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INTRODUCCION 

Cuando decimos que los salarios mtnimos profesionales no son ob

jeto de descuentos, no pretendemos haber descubierto la "piedra filo

sofal", ya que la Constituci6n y la Ley Federal del Trabajo ast lo e!_ 

tipulan, sino que del estudio de las normas hacendarias reguladoras -

del salario mtnimo, se desprende una manifiesta incongruencia en vir

tud de que en este r'9imen, adlo se declara exento del impuesto sobre 

productos del trabajo al salario mlnimo general, de lo que se despren 

de a contrario sensu,que el profesional st se encuentra sujeto~ este 

gravamen. 

Esta situaci6n fu~ la.que motivd la inquietud que aqu! pretende

mos desarrollar, ya que nos parece inaceptable que siendo las autori

dades las encargadas de tutelar los derechos de los trabajadores¡ co~ 

sagrados por la ConstitucilSn y la Ley Federal del Trabajo, sean en es

te caso l~s primeras en violar la integridad de este tipo de ingreso. 

Este problema reviste gran seriedad porque se atenta en contra 

del salario de ~st~s trabajadores, siendo del dominio p~blico que la 

clase trabajadora generalmente sdlo di,pone de su salario para subSis 

tir en forma digna y decorosa, lo que al disminuirlo lo coloca en una 

situacidn cr1tica para satisfacer sus necesidades m&s elementales. 

Por lo anterior, tenemos el propds1.to en esta tesis de resaltar 

la polaridad jurídica existente dentro del Impuesto sobre la Renta~en 

relaci6n al texto Constitucional que garantiza la percepci6n 1nte~ra 

del Salario M1n!mo, con el objeto de que se 1Üectt1e una adecuad4 regl~ 

mentacidn por parte de las Autoridades Hacendarias. 
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I.- AN'l'ECEDEN'l'ES HISTORICOS DEL CON'l'RA'l'O 
DE TRABAJO 

El fundamento o piedra angular de lo que genera el derecho al 

salario, es la relac16n laboral surgida del acuerdo entre el que -

presta un servicio y el.que lo recibe, pero para poder tener un an 

tecedente de esta figura, debemos hacer un anSlisis de las relaci~ 

nes que se han dado en el curso de la historia, ya que ·el hombre -

en sus diferentes etapas hist6ricaa ha vivido en conqlomerados de 

tntima relaei6n social y como consecuencia l6qica, ha tenido en va 

riadas formas la necesidad de ocu.par la fuerza h~ana para loqrar 

sus fines, por lo tanto haremos un an4lisis retros¡.>ectivo de la -

historia para el desarrollo'de este tema. 

A. EN ROMA 

Remontlndonos a la antigüedad encontramos que eri Roma se reg~ 

la por primera vez la relaci6n que se d4, entre el que presta un -

servicio y el que lo recibe. Ast se regula el "arrendamiento de -

- obra" (Locatio conductio operis) y el "arrendamiento de servicios u 

(Locatio conductio operarum), posteriormente aparece una nueva for 

ma que es el mandato. 

Las dos primeras instituciones tienen un oriq~n eminentemen

te servil ya que a virtud de la esclavitud, los esclavos se consi

deraban como cosas y como tales sus propietarios los podtan vender 

o alquilar. Cuando las necesidades del m0mento lo requirieron, -

también los hombres libres ofrecieron sus servicios; surqiendo as1 

una relacidn entre el prestador del servicio y el que lo utiliza. 
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En estas figuras debemos distinguir dos sujetos, el "locator" y 

el "conductor". 

El "locator" es' el.sujeto que se Óbliga a suministrar la cosa o 

trabajo y el "conductor" es el ·que debe el precio del alquiler (1) • 

La diferencia c:,¡ue existe entr~ estas dos figuras son: que en la 

"locatio ~onducti.o operis 11
, la realización de la obra se efectuad. -

en forma ind~pendiente y sin sujeci6n o vigilancia del conductor~ en 

cambio la "locatio_. ccmductio operarum", el looator debe sujetarse a 

las indicaciones del conductor para efect~ar el servicio u obra. 

El mandato esta.blec!a una relaci6n entre el 11mandatarius 11 y - -

"mandator"; y su objeto era el obrar por cuenta de otro. 

Congruente con lo antes expuesto, Eugene Petit en su libro Tra

tado Elemental de Derecho Romano (2) señala textualmente lo siguien-

te: 

"Hay locatio operis cuando el 'que presta sus servicios recibe -

de la otra parte tradici6n de una cosa sobre la que tiene que 

realizar un trabajo. Así, Ticio entrega a un obrero una joya 

para arregl.arla, limpiar un vestido, transportar mercancías, 

o bien entregar a un empresario de trabajos un terreno para -

construir una casa." 

"Hay locatio operarum cuando el locator, en lugar de procurar -

(1) Eugene Petit. "Tratado Elemental de Der.Romano". Editorial Nacio
nal. 1961. Pág. 404. 

(2) Opus citada. PSg. 404. 

.,, 
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el disfrute al conductor de una cosa por la que le debe la - - -

"merce", le presta servicios determinados. 11 

B. EDAD MEDIA 

Mucho tiempo tuvo q~1e tr.-.ansc1.1nil~ pat'a que la falsa idea de -

que el hombre era un objeto apropiable, sujeto a explotacid~ y venta -

por su propietario,desapareciera, ya que esta situacidn fue la impera! 

te hasta antes de la ~poca que nos ocupa, los rasgos sobresalientes -

son los que apuntaremos a cmr1tinuaci6n: 

En esta ~poca la relacidn de trabajo se manifiesta en laa cor:por~ 

ciones1 las que eran agrupaciones de pequeños talleres de artesanos 

a cuya tutela trabajan ofiCiales ,Y aprendices. El objetivo primordial 

de ésta asoc'iaci6n, .era el de presentar un frente comtln a los extraños 

~ue pretendieran dedicarse·a la actividad propia del gremio; as! como 

la competencia desleal entre sus miembros y para tal fin reglamentaron 

incluso el peso y forma del producto, el m~todo de produc,-,i6n, el mon

to de las retribuciones, efectuaban en comtín la compra de materia pri

ma etc., era tal la clasificaci6n de las actividades en estos gremios 

qué como lo apunta el maestro Mario de la Cueva, " un zapatero remen-

d.dn no pod!a hacer zapatos nuevos, ni un herrero una llave." ( 1) y si 

alguien llegaba a ejecutar una obra de esa naturaleza fuera del gremio, 

la corporación le confiscaba el producto as! elaborado y el autor era -

castigado hasta con la pena de muerte. Los gremios fueron monopolis-

(1) Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrua 
1964. Tomo I. Pág. 11 
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tas de la producci6n y ventá de los productos por ellos elaborados. 

Las relaciones que se establecieron entre maestros, oficiales y -

aprendices fueron de obediencia, respeto y su.misi6n total al maestro, 

quedándoles prohibido asociarse entre si y c:omo siempre que existe PJ:2, 

hibici6n de alqo; el hombre lo realiza en forma clandestina, aqu! no -

fue la excepci6n, as! que pronto surgen las asociaciones' secretas para 
.. 

la lucha y defensa de los sometidos al maestro tales como la "Maitre -

Jaques", "Hijos de Salom6n", etc. (1) 

P~rez Patón (2) nos dice que "el aprendiz era la persona de cate~ 

gor!a inferior en la corporación", a ella ingresaba con la finalidad -

de aprender el oficio que el maes.tro dominaba, este percib!a una retr!_ 

buci6n por la enseñanza y el derecho de aprovechar el trabajo del a- -

prendiz sin darle ninguna retribuci6n1 a car.bio de ello el aprendiz

vivta en la casa del maestro, esta.blecil!ndose entre ambos una relac16n 

casi familiar, de la cual surg!an deberes de asistencia y fidelidad, -

situaci6n a la que ya anteriormente nos hemos referido. 

