obl:tgados IJl p;

. go de tx-ibutos, y en !ilt1mo tbmino, los siervos dividi- · 
. ·. ' \ 

do.s 6stos, entre los que ten1an la obligaci6n' de prestar J 

al sefior servidumbre.de tipo personal y los que.forma..:;.. 
' 1 ' 

banla gleba, cuyo destino corX'ia la misma suf)rte ,que el 
: '- ,. ' ·' : .. "' : '' :~:. 

,J.J 
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lle. la .. tier~a que habitaban.- Al lado de toda ftsta di vi--" 
si6n, ócupando un lugar de preeminencia, se encontraba· -

• ' ~ R .. ~ • 

el clero cat6iico. 

Los· ttábajad?fés ·en :la e~ad. media, repartian sus labores 

en ia· :torina: 'siguiente: en el medio rural, eran desempeíí!_ 

·'dos.pqr.::Pequeñoa propietarios y siervos, y en el medio ... , . 
' " ' ' , '. 

' , ' -
. urbáno los artesanos prestaban sus servicios, unos en el · 

. - . ' . ,- - . ' ·~ ; . ' . . ... 
do~d11ó. dé los cli.entes, otros por cuenta propia 6. c6-

mo asala:ria'doé . en un ,Peque~o· taller. · 

. La; ai~~ac16n. de los siervos, ~uede describirse c6mo de -

ri'ependenc:i.a absoluta respé.ctó 4el señor, ;pu6s por un pe-

. daza de tierra qúe le hubier11, proporcionado, ten1an a -- · 

·. ~~bio que labrar· los campÓs del sefi.or 6 ejercer .un ofi-. . ~ , : ' r . . '. . ' . . . 

. , . ·~10 por c)lenta. de '6ste.- ·~ebt~ ademls sumis16n y .fid~l!: 
~ad.~1 c6m~ reconoc~iento ·pl~no, c6m9 la mlxima auto~~ : 
dad· e~ ·,la:cómarca.-.·Dadas las ·C~ndiciones 'inhuíiu:uuis. en.;..1 

' - ' '. '" . ' . ' .. ' . 

que. se. prestaba .ef .trabajo· ~urante 6ste régime11, donde:_ 

·no ,se ·encon:tra~a' medio alguno. de retribuci6n puede afir- '. ' 

: m~~s~ que ,no. e~s.te en éJ.' ~iri.grin antecede,nte hist6ri~~ del ' 

. s8.lar1Ó actual. ' 

.-·-, 



&).~ Corporativismo: En lo relativo al trabajador urbano, 

la 'situaci6n era m\lY diferente a...la del trabajador.:.rural; ... 

ya fuera prestado .~us servicio~· en el ·domicilio de' ;ta. -

clientela, 6 laborando en su ~~opia casa con el ?bjeto de ... , 

entregar su producto a un comerciante 6 por Último ingre

sando c6mo obrero en pequeños talleres, en .todos los ca-

sos recibia a cambio de su actividad uh precio c~nvenido. 

· C6mo consecuencia de la ampliaci6n de los mercados en ra

z6n de la bonanza econ6mica que experimentaron los traba

jadores independientes, si.nti6 el Estado la necesidad de 

la· créaci6n de grer.ios 6 corporaciones de artesanos,. co!!, 

sider!ndose gst.as, c6mo asociaciones profesionales, de-

biendo pertenecer a ellas.todos aquéllos que practicai:an. 

un Ófic~o o arte dentro de ios lim:i.tes de cada ciudad 6 

comarca. 

Tales gremios eran regidos por reglamé~tos sancionados -

por las autoridades de la ciudad y previ811lente·redact~-

dós por las asambleas, de los maestros de los 'd:if.erentes . 

. . of'icflos.- Estos gremios experimentaron un nc~orlo nore-
-

cimiento y desarrollo; afin cu~do·no constituian un fen6 
,''' -

.'-· 
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lleno completamente nuevo, en raz6n de que.tanto en Babi

lonia, Egipto, La India1 Grecia, Roma, etc. hubieroñ as~ 

ciaciones que agrupaban a trabajadores librea 6 serviles, 
(, ........ 

puede afirmarse no obstante qu~ los gremios de artesanos 

de la edad media ten1an caracterieticas propias y defin! 

das. 

Tales agrupacionee·ejercian un r'igido monopolio de.la·~

producci6n 'y controlando todas las actividades de los -.

of~_cios u ocupaciones a que se dedicaban sus miembros¡ -

intervenían en la adquisici6n de la materia prima; fija- · 

ban .el ni.'i.mero de maestros, compaiieros y aprendices en C,! 

da taller 1 as1 c6mo 19s'periodos de aprendizaje, requis1 

tos tflCnicoa y econ6micos necesarios pS:ra lograr la 

ma:estria, asi c.6mo el monto de los salarios a pagar en -
'! 

las diversas ocupaciones. 

Es en la ipoc:a comprendida entre los siglos X y XV .de -- · 

nuestro tiempo, cuándo el corporativismo se eleva a su - ' 

. mli.a alto grado de esplendor protegiendosele por reglameD, 

.t·aciones legales espedidaa una veces por las autoridades 

, . ,> 

'" 
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•en beneficio de la ciudad, y otros por los dueños de los talle

res; prohibiendo &stas que individuos extrafios a l~s gr~s, pu

dieran dedicarse a ejercer las profesiones que se reservaban para 

si, &sos grupos.- No permitiendo tampoco, el nacimiento de otros 

. orgatJ.ismos parecidos .• 

Monopolisaban con &stas medidas, los ¡ropietarios de talleres, • 

sus mercados y asimi.:imo ~oteg.{an al r'gimen corporativo. 

·. c&mo trabajdares asálariad.Os dentro del dgÍ.men corporativo s~lo 
1 • • " 

encontra.u¡os a los compaiíer~s y oficiales, por· que trat'1tdose de - . 

aprendices y maestros, elu:i!an late tipo de retribuci.Sn, por llS 
, ' ' ' , 

diferentes condiéiones de empleo • 

.. Res~to ,a los Air~ices, generalmente eran ad~lecentes d niñós 

que eran adiestrad.os, en las dlferentes artes del oficio, bajo - . . , ' . ' . . . 

. · la ytguancie. de uri maestro; ayudaban en los ~esteres· m4s sen~ 

cillos en el taller teniendo calidad dentro del nwnno c&oo sir

vientes, teniendo c.Soo remuneraciSÓ.,. ~bitaci.Sn, comida y vésti

. do, no pudiendo consider~ .Sstos, c&D.l salario. 

· · I.os.compafleros para obter:\er bte grado hab!an d.e h.ab~ · Pl;"lViam.ea 

-·-~ : 



118 pasado, por el de aprendiz, a continuaci6n, deb!an someterse a. 

pruebas· de capacidad, para que pajo la direcci&n del na~st~, pu

dieran desem:pefiar todo lo que·se relacionare con el oficio o arte 

de que se trat87e•- c&im retribuci&n ten!án la cant~dad en n~a 

rio seilaladas por los reglamentos correspondientes á. la especi~ 

dad de que s.e tratare. 

Por lo que ataiíe a los maestros, ~stos llegabán a obtener su pri

vilegiada situaci&n después de haber sido aprobados en los grados 

subordinados, de aprendiz y compaftero, a m4s de ser la m4s alta -

autoz:idad en el taller,, eran propietarios del mismo,· pú&s ~ra tan 

. importantes de tentar la categoda de maestros, que se eles impe-

d:[a. inclusive, ejercer cómo oficia.les en un taller que no fuera -

el_ propio.- Por consiguiente s&o obtenían la~ utilidades que Jr.2. 
1 

d,.uc!a el taller, por lo que 'ªta renruneraci&n, no pód)\{a ser tá.- · . . "' 

cha.da de s'aJ.ari~ ni siquiera admitiría la camparaci&n. 

La rennmeraci&n que percibían los oficiales, podían hacerse a de!, 
. . ; -

tajo & por jornal, segdn su especialidad.- Lá cuanda. de &stos -
' . 

salarios, eran estipuladas-por las asambleas de maestros con la -. . . 

carácter!stica. de la unilateralidad por parte de lo~ maestros. 



-··--: 

Siendo los maestros los propietarios, se guard~~ bien de tOlllar 

en cuenta primeramente sus intereses, en perjuidio de sus subor-

dinados; al paso del tiempo dictaron providencias, encamina.das -

a lillli.tar set.era.mente, el nacimiento IS creaci6n de nuevos talle

res, as! c&mo tambi&l el volwitario ingreso en los gremios impi-. ,\ . 
diendo con. ello, la libertad. de.:.1. trabajo. 

c&mo im claro ejemplo de obst4culos que se ponían para aquellos 

quienes aspiraban a obtener la categoríá de maestros~ ·fu~ la -
. ' ~ ' 

dis~sici.&, que impedía, la sustentaci6n del ex:«men para quie

nes no.fuesen consagu.(neos de los maestros; por lo qu~ se fu& -

alentand~ una atmosfera de descontento e inconfontid.ad, tanto -

entr~ los subordinados, que no podlan mejorar 3u situaci&n, c6-

., en los trabajadores que no ten:!an lazos de parentesco y que 

· querían pertenecer a cualquier gremo~ impidiendoseles ia. .;....... . 
entrada a &stos, Esto origin6 la traslaci& por herencia .de - · . . . . . 

los empleos y cargos respectivos. 

Consideramos tambih, cdmo uno de los elementos & factores ~ 

fuertes en oposici6n del Ngimen corporativo, encontramos que 

eran los· nismos para aqu~llos a qqienes :iba destinad¡¡. su pro- ·. 

ducci&i en raz& de que 'stos, en sµ afln natural de abaratar ... · 

2.j!·. 
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~aa mercanc1as no querían ni una producci6n restringida,·~ 
sino por el c.ontrario, luchaban por la destrucci6n del mo
nopolio ejercido por los propiP.tariós de los talleres. 

C6mo un factor decisivo en el quebr~tamiento de !late r&. 
~imen, son las urgentes y 16gicas exigencias originadas_. 

por·1a ampliaci6n y creaci6n de nuevos mercaaoa. 

EDAD MODERNA 

Con el desmoronamiento del r6gimen corporativo que imper6 
·de .los siglos. X al XV D. c., los hombres se dan cuenta _.;. 

através de las ideas nuevas; basadas en la tticnica y el 
progreso, que existe la urgente .neces~,dad;. de renovar la 

' ' ¡ . ' 

estructura social, política y sÓbre tddo econ6mica en ---
,. ,· ' i ,· 

Europa; pasando a explicar brevemente y a continúaci6n la. 
eta;¡;ia mercantilista •. 