Después de algunos años ( 5 6 7) el aprendiz pasaba a la categoda 

de oficial y luego. de ejercer el oficio de 3 a 5 años, segGn su regla• 

men~aci6n, le asist!a el derecho para poder presentar una obra maestra 

y s_ustentar examen para obtener la categor!a de maestro. 

(1) Citado por A. Sánchez Alvarado. Instituciones de Derecho Mexicano 
del Trabajo. Pag. 46. 

(2) Pérez Patón. Derecho Social y Leqislaci6n del Trabajo. P6q. 93. 

•,\ 
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En el siglo XV, el descubrimiento del nuevo mundo, las ldgicas 

exiqencias de nuevos productos m,anufacturados y la expansidn de los 

mercados que se convierten en nacionales sali,ndose de los moldes que 

los economistas llamaron "econom!Ca de la ciudad 11 para ser de tipo na

cional y de tSste en internacional: dan como consecuencia el nacimien.to 

· de los intermediarios entre productores y consumidores, los cuales de

mostraron que los procedimientos monopolistas de· las ~rporaciones -

eran un ~bstlculo para el nuevo desarrollo. 

Por las causas antes anotadas y que aunadas con la influencia de~ 

cisiva de los fisidcratas. que luchan por la libertad econdmica, provo• 

can el inicio de la destrucci6n del sistema corporativo. En Inglate-

rra antes que en otro pa!s, se prohibi6 a las "9uildas 11 poseer bienes 

y se confiscaron los que ten!an a favor del tesoro·de la corona. 

En otros pa!ses se emitieron disposiciones restrictivas. En Fran 

cia el Rey.empez6 a expedir "Lettres de Maitrise", sin la intervencidn 

de los qremios y se facultd a los "gibelinos" a trabajar sin someterse 

a ios procedimientos establecidos por las corporaciones. En Alemania 

por medio de un decreto de 1731 se autoriz6 el trabajo de artesanos li 

bres al lado de los agremiados. 

A estas medidas siguieron leyes que definitivamente abolieron las 

corporaciones. En Francia a instancia de Turgot, se expidi6 en 1776 

un edicto que suprimid las corporaciones, las cuales resurgieron a la 

caida de este ministro, para desputSs desaparecer definitivamente en 

1791, en virtud de la Ley Chapelier. En Alemania, la Ley de 1807 las 

declar6 abolidas, pero como de hecho subsistieron1 se dictd otra Ley 
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en 1886, la cual las prohibid definitivamente, permiti~ndolas t1nicame!!_ 

te en las industrias pequeñas. En Italia fueron suprimidas en Lombar- ... 

d!a en 1771, en Sicilia en 1786, en los Estados Pontificios en 1801 y 

las que subsistieron de facto, se extin9uie'ron por la Ley del Reino -

Unido Italiano del 27 de marzo de 1864. 

Al destruirse el r~gimen corporativo las relaciones entre humanos 

se sujetaron a los principios de libertad e 19ualdad1 pues se declar6 

que todo hombre era libre para dedicarse al trabajo, profesi6n, arte u 

oficio que estimase más conveniente, tambi~n surge la idea de que to

dos los hombres son iguales, por lo que la ley civil era igual para t2 

dos. Por esta raz6n, las relaciones laborales se regularon por el 

derecho civil. 

El C6digo de Napole6n se inspira en estos principios, en el cap!

tulo tercero, t!tulo octavo del libro tercero, reglament6 el llamado -

"Arrendamiento de Óbra y de Industria", en el cual se incluy6 el trab! 

jo de los dom~sticos y obreros. Por lo que respecta a la duraci6n del 

contrato, se estableció en el artículo 1780, que el trabajador no po-

día obligarse a laborar sino por cierto tiempo o para la realizaci6n - : ·: 

de una determinada obra por lo que quedaba definitivamente proscrito -

el contrato a virtud del cual, el trabajador se obligaba a prestar sus 

servicios durante casi toda su vida, pues se consideraba como una ena-

jenaci6n de la libertad. 

La terminación de las relaciones laborales se efectuaba de la si-

guiente manera: si ésta era por tiempo fijo o para obra determinada, -

era preciso ~sperar la extinción del t~rmino o la terminaci6n - -·- --

"' 
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de la obra, y si alguna de las partes lo daba por terminado con ante-

lacidn, era responsable de los daños y perjuicios ocasionados. Cua~ 

do la relación se pactaba por tiempo indefinido, entonces cualquiera -

de las partes podia darlo por terminado, mediante avi~ J anticipado de 

ocho dias, salvo pacto en contrario. 

Por lo que se refiere a los sal.a.r.ins es conveniente hacer alusi6n, 

que muy a pesar de la decantada igualdad entre las partes de la rela--. 

cidn contractual, el art!culo li82 t~el mismo ordenamiento, establec!.a 

que la afirmaci6n del patrón era aceptada respecto del monto del sala

rl.o y por los anticipos hechos al trabajador. 

C. EN MEXICO 

El estudio de la relacidn de trabajo en M6xico, nos compele al a

\ n'lisis de las diferentes etapas que ha vivido nuestro p~!s, en su de

sarrollo histórico; las cuales tradicionalmente han sido: la. La Pre-

cortesiana1 2a. La. Colonial: 3a. La Independiente y 4a. La Contempera-

nea. 

j 

la. EPOCA PRECORTESil\NA 
Su estudio implica referirnos a los Aztecas: los cuales b~ 

saban su organizaci6n, en la subordinaci6n del trabajo; en fun--

ci6n de la categor!a que ocupaba en el estrato social el indivi-

duo. 

La sociedad Azteca a principio del siglo XVI, estaba divi

dida en varias clases, la primera de ellas se integraba por la -

clase dirigente llamados "Tecuhtli", que significaba "Dignatario 
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o Señor",.en. la cual.quedaban comprendidos los guerreros, dirige~ 

tes en el qrden militar: los gobernantes, los que ejercían el po-

der administrativo y judicial y los sacerdotes que tanta importa! 

cia tuvieron en los pueblos de la antigüedad, en virtud de su ele 

vado espíritu religioso que uniformaba todos sus actos. 

Las clases enumeradas anteriormente eran las que decidían , 

el destino de la colectividad y pertenecer a ellas si9nifieaba 

un verdadero privilegio. Econ~micamente estas clases permanecían 

improducti,vas. As! nos señala J. Castorena que "Eran clases ocio-· 

sas que ejercían una verdadera tiran!a sobre el comlín del pueblo" 

( l) • 

Enseguida tenemos a los comerciantes a quienes· se les den~ 

minaba "pochtecas" los cuales ejerc!an el comercio y fueron ele

mentos preponderantes para el desarrollo de ios Aztecas, su acti

vidad se extendía a otras regiones; los integrantes de este grupo 

·se" organizaban y expendían sus productos en el mercado de Tlal te-

lolco, adem6s como lo apunta J. Castorena (2) 11 Ten!an a su cargo 

el gobierno del mercado de Tlaltelolco, regulaban el comercio; el 

concierto de las actividades; ejercían una.verdadera funci6n ju-

risdiccional; ·. dis frutab.an de . una especie de fuero, mantenían re la 

ciones con l~s clases. de los sacerdotes y guerreros. La clase de 

los comerciantes era aliada de la de los guer~eros, a la que ser-

.vtan proporcion~ndole los datos que obten1an en sus expediciones -

para que aquellos proyéctaran o realizaran sus conquistas". 