MERCAMTI!:ISMO 

. Consid.érando &sta teoría'· c6mo el. primer sistema so~:i.O..'.pg" 
Ii, ti co •-: Baátmdose 6 mel).or dicho te~:Len~o· c6mo pilar de ..: 
susten:taci6n, el acumular la mayor cantidad pbstblé de llÍ_! 

. tales ,preciosos, en las arcas del tesoro nacional de cáda 
~ais, relegando a segundo t~rmino a la agricultura; para 
el logr0, de sus fines proponía la restricci6n, de las - , 

' > • ' ',' 

importaciones y el aumento de sus exportaciones, para -
que de ~sta manera, se obtuviera una balanza de.pagos fa
vorables1 desde luego los mercantilistas consideraban ne-

'~' "J ' 



eesario un intervencinismo estatal.- Este provoc6 un r6g~ 

men feudal con la d;l..ferencia, -de ser ~ste, a. un nivel na

- cional.- C6mo consecuencia de ~sta pol1tica mercantilista 

los_ integrantes de.los_antiguos gremios, proliferaron a la 

sombra de las grandes concent~aciones iñdustriales, por -

ser alín incipiente la ticnica, el empleo de brazos era C!, 

da vez mls urgente y necesario, pero c6mo consecuencia d!,. 

recta, de que la oferta de trabajo era mayor que la deme!!, 

.· da del mismo, los' patronos pagaban salarios inhumanos, a 

. m!s de que exist!a µn ~ncarecilJ!iento de la vida, debida, 

a la deepoblaci6n de las zonas rurales, pu6a todo aflÚ1a 

hacia los grandes centros de producc16n. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS Y SU DESARROLLO EN NUESTRO PAIS, 

HASTA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

ntrav6s de la historia de M~xico,"no podemos apreciar, err 

lo que se refiere al Derecho del Trabajo, grandes etapas 

de desarrollo en la regulaci6n del trabajo.- El ritmo de 
. . 

de crecimiento fu6 y - a6n lo es - acelerado, a conaecuea 

cia ~e la ideolog1a liberal que heredamos de fos gobier--

. no~, al rebelarse con:tra loa estados de injusticl. a y dé,! 

contento que &atoa tuvieron que afrontar.~ Asi es c6mo -

la constituci6n Mexicana consagraba en su ~ap!tulo, la r,2 · 

gulaci6n del trabajo, garantizando, simultaneamente los -

derechos del individuo que prestaba sus servicios, subot 
.. 

. dinado a otro, con dos años de anteiá.ci6n a la carta ma¡ 

na Alemana de Vleimar. 

Los problemas de injusticia social en M6xico, se mani:i'eJi! 

taban principalmente en el campo, 6 con los trabajadores 

del mismo, pu&s·nuestro pais se ha caracterizado por ser 

.eminentemente agJ:i.cola y por su po~o potencial industri

al.- Es.inegable el contenido social y c6mo social, hUJ:ll! 
. ' 

nitario que inspiraron a nuestros legislatiores, aunque -
' 

es de lamentar tambi6n, que ~stos fueran influenciados, 

por legislaciones extranjeras, sin tomar en conaidera--

• ºi6n, las diversas condiciones; de tipo cultural, so---

9ial, politice, econ6mico, etc. que imperan en los dif~ 

3·• ·. ' .. 



tientes paises. 

A ~ate respecto nos dice el estadista argentino l}:J¡an PQzzg 

'1'Pero es necesario. reconocer que esta _profusa legislaci6n, 

en ~as naciones de la Am6ri~a Latina, ha sido ~n muchos -

casos ml~ bien la res1,tltante .de un mov:i,miento idealista, -. 

ansioso de ·adoptar principios a:>ciales y jur1dico~ que el 

frúto del meditado estudio de la realidad. del medio geo-

grlfico social y econ6mico al cuál la ley debe.'adaptar-- . 

se.* 

A pesar de .lo expuesto anteriormente, creemos que lo ' --

. re.almente importante, han sido las intenciones del legi.!_ 

ladórde perfeccionamiento y el' de dar a nuestro pais un· 

orden social mti.s justo, puf!s sin duda alguna se le ha '."""." 

tratado de dar a: nuestra pro.blem6.tica social, de las so- . 
¡ 

. luciones la mejor. 

'.' 

Vamos a pasar ahora a ver los antecedentes de la actual 

(*) Dar.echo del Trabajo vol~en l p6.gina 113 editorial -
Ediar Buenos Aires. I!. I' /., Ct1111il .. 
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,legislaci6n en nuestro pais. 

a).- En la ~poca prehispánica: 

Al irse asentando los .. diferente pueblos en lo que es hoy 

la actual JlepCiblica MeXicana en sus pespectivas.regiones 

donde se lea reconoce su alto nivel cultural y los réstos 

de su eivilizaci6n que hoy admiran nacionales y extranj~

ros; atravfls de los datos recopilados por cript6grafos.e 

historiadores,, nos permite afiÍ'mar que el desarrollo de -

el trabajo y la forma del pago del mismo, era muy pareci-

da en todos los pueblos del México prehispánico, eh;cons!. 

· •.. cuencia nos ocuparemos del pueblo azteca, c6mo uno de lÓs 

exponentes m!s avanzados cul tur€1;lmen te de aq\.\élla &poca.· ·: 

LOS AZTECAS 

Estos vivían bajó un régimen autocrltico, pué.a ia 

perteneda o~iginalmente al. rey, siendo tiste .el encargo 

de.diátribuirla de ;La manera siguiente: una parte para -

la clase sacerdotal y el culto a los dioses, otra· parte 

para ~l ejército y para los' egresos propios de la con~e,t 

.. vac16n. de la ciudad otra· parte para la nobleza y otra · 

''. 
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:parte que se ·re3ervaba para si mismo. 

Cu!ndo a~ trataba de la parte que.se destinaba al pueblo 

6atas se distribuían entre las· comunidades en.que se su~ 

dividían ·1aa eiudl;\dea,. y dentro de las comun:td~des. se .il.e 

daba una.parcela a cada jefe de familia, llamada,. "Calp~ 

.11111 con el objeto· de que ia explotara.~ El cultivo del. 

· Calpulli l<? llevaban a cabo y para su propia manutenci6n " 

·los miernbros de. la familia, pudiendo ded~cir de flato., --

qué su tr¡i.bajo; no tenia form.a de retribuci6n salarial • 

. · C,ontrariá a 6ata si tuaci6n, se·: pres en taba la de loa 11Ma- · 

cehue8:lea" 6 jornaleros pds las labores encomendadas a 

'flatos le: eran: retribuidas con un jornal, áiendo ésta: •-

. · rilase ,de trabajadores ios !micós que podemos catalogar' 

·: ·>c6mo asalarfados.* 

. (.•) Martha Chbez P. de Véltlzque~ El· Derech'o Agrario --· 
prilÍlera ed1c16n Editorial Porrua M~xico 1964 p'ag.92~ 

' . - . . . 
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~).-Epoca Colonial 

Durante &ate periodo encontramos tambi~n, que las labores 

agricolas, contin6an siendo el principal reugl6n econ6m1-

· ººde la Nueva Eapafia aunque en.lo que se refieren a la -

ar.tesania, se practicaba pero en una proporci6n bastante 

inferior .. 

En las labores rurales, se empleaba a los naturales, que 

originalmente fueron .sometidos a las labores serviles, -

pasando a continuaci6n a los encomenderos; en lo tocante 

'a las personas libres, atrav6s de requisitorias, se les 

forzaba·a la prestac16n de servicios gra~uitos por de-

terminado tiempo~. 

En_ lo que se ref~ere a la organ1zaci6n del trabajo, en

contram.~s que fu6 muy parecida al corporativismo.que -

imperaba en' Europa por aquel entonces, ·con las varian-

tes naturales que imponia la organizaci6n socio-polfti-
·. 

ca en la Nueva Eapafia. 

En las Leyes de· Indias y las ordenanzas de gremios de -

:',<. 



:r& Nueva España, tutelando §stas en algunos· de sus·precel!:' 

tos garant1as para los trabajadores· ind!genas.- Estas le

~es fueron creadas por los hombres de mayor altura en to

dos los 6rdenes que brillaron en el"siglo XVI, cuya prin

cipal caracteristica es un marcado inte~vencionismo-del -

Estado, en beneficio de loa indigenae, que eran· .la clase 

mis debil en la colonia.- Otra da las caracteristicas de 

~atas' d:Í:Sposicionea, fd el gran avance.·en o'ulnto a la -

~poca, puesto que se trataba de dar soluciones. al probl~ 

ma .econ6mico, en lo tocante a la gran despropoFci6n de -

la riqueza, que existía y las condiciones lastimosas; en 
¡ 

que se deba.tia la clase trabajadora ind1gena y que a!tn -· 

hoy guardan cierta similitud .con nuestra actual estruct,!l 

raci6n en nuestra legislaci6n obrera. 

. ;~ 

1 ;, • 

. Ep.· contenido de la recop1laci6n de le~es de los reinos -

· .. de las Indias en sus libros cuarto y sexto y las ordenq 

... zas de gremioá de la Nueva España que se aplicaron en tg, 

do lÓ que ahora.ea H:ispanoamt!rica:postul~ban ganrant1as 

·para los trabajadores indigenas' que han sido consagra~ . 

.. das atrav~s de· no po1~os sacrificios en n~estra legisla- . 

. ,': 



ci6n actual c6mó son: Desde una incipiente indemnizaci6n 

por accident'e de trabajo; as'i'.~tencia mMica ~ los traba

jadores enfermos la dbligaci6n de~ descanso semanal, fi

jandose el domingo a trav6s de la influencia de la reli-. 

gi6n cat6lica la jornada mfud.ma de trabajo, de acuerdo -

con el tipo del mismo, la prohibici6n para las mujeres y 

los ni:ños en las labores peligrosas e insalubfe.s, l~ li

bertad de trabajo . , asi c6mo otras medidas ii~ prevenai6n · 

soci{il.,. en lo tocante a los salarios que se les pagaba a 

los naturales, se les garantizaba el disfrute completo ~ 

de lo que obtenían por au labor ademb 6ste tenia que .;.. 

ser en efectivo y era fijado especialmente para c.ada __ ..;. 

actividád, entregado personalmente-y en' un t&rmino que -

.no excediera de la semana, ;mpidi6ndo tambi6n las nefas

. tamente .famosas tiendas de rayas.• 

(*) Castorena pag. 35 y siguienteq, de la Cueva pag. 93, 

Recop;laci6n de los Reyes de las Indi~s Tomo II li-. 