(l) Manulil de Derecho Obrero~ PAg. 35.· J. Jeslís Castorena 
(2) Opus Citada Pág. 36 

., 

I 
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Como observamos conjugaban sn labor de comerciantes con la de es

ptas: su importancia en la vida Azteca los hacta una easta privilegiada 

o como los clasifica el maestro Alfredo S&nchez Alvarado (l) "Una sub

clase acomodada dentro de los p::>seedores". 

Después tenemos a los ·artesanos: los cuales pod!an ejercer su ac

tividad al servicio del Emperador o en forma independiente en sus pro

pios hogares y cuya especialidad pasaba de padres a hijos. Estos gr~ 

pos se organizaban en funci6n del of.icio que desarrollaban e inclusive 

ten1an su propia deidad y a la cual en determinada ~poca le celebraban 

su festividad en el barrio correspondiente. Sus remuneraciones eran -

considerables, variaban dé acuerdo con el oficio y así nos destaca el 

maestro Sánchez Alvarado (2) en su obra a "Los Artifices de la Madera, 

la pluma, la alfareda, el trabajo en piedras preciosas, en plata, oro!' 

Varios estudiosos de estas cuestiones coinciden en señalar que este ti 

po de asociaci6n tiene incipientes notas de gremialidad. 

Otra clase la consti.tuían los "Macehuallis" que era la gente co--

mdn o sea los ciudadanos con plenos derechos de tribu y de barrio, pe

ro sometidos a obligaciones de las cuales no.se pod!an eximir; pues de 

su actividad dependían las clases improductivas (nobles, guerreros y -

sacerdotes) . 

Con relaoi6n al origen de esta oblí9aci6n nos parece interesante 

destacar lo que al efecto apunta en su libto J. Castorena (.3J: 

(1) Opus Citada Pág. 58. 

(2) Idem 
(3) Opus Citada P~g. 37. 



•1xcoalt decidi6 hacer la guerra al Rey de Atzcapotzalco: apoyaron es

ta decisi6n los sacerdotes y los guerreros;se opuso a ella el comdn -

del pueblo; entonces para podE!r llevar a cabo su prdposito, el Rey o-

frecid al pueblo a cambio de que no se opusieran a hacer la guerra, -

que abandonarla a su suerte a quienes la llevaran a cabo, él inclusive, 

hasta dejar expuestos a la voracidad de los animales sus cuerpos, en -

caso de perderla." 

"El comtin del pueblo ofreció, en cambio servir a las clases supe-

riores en caso de que ~stas ganaran la gu~rra." 

"El conflicto lo resolviO el Rey haciendo la guerra y como venci6 

al Señor de Atzcapotzalco, el resultado fue que las clases superiores 

exigieron del com6n del pueblo el cumplimiento de sus compromisos" 

En razón de lo anotado anteriormente, los "Masehuallis" se encar

gaban de los trabajos colectivos, tales como: limpieza, conservaci6n o 

construcción de caminos, templos y en general de cualquier obra de se! 

vicio pOblico que les fuera ordenada ejecutar. 

La categor1a "inferior" la constitu1an los esclavos, los cuales -

no ten!an las características de los del viejo continente, pues su con 

dici6n en estas tierras depend1a de varias circunstancias: 

Una pod1a ser el resultado de haberlo tomado como prisioneros de 

guerra: o tambi~n consecuen~ia de una sanci6n impuesta al transgresor 

de la leyias1 el maestro Sánchez Alvarado (1) en su libro apunta algu

nas actividades delictivas que eran sancionadas con la esclavitud,y al 

(1) Opus Citada P~g. 59 
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respecto menciona el "robo de ma!z, ropa, gallinas etc., los· tahures, 

los traidores as! como sus hijos, parientes y todos los conocedores -

del· hecho1 el deudor en caso de insolvencia1 as1 cotoc1 la ociosidad." 

Otra forma de adquirir la condici6n de esclavo era por medio de ~ 

un convenio que se efectuab·a por una f~milia pobre que se comprometia 

a dar a uno de sus miembros como esclavo por determinado tiempo. 

El trato que recib1an era bueno no los pod!an vender sin su co~-

sentimiento a menos de que existieran tres anonestaciones y se siguie

ra observando mala conducta. 

Los miembros de la clase que estamos tratando, tenían su patrino

nio propio pod1an adquirir libremente bienes·, venderlos etc., sus hi-

jos nae1an libres y por lo que respecta a la forma de recuperar su li

bertad, algunos autores coinciden en señalar que 6sta la lograban por 

él solo hecho de refugiarse en el Palacio Real1 otros dan como lugar -

de refugio el Templo. 

Resumiendo podemos concluir que en la sociedad Azteca no se cono

ci6 la prestaci6n del servicio derivado del acuerdo de voluntades, si

no que propiamente el trabajo exist1a como consecuencia de la clase a 

la que pertenec!a la persona; ya que en la esfera en que se desenvol--

v1a debía desarrollar una actividad determinada; los guerreros defen-

diendo el territorio y logrando avasalla·je de otros pueblos para que -

tributasen en favor de su Emperador1 los sacerdotes fungiendo como me~ 

tores de los hijos de los nobles y' atendiendo a las necesidades del -

Templo y por Oltimo el común del pueblo desarrollando las labores pro

piamente productivas. 
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2.- EPOCA COLONIAL 
A la llegada de los españoles a tierras mexicanas, implan-

taron el sistema corporativo imperante en esa época en España. Las re

glamentaciones del r~gimen corporativo de suyo rigoristas no se aplica

ron, ya que se dej6 al ind1gena "ejercitar la profesidn o trabajo que -

quisiera sin someterse al rigorismo de la corporaci6n" (1). 

Con objeto de proteger a los !~dios, se establecieron las 

"Encomiendas", que eran Mercedes Reales en favor de los conquistadores 

para cobrar los tributos de los indios que se les encomendara y a cam-

bio del tributo el encomendero debía velar por su educac16n, procurar -

su bienestar material y espiritual; as! co~ defenderlos y nunca ofen-

derlos1 principios que no dejaron de ser puras utopías, por ordni--

cas que nos han llegado por medio de los historiadores, nos damos cuen

ta que la poblaci6n ind1gena era explotada: se les asimilaba a co--

sas susceptibles de posesi6n y dominio, de los cuales pod!an disponer a 

su libre arbitrio, razdn por lo cual en 1524 se proscriben las encomien 

das de indios. 

En esta ~poca es donde encontramos una importantísima reql~ 

mentaci6n laboral que debemos destacar y que se conten!a en las Leyes ~ f 

de Indias que dado su contenido y la época en que se emitieron pueden -

considerarse muy adelantadas1 as! encontramos que reglamenta: 

La libertad de trabajo, trato humano al ind!gena, leyes --

protectoras¡ jornada de trabajo, rnayor!a de edad para laborar, se esta

blece el salario, pago del salario y restricciones al mismo: disposici.e, 

nes para el trabajo de las mujeres: descansos semanales, irrenunctabi--

(1) J. Castorena. Opus Citada Pág. 39. 
·~ 
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lidad de sus derechos a percibir el salario, no pod!an ocuparlos en -

trabajos insalubres y peligrosos, obligaci6n de procurarles atencidn -

en caso de enfermedad, obli9aci6n de darles educaci6n etc., todas es-

tas disposiciones 16gicamente fueron letra muerta pues solo fue la --

excepción y no la regla su.cumplimiento. 

3.- EPOCA INDEPENDIENTE 
El movimiento libertario de 1810 ten1a como prinr:ipal obje-

tivo romper con los sistemasopresores que explotaban inicuamente a los 

naturales, "cuya mano de obra era considerada como la riqueza más gra~ 

de de Am~rica" (1). 