·. bro' cuarta titulo XXV pag. 134 y siguiente~ libro -

VI pag. '188 y siguientes.- Caldera Rodriguez Ráfael 

:\1ag. 72 y·aiguientes.; 
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tl problema en lo que atafl.e a la legislacilSn an~es mencionada se 

present6 en su aplicacidn puiis se distorcionaron los preceptos -

por la tenu oposicidn de parte de los ¡ieninsulares que se veían 

afect!l-dos en sus intereses y en sus innobles ambiciones por &a
tas disposiciones se supli6 la disposicidn que prohib:ta·el traba -
jo forzoso por las encomiendas, permiti&ndoie seguir.de iista ma-. . . 

nera. la eitplotacidn de los indígenas~ puiis el estip4ndio que es

tos recibían, eraii irisorio en relacidn a los servicios presta-. . ' . 

dos. 

c) .- Mhióo en su Indépend.encia~ 

Por desgracia en bta etapa de nuestro país, no podemos apreciar 

· .. ningM cambio a la estructuracidn Si?Cial que imperaba en 6poca: .... 

dela colonia, siendo 1aS mismas. circunstancias, bajo las cu4l~s 

'se prestaban los servicios y su cuantía y 1'onna dé remunerarse ... 

Á·pesar de las intensiones de los independientes que abolieron~· 

i~ esclavitud y de las. reqqisitorias ~~tas no pas¡i.ron de ser JÍl4s 

que simple papel moj&\o. 

A los trabajadores rurales, se les ten!a en calidad de esclavos . 

a pes¡ú- de que se utilizaban tambUn peones asalariadoá ~o sien-
. . 

do la situacidn de iistos muy 4if erente de los primeros, presi~ 

·""n!ndolos a tí-o.v's de las tienda~ de raya y principalmente i\ ia'.;.. .· 

31 



supina ignorancia en que se les manten.ta. 

Al triunfo del movimiento independiente y a pesar de las leyes -

de reforma, que combatieron los gremios, logrando su destrucci6n, 

las corrientes filos6ficas individualista y liberal, imperaban -
'-

ya: en nuestro país colocando a los trabajadores en la desventajo 
. -

sa situaci~n que a ~stas teorías era propia. 

En. el·congreso de reformadores en 18571 cuáitdo se trata por vez 

prinierade crear un Derecho laboral; pero fracasa Sste intento -
. ' 

a cónsecuencia, de las escuelas individualista y liberal de que -

se encontraba., empapado el país, pu&i pensaban que cualquier re

.gl.a.mi.lntaci6n especial en lo tocante a las relaciones de trabajo,, 

era un marcado intervencionismo estatal de carácter mercantilis;.. 
. . 

t~,; que limitaba la libertad de traba.jo, sie11do ~stas ideas con~ 

trarias a·los postulados de las escuelas antes mencionadas;.dec.!, 

diéron por tanto,; dejar que el contrato de trabajo fuera nateria 

de la logislaci6n ordinaria de su tiempo y su reglamentaci6n en 

~os c6digos civiles; por lo qu'e los trabajadores no.mejoraron - , · 
' 

SUs.condiciones de trabajo, sino que ~stos Se agravaron atfil Jll4s,, 

por ia falta de visi6n de los iegisla.dores de 1857. 

31 
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¡s durante la intervenci~n francesa, qu~ aparece un.a junta. pro

tectora de las clase menesterosa, que tenia c6mo uno de sus ob

jetos, el estudio para que el trabajo fuera debidamente retribu! 

do; ~sta medida de tutela al trabajo fu.1 de .dura.cidn t~ corta -

c6mo lo ·fu.S ,el Imperio de Maxim.ilµ.no. * 

d).- F.n el M&cico Revolucionarios 

Nüestro.pr~.'.l.etariado, sdlo encuentra eco en.su8 aspiraciones, .. · 

· en l,a etapa, llamada dentro d~ la revoluci6n; constitucionalista, 

asl pues a continuaci6n las veremos. 

LEY mtt.. TRABAJO EN VERÁCRuZ · 
. . 

·El panorama que:abservtmos en el país, era de cont~ua ef~e~ · . 

cia. desp~.Ss del triunfo. libertador de 1910: . J.a ambici6n~ tant~ -
tiem);io, de restringida. Codioia1 sumergen al pa!s .- en una lucha -

, ba.tricida • .;., ,Es entonces cuán.do los obrer~s de.jan de ser pe7se-

• :gudos, se organizan, d4ndose cuenta del poder que detentan, al 

·a~ar.'a. varios gobiernos, ciue sin la ayuda. de 'stos, no se h~ 

hieran· consolidado 1 foment&idole los mismos gobiernos, la. cr~ 

ci6h· de m4s y mayores organizaciones de 'ste pipo .... Es ~·r &se • 

· · (*) Castorena Jes'1s.- Manual de Derecho Obre~o tercera edioidh ·· 

M&c1co 1959 pag. 39. 
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tiempo que se crean las leyes veracruzanas de 1914 y 1915, q_ue 

es la sintesis de los deseos de entonces y que a pesar de lo -

imperfecto que pudieron parecer, ahora1 ~vieron una gran :i.mpo_!: 

· tancia'en nuestra actual legislaci6n. 

1) ley de 1914.- Esta fu~ prlmulgada el día 19 de Octubre de -

~914 por C4udido AgW.lar siendo sus principales caractedsti-

1).- Jornada de Trabajo ... Precepto de jornada de 9 horas con -
' ~ ' , ' . ' 

la obligaci6n a los empresarios de otorgar el descanso necesa

rio para tomar sus alimentos~ 

,· 2.- El descanso semdal.- El articulo tercero impuso el dese~ . 
¡: . . . 
s~ obligatorio los domingos y días de fiesta nacional. 

< 3.- Se instituyó el salario rúnimo, de un peso y se decl.ar6 - · 

· .· ex:tuigUidas todas hs deUdas que tuvi~ran los campesinos con • 

sus Patrones, hasta el momento de pt'anulgarse la ley; ·sé proh,! 
·,· . . ( . 
b~eron lll.S tiendas de raya. 

' 4 • .;. qorda por cuenta del patr6n los gastos de médico y medici · . . . . -
: nas adem4s del pago de salario durante tollo el tiempo de la · ..; 

enfermedad, en los casos de enfermedades y accidentes ~e trab,! 

jo.-·Ad~s se i:revino á los dueños de establecimie~tos o p~ 

teles industriales, que mantuvieran los hospitales industria-

·les:, que n'lll.ntuvieran hospitales y enfermerías (lsta ley iba-



·adn m4s lejos de ·10 que ia. teoría del riesgo profesiona:l sup~ 

ne). 

s.- Se consignaba. la obligacidn es establecer escuelas pri.lllAl'ias 

(laicas) en los lugares donde no hubieran.; 

lEY DE1915 O DE AGUSTIN MIUAN. 

Aunque es verdad que ex:presamente en nuestro país, existiera -

· disposici6n ·alguna que prohibiese1 las asociaciones profesiona-
··· 

les, tambUn es verdad que la ley no las aut01·i~6.- & el ~r:!.2, 

do Porfiriano fueran perseguidos los sindicatos; fueron muchas 

las l:"'azones. alegadas: Que c~m~da.n delitos~ contra la libex;tad · 

... de ClOl!llrcio, que ~e atentaba contra las gara.nt!as individualis

etc., pero d~ hecho los sindicatos continuaron existiendo.- -

Cumdo es· promui.gada ia ;J:ey de 19151 dice el Dr. Ma1'it1 dé la ...;.. · 

cueva~ 10 WU,co que se hizo fué nada más legalizar la si.tuac~&.i 

'ya· que erán numérosos · los sindicatos que existían. . 

Las características. ¡rincipales de ~Sta ley' son: 

Ul\a vaat!sima defi.Úici6n de sindicato, dentro de la cu'1 so c~ 

prenden c&no finalidade~".Jos de a;ruda.r a sus mielÚbros a transfor 
. . ' 

marse en obreros ~ Mbiles y más capa.ces, a desarrollar su 7 
intelectualidad a enaltecer su car«cter, a regula.r sus salários, 

·. las horas y condiciones de trabajo, a. proteger sus derechos indi 
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viduales en el ejercicio de su profesi6n y a reunir fondos P&! 

todos los fines que los propietarios egeden ;eerseguir lesal.Jllen

te para su mutua protecci~n y asistencia.- Concedi~oles pers.2, 

nalidad jurídica a las asociaciones y se permitía la organiza.-: · 
¡ . 

ci&n de sindicatos en federaciones. 

IEI DE 1915 DE YWATAN 

Es ~ el Estado de Yucat&t. el día 14 de Mayo, cu.tri.do es creado 

·el consejo de conciliaci&i y el tribunal de arbitraje.- En el~ · 

mi.8mo año, poco despu3~ se. promulga la ley (fel trabajo, que vi!, .. · 

ne a ser la vanguardia, para reformar al estado y en lo tocari.te . ' 

.·a lo jurídico, es_ lo m.«s avanzádo., dentro del mbito nacional e 

·internacional. A).- La realidad que se veda en el M&ico de -
' . 

· aquaJa. ~póca (siendo a(in. muy imuaduros los postulados de la ~ · 

voluci&l med.cana), influida por las ideas de l.& escuela. liberal . 

que. postulabá la no intervenci6n del F.Stado, que situaba a los. -

trabajadores, en tan desventajosa situacidn, frente a ~s pa.trO-:. 

nes 1 por la tan famosl. y supuesta "Libertad de Trabajo".- E¡ fu-. 

turo se presentaba incierto para los tra.bajadóres.- Los patrones 

tenían el conocimiento de su poder, (careciendo de ~sto los tra

'bajado,res) siendo ellos, por consiguiente, los que resultaban ...... 

triunfadores en las huelgas.- Es ante. la situaci&i que se piensa. 



c6mb la 6níéa aoluci6n, un.en~rgico y directo. intervencio

nismo.por parte del Estado en provecho .del proletariado.

Es el general .Salvador Al varado, quien .W'.\imado con bta -. 
i(tea empieza.lo que ambiciosamente. calific6 despu6s c6mo· 

la~ 11reconstrucc16n de Mbico".- Es aai c6mo en nues~ro -• 

pais se .enex> ritraba dividido tanto en lo social, .eco'n6m1-· 

·co, pol1ticó y jur1dicamente, c6mo v' la luz, la ley :fue:,! 

teca de 1915 con. su socialismo .dustado". 

· Vamo¡s a· manifestar los asp~ctos mJ,s importan tes de 6stf~ . 

ley. 

· . l.- Conceci6n que úebe tener el derecho de· trabajo: 

. a) Que las. calses trabaj~dor~ y capitalista .se explo~~n:··:.., . 

: .· rec.1procamente, contribuyendo a la superaci6n del sistema·· 

·econ6m~c9. 

b) Que la flexibilidad de los principios, al sufrir la :-

transformaci6n, a travh de los convenios industriales, -
\ . ·- ·, . ' ' - ' 

'.con 'las .condiciones entre .obreros y patrones. 

e) Tener c6mo objetivo el terminar con la lucha de clases. 

:2•• ·En materia de .trab,ajo eran tres las autoridadeE!: JUn

tae Aé. conciliaci6n; t'ribuná:t de arbitraje y depart'amento· 
. · .. '. .; 

de.t:r;'abajo. 



~eniendo los tribunales de irapajo, además d~ su funei6n -

.especifica, el poder de ejecuci6n, atrav~s de cuestiones -

que at'añian al rflgimen econ6mico, por lo que eran .organoa 

legislativos directos con la atribuci6n de jjec~tar sus -

· propias resoluciones. 

Es el conjunto de flatos fallos lo que constituye la legi§_ 

laci6n del trabajo; con e1epci61?-'? por supuesto de las dos · 

fundamantales, que son las garantías que el estado impone, 

_para que se rija, la elaboraci6n de cualquier convenio en 

materia de trabajo. 

3.- Se alienta y reglamenta a la aaociaci6n profeaiónal.-. 

· .Siendo 6st.as ·por regiones 9 ejerciendo la ley tal coacéi6n, 

. q~e al trabajador casi se le forzaba a· ser lliiembro cie' -

ella• 

4.;..·s6ioen casos extremos se debia'usar el derecho de;.._ 

huelga y los paros, ya ques6lo servii;m para ahondar la·

diferencia de· clases y que al final no existian ni ven:ce~ . 

dores.ni vencidos. 

,, 
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Siendo el contra~o de ~aturaleza civil; el derecho de -

huelga, casi no se utiliz6 por que 6sto implicaba uni-cum

plimien to en el contrato, por lo cu!l los trabajadores -

que· ejercitaban 'ste derecho, quedaban sin ti.:abajo en la 

mayoria de loe casos.- Es explicable ~at~ miedo de· los.

legisladores yucatecos a la huelga, si. consideramos, las 

circunstancias de la ~po9a, pu6s entre huelguistas y anar: 

quistas nb.se encontraba mucha dif'erenci~.: 

. Fd tan grande el deseo del legislador de nivelar las -

fuerzas, entre las clases· econ6micamente fuertes Y. las ~ 

econ6micamente d~biles, que ~ata ley, tan acertada en •• 

muchos aspectos, adoptara una postura eclectica don,de e~ ' 
mo de c~stumbre lesionado fuera la clase econ6miCam.ente 

d~bil (el proletariado). 

El articulo ?3 fracci6n d6cima del prcyeeto de· con'stitY, 
,'"'. . ¡ 

' c16n, que fu~ presentado al congreso constituyente en ~ 

·Quer6taro el 6 de Diciembre de 1916 nos dice: 

llEJ. congreso tiene facultad ••• para legislar en toda -

la Rept'lblica sobre mineria, comercio, instituciones d.e - . · 

. : ' ~ ' 



ér&dito y' trabajo", el p!rrafo final del articulo quinto 

nos Clice:· "El ~trato de trabajo s6lo obligara a prestar 

el seryicio convenido. por un pe.riodo, que no exceda de -

un afio y no podrl extenderse, en n:Lng6n caso a la reniln

cia, perdida o menoscabo de cualquiera de loe derec~os -

pQlticos y civiles".- Los comisionados p'ara su estudio - · 

le agregaron: nta ,jornada m!x:i.ma de trabajo no exceded. 

·de ocho horas, aunque ~ata ha~a sido impuesta por sentea; 

.cia judicial.- Queda prohibido .el trabajo nocturno en • 

.las industrias a los nifios y a las mujeres.- Se establ!,. 

ce c6mo obligaci6n el descanso hebdemadariott~ 

Ee'.cle bta' manera c6mo se dti. fin a la .idea, de lo que d,! 

. oi~ contener una carta !!!!!!! naciendo silli.ultaneamente i~ . . , . 
. ·. idea del derecho del trabajo, c6mo las m!nilllas garantias 

•'' ' •, 

compren·didas en la constituc16n. 

' ' ' 

Ante ia necesidad urgente, de uniformar ·el pais a la le-

. gislaci6n en materia del trabajo t se reforman loa art!c.!!, ' 

los 73, f'racci6n d&cillla y ·123 en su parte introduc'toria;' \ 

.haciendo recaer en el congreso federal, la facultad de -, 

expédir la ley del trabajo, ocurriendo· ~etas re.formas en 
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el afio de 1929.~ Ea en 6ste año, que ee hace un proyectó' 

de c6digo federal de trabajo, que se conoce c6mo proyec

to Portes ·Gil, si.ando dos los aspectos mls interesantes 

de· 6ste proyecto. 

~) La idea de cuatro contrato de trabajo (individual .de 

equipo, el colectivo y el a:>ntrato léy). 

b) La concepci6n del estado patrono. 

·Éste proyecto es objetado y severamente crihcado~-··Es 

·esta la convenci6n obrero patronal que· se celebr6 en la · 

·.Secretaria. de Industria y Cfomercio en el año· de 1931, -

de donde fueron sacados los lineamientos blsicos, que -

r~formaron el proyecto Portea Gil, dando forma a t¡.no -

nuevo, tocando .a ~ste, la aprobaci6n, para pasar a co~

vertirse, en la ley federal del traba;lo de 1931.• 

·El.,.derecho mexicano, al mismo tiempo que procur6 garan

't1zar1 la permanencia del trabajador en la empresa, re!!, 

pe~to ~l principio de libertad.- El articulo quinto de 

la corÍ.stitu~6n 1 reproducido en el ari;ítculo 37 de la--

ley1 previene' que el trabajdor, no puede oblie;arse'a-
,, 

,_prestar s~s servicios por un tiempo mayor de un año; -

l 
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el precepto asegUra la libertad del trabajador, a e:fectó 

de que pueda en cualquier momento, dedicarse al trabajo 

.6 proresi6n que mejor le convenga, sin tener necesidad 

·. ,qe esperar varios años y sin. estar ·expuesto a las accio.;.; 

nea: l~9 responsal?ilidad civil.* 

A continuaci6n vamos a pasar a analizar, mls detenida-.:.. 

ménte en el pr6ximo capitulo los aspectos, que en nues- ' 

tra modesta opini6n. nos parecen fraudulentos en la nu~. 

·. va ley federal de ·trabt;\jo. 

, (*.)·De la Cueva Mario"plgina 758 tomo 1 derecbo,mexl-.. . ' ~ "-,' . . . 

cano del trabajo editol;"ial Porr6a XI edici6n. 





ASPECTOS FRAUDULENTOS DEL SALARIO, EN LO TOCANTE A LOS * 
INTERESES SOCIO-ECONOMICOS DE LA CLASE TRABAJADORA, al *, 
LA NUEVA LEY FEDERAL. DEL TRABAJO. 

·consideramos que para una mayor claridad en nuestros coB_ 

ceptos, es necesario empezar primeramente por hacer un -

estudio somero de lo que se en tiende por "fraude" de una 

nanera general, para a continuaci6n pasar ai estudio del 

delito de "fraude al salario" hecho a los trabajadores -

en general, s,efialado en ,la Frac. XVII Art. 387 del C6di

go Penal para el tistrito 1 Territorios Federales; pasB!, 

do poateriol'lllente ·al estudio del fraude al salario que -

se comete en las personaE; de los trabajadores dodsticos 

7a que en ellos, por su ignorancia y malas condiciones -

econ6m1cas se dl· el campo mls t6rtil, para que sean obj§_ 

to· de la comisi6n de Clste. d.elito. 

EL. FRAUDE: 

. Es definido en nuestro c6d:i.go penal en ~· arttculÓ 3a6 
. . ' 

de la siguiente maner~: "comete el delito de fraude el .;; .. 
'' ' ' 

.. que engai\ando a uno 6 aprovech&ndose del ·'error en que -

~ste' se haya, se hace i11citamente de llguna cosa 6 

alcanza un lucro indebido"~-. Este delito surge.al hacer-. . 

se cada vez m§s adelantada la soCiedad, sustituyendo al· 
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robo en sus formas ~ás primitivas, caracteriztmdoae ésta~ 

por viol.encias t!sicas 6 morales.- Por. las maniobras. que 

implican menos riesgo a cambio de una.mayor inteligencia 

en la comis16n del delito; es la astucia reemplazando a -

la tuerza y obteniendo en general un ma1or luero que lo -

que podr1a conseguir, a trav~s de los latrocinios ordina.:,;. 
• 4 • • 

rios.~.En todas aquellas poblaciones de.e~casos recursos. 

el robo aqquiere sus formas mh brutales) p·ero a medida ~ 

que una comarca vl desarroll'1ldoae, paralelo a 6ste tlesa~ 

rrollo viene tamüifm una nueva forma en .la. com1a,16n de -

loa delftos, el apoderamiento pacifico 6 violento, es aU!, 
\' '' . '' 

' ' tÚuido por la entrega voluntaria que hace la victima:-de' 

sus ,bienes por el. engaf!.o ·en que se encuentra 6 ·por el 

error en que se le hace caer •. 