Las U.mttadas oportunidades que ten!an para destacar y la ma!. 

cada división de clases imperante. en la época, fueron creando un clima 

de odio y rencor para con el conquistador, por lo que hicieron f&cil -

explosi6n el 16 de septiembre de 1810, teniendo corno caudillo al cura -

de Dolores Don Miguel Hidalgo y Costilla, el cual proclamS la aboli--

cidn de la esclavitud en la ciudad de Valladolid hoy Morelia, el 19 de 

octubre de 1810. 

El Bando de abolición de la esclavitud expedido por Hidal

go, ordenaba la desaparición de esta denig~ante práctica y amenazaba -

a los que incurrieran en desacato, con la pena capital y la confisca-

ci6n de todos sus bienes; tambiEn se ordenaba a los escribanos, no au

torizar escrituras que tuvieran como origen los actos por el Bando com 

batido y en caso de violación, se les castigaría con la suspensi6n de 

oficio y la confiscaci6n de sus bienes. 

(1) J. Jestis Castorena. Opus Citada P:§.g. 40. 
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Al logro de la Independencia, subsistieron las corporaciones, 

gremios y cofrad1as, con el mismo poder1o econ6mico y régimenes de pri

vilegio, en virtud de fen6menos de tipo econ6mico y social, ya que el -

ejercicio de un oficio requer!a de una larga preparaci6n~ ademSs de las 

impenetrables disposiciones estatutarias de las organizaciones, que au

nadas con las necesidades del naciente pa1s independiente, les permiti6 

sobrevivir al movimiento. 

En 1859 se presenta un acontencimiento que dá lugar a la des~ 

parici6n de las asociaciones existentes, ya que el 12 de julio se pro-

mulga la "Ley de Nacionalizacidn de los Bienes Eclesi:ísticos": la cual, 

en los preceptos que enseguida se transcriben las proscribe en los si-

guientes t~rminos: 

"Se suprimen en toda la Reptíblica las 6rdenes de los religiosos -

que existen cualquiera que sea la denominaci6n o advocaci6n con -

que se hayan erigido, as1 como tambi~n todas las Archicofrad!as, -

Cofrad1as,Congregaciones o Hermandades anexas a las Comunidades re 

ligiosas,a las Catedrales,Parroquias o cualquiera otras iglesias". 

(1) 

"Queda prohibida la fundaci6n o erecci6n de nuevos Conventos de re 

gulares;de Archicofrad!as,Cofrad1as,Congregaciones y Hermandades -

religiosas,sea cual fuere la forma o denominación que quiera dár

seles. Igualmente queda prohibido el uso de los hábitos o trajes 

de las 6rdenes suprimidas ••• " (2) 

(1) y (2) Arttculos 5 y 6 de la Ley de Nacionalización de los Bienes -
Eclesiásticos. Citados por A. Sánchez Alvarado. Opus Cita
da. Pág. 72. 

•¡ 
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Al ir desapareciendo las asociaciones, las actividades pr~ 

ductivas fueron reglament&ndose en forma paulatina, ast Castorena (1) 

hace referencia a reglamentaciones tales como la de los cdmicos y la -

de las panader!as y tocinertas. 

En el primer caso se dispuso que ninguna de las partes (e~· 

mico y empresario) pod1an dar por terminada la relación de trabajo en 

perjuicio del espectador. Las reglamentaciones para los .miembros de -

'panader!as y tociner!as fue mas completa: ya que se obligaba al·---

patrdn a proporcionar a los trabajadores habitaciones; la jornada era 

: de 10 horas y la responsabilidad de los operarios en caso de p~rdida o 

deterioro del producto por su descuido, se constreñ!a al pago de lo 

que se perd!a. 

·Maximiliano durante su gesti6n Imperial decre~d algunas -

disposiciones para regular las relaciones laborales, entre ellas des

taca :El Estatuto del Imperio, La Ley que creo la Junta Protectora de -
,¡ 

las Clases Menesterosas de 10 de abril de 1865; La Ley sobre Trabajad~ 

res del lo. de noviembre del mismo año; siendo muy importante por su -

contenido en 21 preceptos que reglamentan la jornada de trabajo, disp2 

ne el descanso semanal obligatorio, reglamenta el trabajo de los meno-

~ res, el pago del salario debería hacerse en moneda corriente, asisten

cia m~dica, tutelaje por parte del estado, las deudas eran personales, 

libertad para comprar, se prohibía el contrato de empeño de los hijos 

por parte de los padres. 

Todas estas disposiciones son importantes por dos motivos: 

(l) J. Castorena. Opus Citada Pág. 43. 
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Primero1 porque hasta la fecha ·en ningtin gobierno se hab1a expedido -

una legislación tan amplia en esta materia y en Segundo lugar por 

haberse expedido durante un periodo por todos repudi~do. 

'" 
4.- EPOCA CONTEMPORANEA 

En esta fase ya se nota la preocupaci6n de reglamentar la 

relac16n contractual: as! en los C6digos de 70 y 84, en su T!tulo D~c~ 

" mo ~ercero, denominado "Del Contrato de Obras o Prestaci6n de Servicios", 

nos .reglamenta seis diversos tipos de contratos en la prestaci6n de se~ 

vicios: servicios dom.Ssticos 1 servicios por jornal r contrato de obras a 

destajo o precio alzado; de los porteadores y alquiladores: del aprend!' 

zaje y del contrato de hospedaje. 

En este momento de la historia de nuestro pa!s se ignoro -

por completo la libertad de los trabajadores; se lle96 al extremo de 

tipificar como delito su asociaci6n, situac16n que se contiene en el 

C6diqo Penal de 1871, el cual en su articulo 925 estableci6: 

"Se impondr~n de ocho d1as a tres meses de arresto y multa de 

veinticinco a quinientos pesos, o· una sola de estas penas a los 

que formen tumulto o mot!n, o empleen de cualquier otro modo la 

violencia r:.1sica o moral con el objeto de hacer que subán o ba

jen los salarios o jornales de los operarios, o de impedir el -

libre ejercicio de la industria o trabajo". 

Elcontenido del precepto antes transcrito fue el flagelo -

que uso el General D!az, en contra de aquellos que pretend!an defender 

sus intereses y que por sus actos ponían en peligro las inversiones de 

los extranjeros; los cuales disfrutaban de la servil prótecci6n de los 

.,, 
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funcionariosi s1tuaci6n que propiciaba que los trabajadores mexicanos 

recibieran un trato diferente del que se daba a los connacionales del 

extranjero, pues para ~stos eran los puestos mejor remunerados los cu~ 

les por lo general requerían de un mínimo de esfuerzo y una nula prep! 

raci6n, puesto que la verdadera jornada descansaba sobre la humanidad 

de los trabajadores mexicanos, mismo que al pretender algdn .puesto me

jor remunerado, eran sometidos a exámenes que dificilmente podtan sup~ 

rar. 

Esta marcada desigualdad existente. en todo el pa1s fue cam 

po.fertil para el desarrollo de la lucha obrera, que se manifiesta el 

primero de junio de 1906, con la huelga de Cananea contra la empresa.~ 

The Cananea Consolidated Copper Company, pués los salarios eran en ex

tremo raqu!ticos y p~simos los tratos por parte de capataces y personal 

norteamericano. Los principales dirigentes de los trabajadores fueron 

Manuel M. Oi~guez1 Esteban B. Calder6n y Jos~ Maria Ibarra. Una vez -

iniciada la lucha los trabajadores presentaron su pliego de peticiones 

cuyo contenido es el siguiente:(l) 
1.- Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 
2.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones -

siguientes: 

I. La destitución del empleo del mayordomo Luis (nivel 19). 

II. El m1nimo sueldo del obrero será cinco pesos con ocho ho-

ras de trabajo. 