:El delito de fraude en el que la violenciá desap¿ece, ;el' 

·peligro co¡poral se puéde decir que ea casi ine:xis~ente · -, 

.... Ílor lo que se ie ha venido a considerar c6l!lo:un Cielito mi' 

nor, en '<::omparaci6n al robo violento; sin embargo: penl!la."':'"'· 

moa que (7ste delito entrafl.a una mayor peligrosidaci y.am&

,naza para l:a sociedad, en raz6n de las dificultades para 

prevenci6n, en compa.raci6n con el robo orqinario que pufr'.· 

de ser controlado por muchas medidas c6.mo. por ejemplp. UA·· 

SI> 
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mejor alumbrado eléctric~, una vigilancia m!s.numerosa, -
.• 

etc., por el contrario, en' el delito de fraude no obstan

te ·1a carencia de rfosgos personale.s, pueden ser afecta-

das. las personas en un mayor perjuicio patrimonial, asi -

en lo.a regimenes capitalistas vemos que cada. d!a se pla-

nean gran~ea especulaciones, mediante la·constituci6n de 

sociedades, con el finico objeto de defraudar a los socion. ' 

los que en su ma1or1a no s~_llegan a dar cuenta de que·-

afin antes de tener relacit.n con has sociedades, ya en -- . 

6stas se habia planeado de antemano ·su extinci6n, de :una 

manera fraudulenta para evi.tar as! responder·a las oblig_!. ·. 

ciones contraidas. 

: Asi pub por lo antes expuesto, consideramos_ la existen-:'- · 

· cia de una mayor peligrosidad mereciendo 6sta una, mayo; ~ 

sanci6n, en relaci6n con cualesquier otro delito patrim.o~· 

nial. 

Enseguida pasaremos al estudio de los tres elem~ntos que 

se desprenden de la defir:Í.ici6n de ¡ate delito en la trae• 

c:Í.6n primera del artic~o 386 de: nuestro c6digo penal. 

' ' "·. ';1) nmABo o' AfROVECIUMIEJfTO DEL ERROR. .· 

,.,. 



~or engafio, encontramos que tradicionalmente se ha defin! 

do, c6mo cambio 6 alteraci6n de la verdad por medio de m,!! 

quinaciones 6 artificios, en consecuencia podemos decir> 

que por engafiar a una persona debe entenderse la actitud 

realizada para hacer incurrir a una persona en una falsa 

verdad. 

El aprovechamiento del error, es por el,qontra:rio, en un 
dejar de hacer o abstenerse, para manten.ar a la persona ;.;, · 

en una realiiad distorsionada.- Siendo la diferencia en-;;, 

t.re engaño .., aprovechamiento del error, en que en el pri

mero se hace caer a la p~rsona en una falsa realidad,' y -

· .en segundo, se le 'deja en ella.;· 

·.·. 2) QUE EL. SUJETO DEFRAUDADOR SE HAGA ILICI~AMENTE DE AtGU 
NA COSA O ALCANCE UN.LUCRO INDEBIDO. 

Este segundo elemento lo podemos' subdividir en dos: ·· 

a) La obtenc16n ilícita de una cosa y b) La Obtenc16n'de ~ 

un lucho indebido • 

. . La primera; .atafl.e a li\S cosas, entendiendose por f!stas los . . ' .. 

muebles e inmuellles, por lo que ea necesario, .que nos aten.· 
•, . -



gamos a un aig?P.ficado Ucnico jurldico que nos permita '.'" , . 

ldiatinguirlo del robo, que tam.bUn es definido en el ---

,.articulo 367 de la constituci6n pol1tica.- "C6mo el apod_! 

ramiento de una cosa mueble sin-derecho y sin consenti!llie.e. 

to d~ la persona que puede disponer de ella con arreglo a 

la. le7tt, encontrando la diferencia de que en el fráude, la. 
·.r 

cosa.es entregada voluntariainente por el sujeto pasivo, ~o 

s!,endo asi en el delito ·de robo, que eá en contra de la V9. 

· ·Iuutad de la victima. 

En lo tocante ál lucro indebido, debemos entender ~ste, ·e~ 

.m.o lo.a beneficios, economicos procedentes del error en que 

se encuentra la Victima, retiriendose en esencia: a los bi,!. · · 

nea incorporaie~. 

· .}) El tercero y 6ltimo de ~atoa elementos .que se des:Prentie 

.~e lá ilei'in1ci6n de fráude, es de. carlcter racional, r:;ón-

sist.iendo en una relac16n de casu8J.idad entre. los dos elé- · 

'mantos ant~s mencionados, 6 sea que la obtenc16n de la co- .. 

ea 6. de 1as'util~dades 6 ~anancias econ6micas, ~ebe ser~-
•·• ,, • ..... ¡ 

·. un.a consecuencia del error en que se encuentra la persona. 

6 de las ma<¡Uinac:t.ones que se hicieron para inducirlo a la 

r.J. 
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concepci6n de una falsa reaUdad,, sin ser necesario la -- ' · 

entrega real 6 material de la cosa', sino que empleando -

los ,conceptos del Derecho Civ:U, en la mayoria de los ca• 

sos, se trata de una entrega virtual, 

En resumen al c6digo vigente en materia de fraude se apa¡ 

.ta del, m6todo de exposici6n empleado en robo, abuso de --

' con!ianz~ y en la mayor parte de los deli~os .ei:i particu"'."-. 

lar, por que· no nos proporciona una idea 6 defin1c16n ge

neral de su contenido, conform!ndose con describir·t saa .. 

cionar sus especies.- * 

' ' 
·~ .cont1nuaci6n trataremos del fraude al salario, estable-

, . ,!cido eri la fra.cc16n XVII del articulo 387 del· C6digo P8-

nal, que llQS dice 11 al que valiendoae de la ignoranciá 6 ' 

de las malas. condiciones econ6micaa de un trabajad'or ~ su' ' 
:• 

servicio le pague cantidades inferiores, a las que legrll

mente le corresponda por las labores que ejecuta 6 le ha

' , ga oto:rgar recibos 6 comprobantes de pago de cualquier -

. ·clase, que amparen BU!llaa de dinero auperiorea de las que· 

efectivamente.se entrega". 

'1' : 

·e·)' Derdchq Penal M&iico Francisco Gonzllez de la. Vega,,.:. 
Editorial"PoP.rua. Pagina 251 y si~uientes. 

. : 



Analizando la citada fracci6n nos encontramos primerai:ien

te. con. lo siguiente: 11al que valiendose de la ignorand.a 

o de las malas condiciones econ6micas",la di.syuntiva "!!." 

nos presenta dos casos distintos, en relaci6n con la per-

sona o trabajdor que preste sus servicios: 

a) En lo tocante a la "ignorancia", nos vamos a per!nitir,

.remiÍirnos al estudio antecedente relativo al error, ya -

que es indudable que una persona ignorante encontrandose -

en una tremenda desproporci6n en comparaci6n a una persona 

· con ~ierto grado de preparac16n, siendo al parecer, la -

in~enci6n del legislador, el tutelar al trabajador, quien 

·por sus escasos conocimientos, puede ser facilmente sor---

prendido por cualquier patr6n. . . . 

b) La segunda disyuntiva 6 sea, "El aprovechamiento de la 
mala. condic:l.6n. econ6mica"• que desgraciadamente es el co- · 

\ 

m.ún denominador del trabajdor proletario, encontramos que 

el objetivo.del legislador, es el tratar·de proteger a la 

persona del trabajdor, que obligado por un estado de nece-

. sidad se vfl. forzado a permi~il" su explótaci6n·, alín con pl,! 

na co~ciencia de ello, por carecer de alternativa; es retl.!!_ 



jo 6ste pArrafo, de los lineamientos constitucionales que 

. con:sagr8ll una nueva forma. de concebir las ideas de liber

tad y de igualdad, fuera de la forma tradicional que con 

anterioridad se eptendian, bajo la f~rmula de la escuela 

Liberal Francesa, que se puede sintetizar en su c~lebre -

frase "dejar hacer, dejar pasar", resultando inadecl,lada -
' . ' 

para resolver la problém!tica social de nue'st:i;-a $poca, -

extenµi~ndoae de &sa manera el radio de acci6n del dere--
. ' . 

cho, del propietario af trabajador, del industrial al aS!, 

lariado, para conseguir una mejor distribuci6n de la ri-

queza y la protecci6n que merecen las clases econo¡µ.came!' 

te d&biles, en sus belaciones oQn la clase econ6mica'mente 

.fuerte. 

;En. &·ata nueva etapa, más humana concebir el derecho, se ~ 

le. dA una .efectiva protecci6n · te6rico-juridica a la alá.se · . . ' . . 
· .. trabajadora, al ·comprender que los trabajadores, han sido 

desigualmente dotados econ6micamente y principalmente al 

postular una sanci6n ~anal, independientemente de las que 

áanc~.'one el derecho laboral, para aqu!lllos quienes aprOV,! 

chindose de la mala situa~i6n ·econ6mica de. un trabajador 

a ~u servicio, no le d~ la retribuci6n m!nima establecid~ 
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1 
por la ley, aunque desgraciadament'e al ser lievada a .su -· 

'i. 

aplicac16n práctica, no sea funci~nal., p~r.motivos de una 

orgallizac16n inadecuada. 

De l~ segunda parte de la fracci6n que tipifica el fraude 

al. sal.ario 11le pague cantidades inferior'es a las que le--

galmente le corresponden por las labores que ejecuta o le 
' 

·haga.otorgar recibos 6 comprobantes de pago de cualquier 

clase que amparen sumas·de dinero superiores a las que -

efectivamente entrega", podemos desprender otra disyunt1.

. ·. va 110", pero cQn una relaci6n de casuálidad entre la pr1.

mera parte de la fracci6n XVII art. 387 de nuestro C6digo 

renal., ya que con anterioridad tratada, es decir que.es n_!. 

~1:1sar~o que el patr6n se valga de la ignoranda 6 de la's -
~ . . -

malas condicione-e ec()n6micas del trabajador a s~ servicio, 

para pagarle cantidades no acordes al. trabajo que desarro-. · 

lla. 6 le haga fi.rmar recibos 6 comprobantes de cualqui.er -

· clase, ·amparando cantidades mayores de dinero, de las que ··· 

· • efeeti.vamente le entregue. 