ÍII. En todos los trabajos de la ºCananea Consolidated Copper -

co.", se ocupar'n el 75% de mexicanos y el 25% de extranj! 

(1) Jesús Silva Herzog. "Breve Historia de la Revoluci6n Mexicana. 
Fondo de Cultura Econ6rnica. Volumen l. PAg. 46. 
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' ros, teniendo los primerós las mismas aptitudes que los se 

gundos. 

IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan nobles 

sentimientos para evitar cualquier clase de 1rritaci6n. 

V. Todo mexicano, en los trabajos de esta negociaci6n, tendrá 

derecho a ascenso, segtin se lo permitan sus aptitudes." 

La actitud negativa para con las peticiones de los trabaj! 

dores torn6 el problema sangriento; pues éstos al saber la posici6n de 

la empresa marcharon hacia la maderería de la Cananea Co., con el fin 

de obtener laadhesi6n de sus trabajadores al movimiento; misma que lo

gran; ~sto encolerizó aún más a los patrones los ·Cuales sofocaron el -

movimiento con las armas y el auxilio del Gobernador de Sonora Rafael 

.. Iz4bal, que llegd al lugar del conflicto acompañado de soldados norte! 

mericanos armados. Di,guez, Calder6n e Ibarra fu~ron apresados y se -

les someti6 a proceso, al término del cual se les sentenció a quince -

años de prisi6n, que deb1an purgar en la prisi6n subhumana del Casti

llo de San Juan de Ulua. 

El sacrificio de estos obreros no fue esteril, pues pronto 

su ejemplo fue seguido por los trabajadores de la industria textil de 

Puebla, a los que los patrones pretend!an imponerles el "Reglamento P! 

ra las F&>ricas de Hilados y Tejidos de Al9od6n11 de 20 de noviembre de 

1906 en el que se establecta una jornada de catorce horas1 siendo la -

entrada cinco minutos antes de iniciar la jornada; se facult6 al admi

nistrador de la empresa para que a su arbitrio fijara la indemnizacidn 

que deb!an pagar por los tejidos defectuosos, tambián se les prohibia 
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admitir en las habitaciones que les proporcionaba la empresa a otras -

personas sin la debida autorizaci6n etc. 

La vigencia de este Reglamento en Puebla y Atlixco did lu

gar a la huelga; a la que siguid por parte de los empresarios un paro 

que se extendi6 a Tlaxcal·a, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal y Mé

xico; con el fin de hacer del hambre su mejor aliado,para convencer a 

los inconformes que debtan aceptar la reglamentaci6n. 

La situaci6n cr1tica obligo a los trabajadores a someter -

sus diferencias a la decisi6n arbitral del General D!az; al que consi

deraron imparcial al emHi~ su fallo:pero cuan e'lfr.sdos estaban en su 

apreciacidn ya que el Arbitrio Presidencial fue a favor de los empresa

rios, tal documento se expresaba ~n los siguientes t~rminos: (1) 

"Art!culo primero. El lunes 7 de enero de 1907 se ~rir4n todas 

las fdbricas que actualmente están cerradas en los estados de 

Puebla, Veracruz, Jalisco, Quer6taro, Oaxaca y en el Distrito -

Federal, y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas, suj! 

tos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que -

sus propietarios hayan dictado posteriormente a las costumbres 

establecidas. 

Articulo segundo. Los industriales dueños de dichas f:íbricas -

por medio de los representantes que se hallan en esta capital, 

ofrecen al señor Presidente de la República continuar haciendo 

el estudio que han emprendido desde antes de la huelga actual -

de los obreros, con el objeto de uniformar las tarifas de todas 

(1) Jest1s Silva Herzog. Opus Citada Págs. 49 a 53. Vol.I. 
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las fSbricas sobre las siguientes bases: 

"I. Los obreros que trabajan ~n las máquinas de preparacidn, 

hilados o tejidos, en una fSbrica, recibir4n salarios 

iguales a los que perciben los trabajadores de su ala 

se en las demás fábricas de una regidn o distrito fa

bril, en donde las condiciones de vida y de trabajo -

sean id6nticas. 

"lI. Los dem4s trabajadores no comprendidos en la fraccidn -

anterior, incluyendo a los maestros, cabos, etc., se

r4n pagados segdn los convenios que celebren con los 

administradores respectivos. 

"III. La nivelacidn de los sueldos a que se refiere la frac-

cidn I se har4 sobre la base de aceptar, para cada r~ 

gi6n, el promedio de las tarifas m4s altas que en - -

ellas rija para productos de igual clase. 

"IV. Se establecerá'. el sistema de pagar primas ,a juicio del 

administrador, a los obreros que produzcan má'.s y me

jor de lo que normalmente hacen sus compañeros. 

"V. Los industriales ofrecen al señor Presidente realizar 

la reforma a que se refiere esta cl&usula lo m4s pro~ 

to que sea posible, 

"Art!culo tercero. Se establecerá'. en las fl!bricas el sistema de 

dar a cada obrero una libreta con las contraseñas necesarias -

para su autenticidad, y en la cual se anotar~n los datos que -

se consideren necesarios respecto a la buena cond.ucta, labor12 

sidad y .aptitudes del operario. 
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"Las· anotáciones que el administradÓ'r· haga en la ·libreta, las 

hará constar en un registro y pondrá el mayor cúidado en que 

sean·enteramente imparciales y verdaderas. 

. ' . ~~ 
"Cuando un obrero pierda su libreta, se le dai:·S otra a su costa, 

en la inteligencia de que el valor de ella no excederS de cin-

cuenta centavos. 

"Los obreros, cuando ingresen a una fábrica, tendrán ·1a obliga--
,. . ' 

cidn de presentar su libreta al administrador y este deber« --

ftfma~ la libreta 'ai aceptar al obrero y cuando eí ~ltimo haya 

de separarse de la fábrica. 

"Art1culo cuarto. Ofrecen los señores industriales al señor Pre 

sidente de la Repilblica, ocuparse desde lue90 en estudiar los 

reglamentos de las fábricas para in~roducir en ellas las refor 

mas y niod1ficaciones que estimen convenientes, tanto para ga-

ra~tizar los i~tereses y la buena marcha de sus establecimien

tos, como para mejorar, hasta donde sea posible, la situaci6n 
~1.';,•' 

de los obreros. Especialmente introducir!n las mejoras siguie~ 

tes: 

.-.1 

" .. ~. Las multas 9ue se establezcan por falta de cumplimiento 

.de l.os obreros y por otras que se expresarán en los .

reglamentos, se·destinargn 1ntegramente a un fondo -

para. a~xiliar a las viudas y hu~rfanos de los obreros. 

"II. No se har4n descuentos a los obreros para· pago de médico, 

para fiestas religiosas o l?rofanas, ni para otros f~-
,l ·:, .1 • • : :· ¡ : .. '\ 

nes. Cada fábrica pagará un médico por igual para que 
~ \ • . . ' t ; ' .\ ':•:; 

lo ocupen los obreros que lo deseen. 
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•111. Solamente se cobraran a los obreros canillas y otros ma. 

teriales de las fabricas, que se destruyan por su cu! 

pa J pero no las que se rompan o concluyan por el uso 

a que est~n destinadas. Esto se determinarS por el -

administrador tomando en consideraci6n los informes -

de los maestros. 

•1v. Lo• obreros podr&n recibir en sus habitacionel a las ·

personas que estimen conveniente, quedando a cargo de 

la autoridad dictar los reqlamentos necesarios para -

la conservación del orden, de la moral y de la higie

ne y la manera de hacerlos cumplir. 