Pasamos ahora al an&liais de 6sta disyuntiva: a)" "le pa
gue cantidades ·interiores a las que legalmen:te le corres

ponden por las labores que eje.cuta".• ru.P6tesis que prot.2.. 
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ge a cual.qúier tipo de trabajador, desde el que no percibe 

el salario minimo, hasta aquél cuya remuneraci6n por su -

trabajo 6 sea el salario minimo 6 superior a éste, pero· -

ingerir al que debe de percibir en proporci6n al trabajo -

que.deáempeiia intimamente ligado al inciso B de la· .rracci6n 

.. XXVII art. 123 de nuestra Carta Magna que estable~e ·nserp 

condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes las •• :, 
' ' '' 

que fijen ·un salario, que no sea remuner~dor a juicio de 
las juntas de: conciliaci6n y arbitraje"' de &ata maniJra -

.nos encontramos, que si cualquier trabajador sea cu6.l sea 

el sti'.l.ario que pex-éiba y el puesto que ocupe dentro de una 

empresa, ejercitara.dicha acci6n, cosa que en la. pr!ctica 

nunca sucede y lograra un fallo favorable de las juntas -

iie conciliaci6n y arbitraje, por.el que se estableciera -

que sus servici~s no eran equitativamente retribuidos, ·se 

.t~!Jif'iéaria ésta primera parte de la disyuntiva que estu .. · 

~runos; b) en cubto a la segunda p~rte ·de la disyuntiva 

'.'o le haga otorgar recibos 6 comprobantes de pago de cuaj. 

quier ciase que a~paren sumas de dinero superiores a las 

que efectivamente entrega", se proteje en !lata parte ai -

:'-; 

' ' ' 

trabajador 'y al igual que en la primera parte, se dit.6sta 

situáci6n en·raz6n dir~cta a la ignorancia del. trabajador .• '? 



- o su apremiant~·estado de necesidad, por lo cull se lleva 

a apare~tar un pago de salario superior al que efectiva--. 

mente recibe • 

. La fraoci6n recien tratada es un reflejo de la misi6.n del 

e~tado·moderno, que ha dejado.atr&s su anterior postura -

que era la de fung~r únicamente, c6mo un guarditm de. la -

sociedad, para convert;l.rt;e ahora en guardian del equili-- . 

. brio de las diferentes clases sociales, buscan•io proteger 

en pártieular a.aquellos que se ~ncuentran en un' plano de 

ini'er;Loridad ecol,?.6mica, · trat¡;\ndo de lograrlo a trav:6s de• · 

un sistema jur!dico social que se plasma en ra legislaci6n 

.obrera, .cuyo objetivo :1'inal. es lograr no s6lo la protecci6n 

de 'ste gremio, sino que va mis all! tratando tanto en sus · 

derechos econ6niicos c6mo morales, as! entre no.sotros a tr,! 

v6s de la revoluci6n mexicana se logra que la~ g~ant!as :... 

sociales se consagren por vez primera en una cÓnst1.tuci6n• 

dlln.dóles la categor!a de· normas supremas y gu1as·de la -

acc:i.6n de un estado, que poco a poco van 'influyendo en· el 

establecimiento de las mismas. en las constituciones de - .. · 

' ot;ras. naciones, hasta que se consigue unb.imamente, a tr,! · 

vis del Tratado de ·versall"es por Íti. que se.s.rea "la organ! .· ... 

. .r:',• 



·;,· 

eaci6n internacional del trabajo" siendo mc><tificado bte 

organismo· en 1946 para poderlo ajustar a los lineamientos 

de la organizaci6n de.las naciones unidas. 

En ~a actualidad y c6mo consecuencia.delo~ esfuerzos rea

lizados por la 0.1.T., los pueblos del mundc.oc~idental' y 

especialmente de los de la Amflrica Latina-han verificado 

considerables adelantos en máteria de legisla~i6n obrera, 

grae:i.aa. a lo cuAl es posible afirmar que la prA.ctica d~l 

.salario minimo estl generalizada en. todo el mundo, quedan. 

Ao desgraciadamente, c6mo una concepci6n te6r:!:-co.;,jur+dica 
. ' 

por razones de 1ndole cul~ural, 'social, hist6rica y prin-

'pipalmente econ6mica. 

Ell lo toéan-te. a la sit1;19:ci6n de nuestro pata, por,)·º lill.t.! 

r:f;ormen_te expuesto encontramos interesante ref'erirno~ so
meramente a la s1tuaci6n 'del· trábá.jad.or · eri el campó; el . .,; · 

. . ' 

·• .. fia:lario ·en el campo es extraordinariamente bajo 1 en al~ 

nas regiones los;productos en especie que deberian· comple-·. 

tar he exiguo salario, UC! lo reciben por lQ que la s:l.tU!!, 

. · c16n'del tr~bajador rural ea deaesp~rante y hacen nugato

rios todos los principios del salario m1niilio.- H!!ce _falta 



' 

reglamentar el salario en el campo, porque siempre habrl 

aealariados en ~l; no obstante el sistema ·ajidal. 

Trataremos a continuaci6n la comisi6n del delito de fra!! 

.. de al salario, en el caso par~icular de los tr~üajadores 

do:n6sticos, cuya prestaci6n.de servicios. estl reglament! 

da e~ el capitulo XIII de la nueva Ley Federal del Trab!, 

jo que en su articulo 331 nos dice: "trabajadores dom6s-

·. ticos son los que prestan los servicios de aseo, asisten, 

cia y dem!s .propios. 6 inherentes al hogar de una persona· 

· 6 familia". 

'• 
· Esté .. gremio de trabajadores, a pesar de loa :antecedentes 

. :táii ·remótoa que encontramos en la historia de la humani-· 
.- . . 
· · dad, surgen al abolirse la esclavitud y que adn es regla 

' . . . . . -
mentado en algunas· legislaciones extranjeras c6mo perte-. . 

ne.c~~nte al ambito del' Derecho Civil y. no c6mo por el ~-

, cóntrari.o sucede en nuestro pata, que la reglamenta l!n -

nuest~ Derecho Laboral, estable.cie.ndo derechos y obli~ 

ciones,. tanto para. los patronos c6mo para los domhticÓs 

a su servicio, pub c6mo ªª. que los dom6sticos son trab_!. 

bajadorea y en.consecuencia deben quedar sujetos a lar.!. 

,, 
·,,,: 



glamentaci6n señalada en 6ste capitulo y a las disposici2 
) 

nea gen.erales establecidas en la ley laboral en cubto no 

la contrarien, pero es indudable que la protecci6n de ~a

toa trabajadores dependerá en gran parte de la interven--

.. ci6n y vigilancia que lleven a cabo las autoridades admi

nistrativas del travajo,•en consecuencia consider.amos c6-· 
' ... ' 

mó un acierto del legialádor ,el ~ncuadramiento' de los do

m6sticos dentro de la legislaci6n labor.al. 

lios encontramos en nuestro estudio que la ley .nada nos -

dice acerca de la duraci6n de la jornada' de trabajo que 

debe tener el trabajador dom~stico haciendo notar qÜ'e · ei 

. articulo 333 de ti.ata ley nos dice: "los trabajadores do-

· .. m6sticos deberán disfrutar de reposos suficientes para -

tol\lar sus.alimentos", lo que implicitame~te .establecé,. -
. ¡ 

que nos hay jornada de trabajo mtlxima, se ha ·querido jus . . . " .. -
tif'icar el no establecimiento de la jornada de ,,trabajo - ·.· ·.·· 

rnbiina para 6ste tipo de trabajadores, esgrimiendo en su 

defensa que ~ste. tipo de trabajo no . requiere una!tenci6n. 

continua, por la naturale,za del mismo y de la estrecha - • · · 
' .. 

. convivencia que se tiene con la familia, siendo por tan"'.' 

to incompatible con la fijaci6n de un horario. 

{•):Alberto Trueba Urbina, Editorial Porr6.a. Nva. Ley.F.!' 
deral del Trabajo. 

J. 

1 ¡ 

1 
~ 

l 
1 

t 
f 

1 



·~ 

Ro podemos estar de acuerdo con la anterior justificaci6n 

que se trata de dar a la no fijaci6n de un horario en el 

servicio dom~·stico y pensamos debe de hacerse de una fo,t 

ma más l6cida el precepto anteriormente citado; asimismo 

con base en la fracci6n primera del inciso A del articu-· 

· lo. 123 constitucional, que precept6a que· la duraci6n de 

la jornada de trabajo no podrA exceder de ocho horas sin 

hacer distinci6n de los variados tipos de trabajo, a ma~ 

Y,or.abundancia fundándonos en el articulo 58 de la pro--

. pia Ley del Trabajo, que diápone que la jornad'a .de trab,! · 

. jo, es el tiempo durante el cuál el trabajador est6. a -

d:Laposici6n del patr6n para prestar su trabajo, y .además 

el articulo 64 del mismo ordenamiento nos diée, que,cu5Y_ 

do el trabajador no pueda sal.1.r del lugar donde presta - . 

sus servicios, durante las h~ras de reposo 6 de alimen-

tos,. el .tiempo corréspondiente le ser! ·computado, c61110 ~ 

tiempo efectivo de la jornada de trabajo; as1 pu6e," te-~ · •. 
' ' . . ' -

niendo en cuenta que los dom6sticos son trabajadore~ y - · 

por ende· le son aplicables· ios ·conceptos 'anteriormente - · 

. citados, siendo indud~ble que les corresponde una jorn:a

da 1nb;lma 1de ocho ·.horas. · 
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Otro articulo que consideramos primordial de analizar pa-. 

ra el objeto de nuestro estudio, es el articulo 334 de la 

Ley Federal del Trabajo, que textual.mente nos dice: t1aal

vo lo expresamente pactado, la retrib'uci6n del dom6stico 

comprende, adem~s del pago en efectivo, los aliment.os y -

la alimentaci6n.- Para los efectos de ·6ata ley, los ali-

mantos y la habitaci6n se estimar!n equivalentes al. 50% -

del salarlo que se pagµe en efectivo".- ~re.capto !late que 

nos sefiala la forma en que se debe computar los alimentos 

y la habitaci6n que se le dá al sirviente dom6stico, en -

intima relaci6n con.los dos articulos siguiente,s que pre

c;epttlan, que comision.es regionales i'ijar!n loe saiarios -

mínimos profesional.es, tomando en coneideraci6n. las cond! 

cionea econ.6micas de las localidades en que 6stos vayan a 

aplicarse, sometHmdolos previamente a la apr.obac16n de • 

1¡3. comisi6n nacional de salarios minimos, quien tendr6.·l.a . ' 

· facultad de varias el monto de fiaos sal.arios, que c6!11o m! 
p.imos hubieran fijado las comisiones regionales. 