•v. Cuando un obrero sea separado de una f4brica por causa 

que no constituya delito o falta de los que castigan 

las leyes o estfn previstos en los reglamentos de -

las ~4br1cas, tendr& un plazo de ocho dtas para des2 

oupar la casa que esté ocupando, contando este plazo 

desde que le paguen su raya. Cuando su separación -

se verifique por causa que amerite castiqo impuesto 

por la ley, o porque en los registros de los obreros 

que se acostumbran a las entradas y salidas de las -

f4brieas se descubra que lleven armas o cerill.os, o 

que cometa otra de las infracciones que motivan.esos 

registros, deberá desocupar la casa en el mismo dta 

que se le pague su raya. 

"Articulo quinto. Los obreros que tengan alguna reclamaci6n_ o 

solicitud que hacer, la presentarán personalmente por escri-· 
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to, que firmarán los mismos, al administrador, quien deber4 e~ 

municarles la resoluci6n que se dicte, a rn4s tardar en el tér

mino de quince d1as. Los obreros quedan obliqados a continuar 

en el trabajo durante el tiempo que dilate la resoluei6n, y si 

cuando ésta se les dé a conocer no quedaren satisfechos, podrin 

separarse del trabajo. 

. . "Articulo sexto. .Los industriales procurarlin mejorar las escue-

las que hay actualmente en las fábricas y crearlas en donde no 

las haya, con el fin de que los hijos de los obreros reciban -

instrucci6n gratuita. 
'·· .. 

"Articulo ~~ptino. No se admitirán los menores de siete años·en 

las f4bricas, para trabajar, y mayores de esa edad s6lo se ad

mitirán con el consentimiento de sus padres¡ en todo caso, no 

.. se les darti t~abajo .siri~ u~ª- partEu:lel d!a, para que tengan -

tiempo de concurrir a las escuelas hasta que terminen su ins-,.; 

·truccidn primaria elemental. 

"Se recomendar! a los qobernadores de los Estados y a los Secre~ 

tarios de Instrucci6n Pllblica, por lo que respecta al Distrito 

Federal, que establezcan la reglamentacidn y vigilancia a.e las_ 

escuelas de las fábricas, de manera que quede garantizada la -

educaci6n de los hijos de los obreros. 

"Articulo octavo. ' Los obreros deberán aceptar de los jefes pol! 

ticos respectivos, nombre personas que se encargt1en de ~a .di-

~ecci6n de 1.os periddicos que publiquen, con el objeto de q1J~. 

en ellos no se deslicen injurias para nadie, ni se. publiquen 

doctrinas subversivas que extravíen a los mismos obreros. - -
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Estos podr~n escribir en esos peri6dicos, dentro de esos limi

tes, todo lo que gusten, con el objeto de levantar el nivel de 

las clases trabajadoras y de inspirarles h4bitos de honorabili

dad, de orden y de ahorro. 

"Articulo noveno. Los obreros quedan comprometidos a no promover 

huelgas, y menos intempestivamente, puesto que en la cláusula -

cinco se establece la forma de que·ha9an sus quejas y sus soli

citudes, con el fin de satisfacerlas hasta donde sea justo." 

Los trabajadores de Rio Blanco no aceptaron el Laudo y por 

tanto no se presentaron el 7 de enero de 1907 cofll() lo ordenaba la Reso 

luci6n,sino que decidieron hacerse ju~ticia por su propia mano, cansa

dos de que para el Gobierno solo exist1a la clase patronal; as! que -

primeramente asaltaron la tienda de raya, quem6ndola, despu~s tomaron 

las carceles,dejando en libertad a sus compañeros que ah1 se encontra

ba~. L~s· tropas del Estado,se encargaron de poner el 11 orden" por medio 

de las bayonetas1 con su acci6n estaban segando la vida pero nunca las 

aspiraciones de la clase obrera. 

A eatos movimientos siguieron una serie de Planes, I,eyes y 

Decretos, que pretend1an una modificaci6n de la situaci6n existente -

hasta antes de la promulgaci6n de la Constituci6n de 19171 dentro de -

este conglomerado de ordenamientos podemos citar: 

La Ley de Riesgos Profesionales, de Jos~ Vicente Villada 

de 1904; la de Bernardo Reyes en 1906, también relativa a riesgos pr2 

fesionales; el 18 de diciembre de 1911, mediante una Ley se ere~ ~l De 

partamento de Trabajo que depend1a de la Secretada de Fomento: Ley de 

.. , 
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Manuel M. Difguez de 2 de septiembre de 19141 Ley de Manuel Agu1rre Be~ 

lan9a d~ 7 de octubre de 1914; Ley de cindido Aguilar de 19 de octubre 

de 1914; Ley de Agusttn Millan de 6 de octubre de 1915; Ley de Trabajo 

de Yucat'n de 11 de diciembre de 1915: Ley de Trabajo del Estado de -

Coahuila de Gustavo Espinosa Mireles de 27 de octubre de 1916. 

En noviembre de 1916, el Primer Jefe del Ej6rcito Constitu-

cionalista, convoc~ a un Congreso Constituyente con objeto de dotar al 

Pals de una nueva Constitucidn y de la discusidn del ~r~1culo quinto 

del Proyecto de Constituci~n por parte del constituyente, da lu~ar al 

nacimiento del Arttculo 123 Constitucional, fruto de la apasionada y 

casi dogmática defensa qu~ de la.clase obrera efectuaron un puñado de 

Diputados integrantes del Congreso Constituyente de 1916-1917. 

El ori9inal Articulo 123 ha sufrido inndmeras reformas, ast 

como la expedicidn de varias Leyes Reglamentarias de varios Estados ya 

que estaban facultados para ello, siendo hasta el 18 de agosto de 1931, 

cuando se promulga la Ley.Federal del Trabajo por el Congreso de la -

Uni6n, misma que tambil!n fue constantemente modificada y en 1970, el -

lo. de mayo inicia su vigencia la nueva Ley Federal del Trabajo, la 

cual ya empieza a sufrir modificaciones: la dltima fué publicada en el 

Diario Oficial de la Federacidn del 24 de abril de 1972: referente a -

los art!culos 97, llO, f36 a 151 y 782: con objeto de establecer la -

obligatoriedad de los patrones, de aportar el 5% de los salarios paga

dos, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, para que los tra

bajadores puedan disponer de cr~dito suficiente y barat.o para la adqu,! 

sici6n o reparaci6n de casas habitaci6n. 
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CAPITULO lI 

CONTRATO DE TRABAJO 
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1.- Teor!a del Arrendamiento 

2.- Teor!a de la Compraventa 
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4.- Mandato 

s.- Contrato Innominado 

6'.- Teor!a de l~ Relaci6n de Trabajo 
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lI • - CONTRATO DE TRABJ!\JO .··· 

A.- CONCEPTO 

Se considera como contrato en t6rminos generales, el convenio por 

el .cual. dos o más per!3onas producen o transfieren derechos y obligaci2 

nes •. La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su Art!~ulo 17, concep;u! 

ba el contrato de trabajo en los t~rminos siguientes: 

"Contrato individual de trabajo es aquél por virtud ·del. cual.una 

persona se obliga a prestar a otra, bajo su direccidn y depen

dencia, un servicio personal mediante una retribucidn convenida" 

La LeY'. Federal del Trabajo cuya vigencia se inicia a parti.r --

del lo. de mayo de 197 O contiene !ios conceptos d.entro del Arf::!culo. 2Q; 

el primero se refiere a la relacHSn laboral y al respecto dice q~e. es: 

" ••• La prestaci6n de un trabajo personal subordinado a .una pers2_ 

na, mediante el pago de un salario," 

El.segundo se refiere al.contrato de trabajo como: 

,; ••• Aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un sa 

iario." 
·~ . . 