:Hasta la racha dichas comisiones no han fijado los aala-

rios m1nimos profesionáles para los trabajadores· do~6st1.:. · · 
. '" ' 

cos;· por lo cuál surg~ el dilem~ de la determinaci6n del 

·•. 



salario que se les deba pagar, existiendo dos.po~turaa: 

1.- Que señala en virtud de que si a~ las comisiones re

gionáles no han. fijado el salario minimo y tomando en -

cuenta que 6ste se fija se~ las necesidades de cada se~ 

to_r.. de trabajadores y de las facilidades' de que disfruta 

' cad.a sector ·en particular y dado que la situaci6n de los 

·dom6sticos, se desarrolla dentro del nucleo familiar go-

zando de alimentaci6n, habitaci6n y de un minimo de dis--

. traéciones, es indudable que el salario mínimo profesio-

. nal que debertm fijar las comisiones regionales, debe:d. -

.ser inferior al que han fijado para otro tipo de trabaja-· 

dores, por lo tanto, &ate nt> se debe aplicar· supletoria-

mente; en consecuenc~a, no se tipifica el delito de frau~ 

de al salario, si sumando lo que se le paga en efectivo y 

un ;o% del mismo por concepto de alimentaci6n y aiime~toa 

no dl el mínimo que han :fijado las comisiones c6mo in.dis

p~n~able al traba~ador, considerado &ste c6mo un jefe de 

·· familia, para sus necesidades normales de orden ~a.terial 1 
soctal y cultural, para proveer a la educac16n obli~ato

.r:la de.los hijos, ya que aegdn los argumentos ~xpresados, 

·p~r los defensores de &ata· postura dichos trabajadores no 
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.~ienen ~ste tipo de necesidades. 

2.- Esta aeglinda postura que deja.entrever el Dr. Alberto 

Trueba Urbina en sus acertados comentarios a la nueva Ley 

Fe~eral del Trabajo, en el sentido de que ~.no haber fi-

. jado las a:i.misi. 011ea regionales los salarios minimos profe . . ' -
sionales que los trabajadores dom&sticos deban· percibir, 

se les deberA pagar el m1n1mo.que se ha, fijado en las di-. . . 
versas zonas econ6micas en que se ha dividido el p¡i!s,, y 

de ésa forma el trabajador Aom6st:i.éo que· labora en el Di.!! 

~rito Fade11al, deberb. percibir el minimo que es de ·----
. ' '!. ' ., 

' Jj . ~ ' 

~ 32".00 esea S 960.CÍO mensuales, por lo que ·de ~cuerdo -

.coµ lo establecido en el articulo 334, el trabajador do-

m6stic9 deberá pe~cibir en efectivo'la cantidad de 

· S 640.00 m:ensuales, mAs el 50% de dicha. cantidad 6 ~ea -- · 

· .. a 320•00·que suman justamente el salario minimo y de que 

. en. cas·o de no proporcionarsele alimentos y habitaci&n, A!. 

berl cúb~irseles la cantidad de S 960.00 mensuales en 

' efe'ctívq. 

'creemos ·que fleta postura. es la correota YtJ:. que en raz6n -

de justicia, por ningdn concepto puede ·dejarse a hta cl!, 

se .de ~raba!jador fuera de l.a protecéi6n constitucional .,. . 

,, 



ia de la Ley Federal del Trabajo, que precept6a que todo > 

trabajador debe ser retribuido cu!ndo menos por el mtnimo 

establecido por la ley, sin ser valederas las·razones da

das por loa exponentes de la p~imera postura, ya que si -

bien. es cierto que al fijar el salario m1nimo la comiai6n 
. . 

en~argada de ello, deber! tomar en consideraci6n las necj?_ 

sidades de la clase trabajadora en la regi6n que le corre~ 

ponda, flato no significa que el hecho de que el trabajador 

doméstico, conviva con el patr6n y su familia, sus necesi

'dadea sean menores que las del trabajador considerado cómo 

jefe de familia, a que se refiere el articulo 90 con nece-

. sidadea por satisfacer de orden material;· social y cultu-

ral, ya que de ser ésto cierto, ésta clase de trabajadores 

nunca podrian alcanzar el m1nimo en un plano de superación 

ademfis de que el ya tan citado artigulo. 334,, establece con 

pri:icisi6n a lo que en efectivo corresponde loa alimentos y 

habitaci6n. 

'Para.concluir diremos, que el trabajador dom6stico deberl 

percibir el salario minimo que se haya fijado en la 20na ~ 

econ6mica en que 'preste sus·. servicios y de que de no hacer. 
\} 

se a.si, se tipificar! el delito de fraude al salario que -.. .. ,, 



feñala la· ya estudiada fracci6n XVII art. 387 qel C6digo• 

Penal para el· Distrito y Territorios Federalest caso en -

que desgraciadamente ae'encuentra ia mayoria, por no decir 

la totalidad de lae personas que desempeñan servi¡:ios 'domf!Jl!. 

ticoa~ por lo que uni&ndonos al maestro '.llrueba.Urbina, dir.! 

mas que la protecci6n a 6stos trabajadores depen~erl en ~u 

mayor parte de la organizaci6n, intervenci6n y vigilancia -

que-lleven a cabo las autoridades administrativas del trab~ 

jo. 

· Por lo· que respecta a los d1as de des.canso, va,caciones y -• 

di.as festivos,. encontramos que tambi.6n. existe una· laguna l! 

gal,· en relaci6n con los trabajadores dom6sticos, puesto :--· 

. que en el capitulo tercero no se hace menci6n a ellos, éin 

.embargo . consideramos que no existe' raz6n alguna para negar

' les htos derechos, tomando en consideraci6n el fin. perse-

·. g.uido por el legislador para establecerlos, ~ sea permitir 

al tra~ajador el esparcimiento, ·que a la vez les sirve para 

• 

.recobrar la energía perdida durante la semana de trabajo.y 

en cutrii.lo a·1as vacaciones, trattrii.dose de los dolll.&sticbs• 

.. és induda~le que l~s corresponden los d1aa de vacaciones.-

~stablecidoa en el capitulo cuarto para· toda clase de tréb! 

• 

'' 
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~adores, además de que es la tinica oportunidad que tienen" 

de convivir con su familia en viriud del trabajo que flatos 

realizan.; en cuánto al descanso obligatorio, es el que se 

concede a loa trabajadores a efecto de que puedan conmem~ 

rar ciertos acontecimientos y cumplir con ciertas obliga

ci~nes sociaJ.e~ 6 politicas y que ~ntre nosotros está sefi§: 

iadas en el articulo 74; existen dos posturas: la primera 

esbozada por el maestro Dr. Mario de la Cueva * , en el -

sentido de que en fiaos dias de descanso obligá.torio, no -

rigen para lo.a domtísticos, ya que la ley indica que debe 

de concederse a los campesinos y que por lo tanto no es_, 

·aplicable al gremio de los trabajadores domftsticos: la ª.! 

' gunda postura de la cuál somos se,guidores, en el sentido 

· de que dic.hos d1as de descanso son aplicables a cualquier 

tipo .de trabajadores, por el objeto mism.o que motiva la ~ 

. suspensi6n de Úbofes 6 sea que el tr~bajador pueda part!. 

cipar activamente en la conmemoraci6n de acontecimien,tos 
. ' 

' ' . 

de gran importancia y trascend~ncia bist6rica en la vid~ 

de nuestro pueblo, c6moson·1os dias: 5 de rebrero.(anivez: 

sario de nuestra carta magna), 21 de marzo (natalicio del 

benem6rito de las am6ricas ~enit9 Julrez) lo.de mayo (an! 

versario de loEJ·sucesoa de· Chicago, reinvidicadores de la . ' . ' 
(•) Derecho M'exic.:m.o del·trabájo, Última edic:Í.6n Pag~855 

· '!romo I. ,, 



. '' 

~ase trabajadora) , 16 de septiembre (proclamaci6n de nue.!1' 

tra independencia) y 20 de noviembre (aniversario de la .. 

última revoluci6n que ha tenido nues~ro p8:1s); 6 bien la -

importancia pol1tica para el desenvolvimiento futuro del -

pais 6 sea el d1a 1 de diciembre, cufuido corresponda a;i. -

cambio del· poder ejecutivo federal 6 de· carácter ~c±Bl 7 
religiono, c6mo son el dia lo. de enero' en que ae inicia 

· el ~o nuev:o y el 25 de diciem~re que corresponde a la fie.§. 

ta mayor . de la'· comunidad cat~lica, por lo que ant.eriol'.'mente . . . . ·. 

expusimos, no encontramos ju'stificaci6n .alguna para que •

los trabajador~a do~~sticos sean privados de asistir a di~

.cbaa conlllemo~acionea y festejos representativos de ·1a ideo

sincracia de nuestro pueblo. 

: .El .a;t1culo 337 de la nuev~ Ley Federal del Trabajo, señ8.J.a· 

toda las.obligaciones especiales que debe tener todo patr6n 

·• · co~ sus empleados· domfisticos y c~ya violac16n. dar!a o~igen' · · 
a·la oomisi.6n del delito de f'raudé al no .darle .l.o c¡ue lega! 

mente ie corresponde, ya.que el articulo 337 en su fracci6n 

II y III, establece la obligaci6n de.l patr6n, de proporcio-
. . ~ . 

· . n.ar al traba:jador dodatic" local c6modo e. hig16nicó para_ - , 

. dorlllir, alimentac16n sana y satiafacto,ria- Y .. condiciones de· .. . . . . . . 



. 1R'abajo que le aseguren la vida y la salud (la Il) asi co..,. 

mo de pooperar a la instruccion general del trabajador -~ 

(III) .Articulo que est!.intimam.ente ligado con el art!cUJ.o 

3~ que establece que para los efectos de la· ley, loa ali-... 

ment~s. y hab:itaci6n se estimartui equivalentes al 50% del '.'" . 

. salario que se pague en efectivo, en consecuencia si ·el PA 

tr6n no cumple con las fracciones antes estudiadas, por -· 

ningiin. concepto p~demos admitir, que 6sto importe ~ 50% -

del salario en efectivo POI:' alimentos y habitaci6n~. 

En relaci6n con las dem!s obligaciones establecidas para .:. . 
el patr6n, relativas a buenos trato'!.t asistencia en caso ..l. • · 

de enfermedad y aufragaci6n de los gastos' de1 sepelio en -· 

· cílso ·de múerte, su incumplimiento no darl lugar al delito 
. . . ' . ' 

. de .fraud~ al salario, sino 6nicamente se harl: acreedor a - : 

la sanci6n que eat~blesca ia autoridad competente e.n mat~ . 

' ·ria de . trabajo .. ~~· 

· .. En lo,. que ataiie a la termin~ci6n de la rélaci6n de trabajo ' 

.. ·también es .reglame~tada en' forma, esp~cial para fiste tipo -

· de trabajo •. :- El empleado do~btico tiene el derecho de dar · · . . 