Los conceptos vertidos en nuestra legislaci6n y los que nos lega-

ron los trat_adistas, son similares; así vemos que J. ~ -Dstis Castorena -

(1) al referirse al contrato de trabajo, :S<>St: h:me que.: " ••• _Es el con

venio por ·el que uria persona se obligri a prestar permanentemente sus, -

(1) Opus Citada. PSg. 63. 
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servicios personales bajo la dirección y dependencia de otra, a cambio 

de una remuneraci6n en dinero • ., 

Eugenio P6rez Botija (1) lo define como: 

11El acuerdo expreso o tacita, por virtud del cual una 'persona rea 

~iza obras o presta servicios por cuenta de otro bajo su dependencia, 

a cambio de una retribucidn," 

Alfredo SAnchez Alvarado (2) al referirse al contrato de trabajo 

dice que: 

" Es el vinculo jur!dioo que une al que presta un servicio su

bordinado (trabajador) con el que lo recibe (patrdn) y que este liga--

men es determinante para que el estatuto laboral se aplique a los suj~ 

tos del Derecho del Trabajo." 

Ernesto Krotoschin (3) se refiere al contrato de Trabajo en los 

t'rminos siguientes: 

" Es el convenio por el cual una persona (trabajador) entra en r~ 

laci6n de dependencia con otra (patrón), poni~ndo a disposición de ~sta 

su capacidad de trabajo, y la otra se compromete a pagar una remunera

cidn y a cuidar que el trabajador no sufra daños a causa de su estado 

de dependencia." 

(1) · Eugenio P~rez Botija. "Derecho del Trabajo". Pág. 111. 

(2) Opus Citada. Pág. 307. 
(3) Ernesto Krotoschin. "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo" 

Pdg. 171. 

·~ 

'tJ 
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De. las 'definiciones, antet:iormente e~pqea.tas, se d~spre,i,d~n con cea 

tos que son constantes en .e). contr::atQ, de, 1ti:.apajo:."lo13,:.cu.ales,, son: 

1.- Acuerdo de v.ql~ntades,., ~. . . , ., .... -.~ J·;· .. •:•:· ?'" ·"' 

2 .- Pie'staci6n de .ún sérvicfo personal;. · .. 

4 .... Vínculo de db:eceidn y· depende?JCb ... -.·.{.J:,a Ley ·viqénté·'.s·e 

refiere a la Subordinacidn). 
\ ~ '· . ; .· '. ' 

Procederemos al anSlisis de estos elementos: 
•' , .. ; ( .. ,,; . ' J1' 

1.- Acuerdo de voluntades 
" ~· 1.:· ~'' i. t'.:,.;"t.~;;··, 

Es la aceptaci6n por ambas partes. (trabajador y patrdn) ; -

.del. ob.jJ~t.o .Y Dealiz~ci6n .. a.el c,ontr~~<>_, •_mi.~.~to. q\le .::el. .. t.rab.~ja~<;>~. no pu! 

.de. iniciar .la :prestaoi.6~'de1 .s.ervicio .s..i.n eLcqns.entim~ento ('le.l patrdn, 
' ,. ' ' ~ ,>.,, •• ' • '. IÚ • " 

,. : • • .Í •• .¡ ' • • '• ,. ' '. {('<'..;.: .•. "' • •"l '. " ·~ ' .. , • .,.. • • ', • 'l" _. I' ~" • 

Abundando sobre es te "C:ionÓepto "el ~a~stro S~nchez. Al varado 
... 
(1) nos dice: 

' ~ ~ .•. ! ' l ' .. , ,; «·~. ; : 

·· .. ·:,' •. . ' \ '. ~ '• ,· "'' ' ... . ~ , . ····" . ,~· 

... Para la prestaci6n de servicios se:r,equ:1,~7e.tanto de n 

la voluntad del trabajador, como la del patr6n; resultando inconcebi--
:,,r .. ··,, 1,..¡ .. 1,, •.• ·:·, .. ·''~~;::~ •. ' '.·.: .··,: •:·~ •• -,•;. 

~!,~ que . ~n .traba~ad~.f. ~ued~ pr:~~~t .. ~,1ls .. ~er~~c.~~ª.·· C::º~~r~ .. ªu vol untad -
' . ' ' , ·-, ·- . . 

en un r~gimen de Derecho como el nuestro en donde se consagra como ga-
.. '·, f •• • • ~· '".' ". "~ • :-.~·;.. :. • .'J ·: \~:;".·~·~-'.·'¡' 

rant1a individual la libertad de trabajo .•• " 
• ' " ·, • ..· ; ,, -· 'l '. :. : . . • ." ·-. ~ ' ' ~- ·: ~~ ' . : j :.·:. :. :~ "!.t . ¡.. . " l ~'. i'. •' .... ... • .: _;, (:... '\ : : '¡, ·.: ( .... 

Lo vertido anteriormente encuentra su· funaamento CónstH5u-

cional en el )\rtículo So. de est,e Ordenamiento,que en su parte relati-
":-. o;,·: •t::<.«J :-- 7 ·.:;..;.:.:~ .... ~"::: ... /--'';· "'• / ' ·:_":·.~¡·:'i~ 

va establece: 

(1) Opus Citada. Pág. 320. • " .~. ~ f J •• 
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. ' ,•Nadie podra ser obligado a pre•tar trabajos peraonalea sin la -

juata retribucidn y ain su pleno consentimiento." 

2.• Pre1tacidn de un ••rvicto per1onal1 
Bite ele11ento. e• fundalllental, puesto que el servicio se 

4eber&.pre1tar preci1a1Mtnt• por el trabajador que intervino en la cel! 

baraa&dn del contrato y no por otro1 ya que si no sucede ad se modifi

·ºª 11 óontrato 4• trabajo. 

Al referir•• al •servicio personal• J. JesGs castorena (1) 

•eon .. ta expreaidn 1ignif icam• el deber q~e tiene el trabajador 

de trabajar peraonal .. nter ·es.decir, de no substituir ese deber 

. con el trab~jo de otra penona o por al9t1n procedimiento tdcni

eo. E5te ele111ento •• fundalllentál. Si el trabajador estuviera 

en posibilidad de substituir su trabajo por medio de un Gtil o 

de una mlquina de su invencid~, cambiarla la naturaleza del ac

to jurfdicc>. • 

. 3.- Pago de la remuneracidn convenida 
Es la eompensacidn pecuniaria al trabajador por parte del 

patrdn y que nuest,ra leqialaciCSn le denomina .. salario, cuyo concepto se 

encuentra contenido en el 1-rtlculo 82 de la Ley Federal del Trabajo, -

que a la letra dice: 

-.•salario ea la retr1buc16n· que debe pagar el patr6n al trabajador 

por su trabajo.• 

(1) Opus Citada. Pag. 66. 
·~ 
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4.- V!nculo de direcci6n y dependencia: 
El trabajador al realizar el contrato de trabajo, tendr~ -

que adoptar las disposiciones de.orden t!cnico y administrativo, para 

el desarrollo de lo pactado bajo la vi~ilancia de su jefe inmediato.--

El v!nculo de direcci6n lo conceptda el maestro S!nchez Ál 

varado (1) como: 

" ••• GOBERNAR, REGIR, DAR REGLAS para el manejo de una dependen-

cia, empresa ••• 11 

Al hablar de dependencias se quiere dar a entender, que el 

trabajador esta subordinado a una persona la cual le señalar& las direc 
trices a seguir en el desempeño.de su trabajo, ~ebiendo por tanto obse; 
varlas al pie de la. letra; destacando que en la Ley viqente se utiliza 
s6lo el término Subordinacidn. 