Por terminada en cualq~ier tiem.~o la reiaci6n de trabajo>· · ... . '. 
· . mediante aviso que dft al patr6n co~ 8 d!as de anticipac16n.·. 

PI 



;n·· cubto al patr6n, este tambil3n podd. dar .Por terminada• 

la relaci6n de trabajo sin responsabilidad alguna, dentro. 

de los 30 dias siguientes a la ini"ciac16n del serVicio 7 6 

sea que la ley admite, el contrato a prueba.con durac16n 

de 30 d!~s, durante los cu&les el patr6n poiti:l dar por -

terminada la relaci6n de .trabajo sin reapon~abil;.idad de -
·• 

ninguna clase; pero si el trabaja,dor permanece en su tra-

bajo m~s de 30 dias, se entender! que.ha quedado plename~ 

te f~rmalizado el contrato de tra~ajo, teniendo tambi6n w 

el patr6n el derecho de darlo por te~ado, en cualquier 

tiempo, sin comprobar la causa que tenga para ello, pero 

quedar! obligado a pagarle a hte la indemnizac16n de 3 ..: 

meses de sueldo, mls 20 d!as por cada año de trabaja406 -

prestados, pero ademls en nuestro concepto, por la ruptu

ra unilateral de la relaci6n :de trabajo, consideramos que 

tamb16n debe de d~aeles las dem~s prestaciones establee! 

daa en la ley para.todo t:Lpode trabajador, c6mo.son las 
· .. da4aa. por .motivo de la ant1guedad en ~l sarvi.éio (juVU.f! 

c16n). · 

· De hta manera, nuestra lsgislac16n laboral, tratti 4e dar 

·una protecci6n justa al trabajador d1?1JL&st~co,· de que.an-"'.' 
. ~· '• 



tes carecia, siendo cesado de su trabajo, sin tener dere

cho a ningún tipo de 1ndemnizaci6n. 



e ON e L u-s I o N E,S 

.1) Bl Derecho del Trabajo desde sus origenes e independieA 

temente de su evoluci6n, ha buscado garantizar a los trab!l 

jadores, mediante disposiciones legales, un minimo de der~ 

chas que les permita mantener· un nivel deco.roso de vidai a 

trav~s de la instituci6n del salario. 

2). Consideramos al salario desde su aparición, c6íno una --. ; 

compensaci6n de los servicios personales y subordiriados~ -

·. 'c6mo n.nieo ingreso del trabajador proletario y del cull d,!. 

· p'ende el sufragio de sus nec,ésidades personales y las de - · 

su familiat deduciendo de ~ato su enorme importancia so~~

cial. · 

.. Con_ la industda moderna adquiere las c.aracteristicas · que. 

en la áctualid~d lo configur~, reconocií:lndose su funci6n' 

compensadora· d.Ei la fuerza de trabajo,. dictando ·al respectó · 

medidas. tendientes al establécimieuto da salarios'm!n:i.mos .. 

i. 

• 3) Entre nosotros, desde 11¡1 época colonial encontrainos. 

a.Iih.cedentes de lo que se &~hende en la ac~ualidad por· 6!, 

lario minimo, establ~·cililndosa en aquella ,6poca para algu-:". 

nos. s.erv:l.:cios rétri buciones mini.mas 1. que .al paso .del 'tieilt~. 



po; en la semilla que florece al incl1;1irse por vez primera 

en una carta magna, c6mo nosrmas sociales consagradas en -
. . 

:· la ·rracci6n VI de nuestro articulo 123 Constitucional que 

,! ,, 

nos ª' la f6rmula para la fijaci6n de los salarios minimos, 

adel~tlndose a las legislaciones de otras naciones. 

4) El legislador se vé en la necesidad de dictar normas -

qu.e aseguren la protecci6n del medio de subsistencia que -

t~ene' el tr.abajador ·6 sea su salario, por lo cull no· s6lo 

sanciona administrativamente.a los sujetos que violen los 

preceptos relativos al salario mínimo, sino que tambi6n ~ 

impod~ una sanci6n de carlct.er penal. en su afh. de protegei: . 

. -al proletariado, de la explotaci6n producto ~e la ignoran--: 

cia y de las malas condiciones econ6micas en que 6sta cl'ase 

se debate. ·. 

5l Los trabajadores c.bn:i6aticos, debido a su ex~racci6n º8111"." 

pesilla, .en la mayoría de los casos es el: ~ector de ia clase 

trabajadora mls'desamparada. 

' Se encuentra su relaci6n de. trabajo, reglamentada por d:lSP.2. 

n"c:iones .e~peciales, a las .culles nos referimos con anter12,. 



'¡ 
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nidad, para sefialar lo que en nuestra humilde opini6n nos• 

parece errado, asimismo pensamos que·6stos errores deben 

ser subsanados para evitar interpretaciones dolosas que.

en la mayoria de loa casos van en perjuicio de 6atos ·trab!. 

jadores. 

C6mo.Ctltimo resultado de nuestro estudio, consideramos que 

para evitar· que las· leyes pro te e toras en tan s.6lo buenas· -

intenciones legislativas, es necesario se adopten medidas 

,eficacias para. su debida. aplicad16n, es necesario que las -. ' 

'autoridades administr~tivas del trabajo organicen un sist!. 

· ma adecuado de vigilancia y principalmente consid,erar con 

sumo deten'imiento a la selecci6n del .personar encargado de 

. ilstas en bi'en ·del proletariado 1 consi,derado éste· c6mo el 

· prin~ipaI factor·. de bienestar so.cial. · 



TEORIA INTEGRAL DE DERECHO DEL TRABAJO 

Frente a la opinión generalizada de los trata41atas de der! 

cho industrial, obrero o del trabajo, en el sentido de que

esta disciplina es el derecho de los trabajadores subordina 

dos o dependientes, y de su funci6n expansiva del obrero al 

trabajador inclpyendo en 61 la idea de la seguridad social, 

surgi6 nuestra TEORIA INTEGRAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE-

'LA PREVISION SOCIAL no como aportac16n cientifica personal, 

sino como la revelación de los textos del articulo 123 de -

la constitución mexicana de 191'7, anterior a la terminación 

de ia Primera Guerra Mund¡Lal en 1918 y firma del Tratado de 

'Paz dn Versalles de 1919. En las relaciones del ep6nimo pr,!J!. . . . 

capto, cuyas bases integran los principios revolucionarios-. 

de nuestro De.racho del Trabajo y de la Previsión Social, -

descubrimos su naturaleza social proteccionista y reivindi-

cadora a la luz de la Teor:ta.integral, la cual resumimos --

aqui: 

1 o La Tecir:La integral divulga el contenido del articulo-

123, cuya grandiosidad insuperada hasta hoy identifica el -

. derecho del trabajo con el derecho sqcial, siendo el prime

ro parte de ~ste. En consecuencia, nuestro derecho del tra

. bajo no es, derecho público .ni derecho privado .• 



29 Nuestro derecho del trabajo, a partir _del 10 de mayo

de 1917, es el estatuto proteccionista y reiVindicador del-

trabajador; no por fuerza expansiva, sino por mandato cons

titucional que comprende: a los obreros, jornaleros, emplea, 

dos, domésticos, artesanos, bur6cratas, agentes comerciales . .. 
'médicos, abogados, artistas, deportistas, toreros, t6cnicos 

ingenieros, etc. A todo aquel que presta un servicio perso

nal a otro mediante una remuneraci6n. Abarca· a toda clase 4 

de·trabajad~res, a los llamado.a 11subordinados o 'dependien-

tes11 y a los aut6nomos •. Loa contratos de prestaciljn de ser'.~. 

vicios del C6digo Civil, as1 como las relaciones personales 

e~tre factores y dependientes, comisionist~s y comitentes,

etc., del C6digo de Comércio son ~ontratos. de trabajo. La -

·nueva Ley' Federal del Trabajo reglamenta. actividades labor!, 

les de las que no se ocupaba la Ley anterior. 

30 El derecho' meX:l.cano del trabajo contiene n~rmas no s~· 

lo proteccionistas de ioa ·trabajadores, sino ;~1~ndicato--· 

·. rias que tien·en por objeto que listos recupe.ren'la plusvalÍa.· 

con los bienes de la. producc16n que provienen del régimen .. 
. . 

de .explotac+6n capitalista. 

40 Tanto en las relaciones laborales como en el campo -

del proceso laboralt las leyes del trabajo. deben proteger y 

. tutelar a ios tra,bajadores frente a sus e~plotadores, as1 ..;., 



como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de la misma m,! 

nera que el Poder Judicial Federal, están obligadas a su--

plir las quejas deficientes de los trabajadores. (Art. 10?, 

fracc16n II, de la Constituci6ñ). Tambi6n el proceso labo-

ral debe ser instrumento de reivindi.caci6n de la clase obr~ 

ra. 

5° · Como los poderes.' poli ticos son ineficaces para reali

zar la reivindi~ac16n de los derechos del proletari.ado, ·en 

ejercicio del_ artícul.o 123 de la Conati tuci6n social que 

consagra para la clase obrera el derecho a la revoluci6n -

proletaria podr&n.cambiarse las estructuras econ6micas, su

primiendo el régimen de eXplotaci6n del" hombre por el hom--

bre. · 

·La teor!_a integral,es, en suma, no s6lo la explicaci6n de 

las relaciones sociales del Art!éulo 12¿ --precepto revol~ 

cionario-- ·y de sus leyes reglamentarias --productos de ia-.. 

demo?racia capitalista-- sino fuerza dial6ctica para la --~ 

-.transformaci6n de las estructuras econ6micas :y sociales, h~ 

ciendo Vivas y dinfücas las normas fundamentales del. trab!i 

jo y de la previsi6n so~ial, para bienestar y felicidad _d~ 

.todos .los hombres y mujeres que ~ven en nuestro pais. 



A la luz de la teor1a integral, encontramos ~ue comprende a 

todo tipo de trabajadores, y sin distinci6n algúna, "a todo 

aquel que presta un· servicio personal.a otro mediante.una -

remuneraci6nll 1 as! pu6s; a los violadores, de el anterior -

. precepto,. o sea a los que no retribuyan .al trabajador. a SU· 

se~vicio, estarán cometiendo el delito de fraude al>saiario 

específicamente señalado, en la fracc. XVI+ art. 387 de 

nuestro C6digo Penal. 

¡ 
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