J. Jesds Castorena (2) sostiene que la dependencia: 

... Implica la pdrdida de la libertad respecto del trabajo esti-" 

pulado • " 

La afirmación anterior no concede la calidad· de alienado -

al trabajador, sino que dste de mutuo propio faculta al patr6n al cele 

brar el contrato, para que disponga de su fuerza de trabajo. 

E. Pérez Botija (3) al tratar este problema nos cita lo s! 

guiente: 

(1) Opus Citada. Pág. 321. 
(2) Opus Citada. Pág. 67. 
(3) Opus Citada. Pág. 113. 
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" El trabajador no es un es.clavo, dice Max Weber, el hombre adqui5:_ 

re la libertad para disponer de su persona¡ sigue trabajando p~ 

ro ya no en virtud de un v!nculo extraño a su voluntad, sino 

por su propia decisi6n, con el que quiere y cuando quiere." 

La direcci6n y dependencia son elementos fundamentales y -

caracter!sticos que distinguen al contrato de trabajo. En nuestra vi

da cotidiana efectuamos una serie de actos contractuales de tipo pers2 

nal que no llegan a ser contratos de trabajo, en virtud de carecer to

dos ellos de los elementos caracter!sticos de la relacidn contractual 

(direccidn y dependencia), por ejemplo, el aseo de nuestro automóvil, 

del calzado, los servicios del peluquero, del tintorero, del relojero 

etc. 
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B.- NATURALEZA DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Con relación a la naturaleza del contrato de trabajo, los estudio 

sos del derecho lo han colocado en diferentes ramas; as1 tenemos a los 

que lo clasifican en: contrato de arrendamiento, de compra venta, 9e -

sociedad, mandato, innominado y relaci6n de trabajo. 

1.- TEORIA DEL ARRENDAMIENTO: 
En esta doctrina se nota la influencia del Derecho Romano 

y del Cddigo de Napole6n, al considerar la prestación de servicios co.:. 

mo un contrato de arrendamiento; en el que una parte contrata el arre~ 

damiento de la fuerza huma~a y por contra se obliga a pagar una remun~ 

raci6n previamP.nte pactada. Aceptar lo expuesto anteriormente equiva! 

dr!a a afinnar que el homb.re se podta alquitar como se hace con una -

máquina, ·con los bienes o con una bestia de tiro o carga, lo cual re~

sulta repugnante para la dignidad del hombre. 

que: 

J. Jest1s Castorena (1) acertadamente señaÍa d til'.atar este tema -

" La energ1a (humana) no puede usarla· nadie; dispone de ella -

quien la produce." 

Es decir el que produce esa ener~!a la encausa a la realizaci6n de 

un servicio o de un satisf actor que se le ha encomendado y que cuando 

se.concreta, pasa a ser propiedad del.que lo ha ordenado: pero nunca -

antes. 

(1) Opus Citada. Plig. 69. 
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2.- TEORIA DE LA COMPRA VENTA: 
El contrato de trabajo, sostienen algunos autores, es , un -

contrato de compra venta, en el cual el obrero enajena su fuer.za de --

trabajo, recibiendo cono paga el salario. 

Carnelutt! (1) sostiene, que el contrato de trabajo pod!a 

ser clasificado corno un contrato de compra venta; siendo de todos con2 

cidos su ejemplo comparativo que se refiere al contrato de suministro 

de energía e16ctrica, donde hay que distinguir dos cosas; la fuente de 

energ!a y la energ!a misma, as! tambi~n en el contrato de trabajo se -

debe distinguir al trabajador, que de ninguna manera puede ser objeto 

del contrato de compra venta y su energ!a, que es el objeto del contr~ 

to y a la cual Carnelutti, le llama ·~cosa"; el autor denomina estos ra 

sonamientos como una conclusi6n audaz. El maestro De la Cueva le cali 

fica como una degradaci6n del trabajo. 

Consideramos que no hay una posible asimilaci6n del coritr! 

to de trabajo al de compra venta,ya que en la compra venta,el adquirente 

dispone libremente de lo adquirido7 lo cual no sucede en el contrato -

de trabajo, puesto que aqu! la disposición esta condicionada a la vo

luntad del trabajador, que lo puede dar por terminado. 

3.- CONTRATO DE SOCIEDAD: 
Los autores que siguen la presente tesis, afirman que el 

trabajador y el patr6n se asocian para producir satisfactores y des-

pués repartirse los beneficios que resulten; sostenedor del contrato 

· de sociedad es el frances Chatelain (2), quien al hablar de l!l afirma: 

(1) 

(2) 

Citado por Mario de la Cueva • Derecho Mexicano del Trabajo Pág. 
448. Vol. I. 
Idem Pág. 450. 
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" En efecto, los elementos de este contrato son dos, obra corndn -

de varias personas, cada una de las cuales aporta algo y divi

sidn en común de alguna cosa. Por lo que al primero se refiere, 

¿no hay, manifiestamente, obra común y colaboración? uno aporta 

su esp!ritu de iniciativa, su conocimiento de la clientela, su 

talento organizador, su actividad intelectual, en una palabra, 

su industria y también su capital: otros no aportan sino su -

fuerza, su habilidad profesional,su trabajo, su industria. En 

cuanto al segundo elemento, una explicaci6n del término benefi

cios demuestra igualmente, su existencia: en el término benefi

cios es necesario distinguir los beneficios de la industria y -

los beneficios del patr6n, el beneficio a dividir y que es efe~ 

tivamente dividido entre patrono y trabajadores es el que resu1 

ta si se considera la situación de una persona que acumulará -

las funciones de empresario y trabajador, en cuyo caso bastaría 

para obtenerlo, deducir de la venta de los productos los gastos 

de arrendamiento de locales e instrumentos, los generales, como 

impuestos, etc., as! como los que implican la compra de mate- -

rias primas; los beneficios del empresario, a su vez, se pbtie

nen deduciendo de aquel beneficio, el salario pagado a los obre 

ros." 

con relaci6n a la presente tesis haremos las siguientes -

consideraciones: 

El contrato de trabajo de ninguna manera se puede asimilar 

al contrato de sociedad; pues al aceptarlo se estaría poniendo en pel~ 

gro lo mas importante para el trabajador que es su salario¡ ya que el 
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ser socio le significaría en caso de no haber utilidades, no percibir 

salario; situaci6n que no se puede dar en el contrato de trabajo, pue! 

to que poni~ndonos en el extremo de que la empresa llegare a quebrar, 

los trabajadores siempre tendrán garantizado su salario, sobre cual- -

quier otro cr~dito, con los bienes del quebrado. 

Otra co~sideraci6n es que al trabajador no le interesa el 

resultado (aceptacidn) del trabajo; en cambio a los socios si, ya que 

de_ él depende el ~xito de la sociedad, y es que el trabajador podrá e! 

tar produciendo artículos que en su concepto no sean comerciales y no 

por eso está·facultado para que de mutuo propio suspender o cambiar la 

actividad por otra que a su juicio sea mtis lucrativa, como lo haría el 

verdadero socio. 

Por 6ltimo,diremos que la propia Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en su Artículo 2, primer párrafo, nos señala otra diferen 

cia: 

... "r ... as sociedades mercantiles inscritas en el Registro Pahlico de e~ 

mercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los so- -

cios 11 ... 
Del contrato de trabajo no surge persona moral alguna, co

mo vemos que pasa con el de sociedad. 

4.- MANDATO: 
Esta posici6n parte de la premisa de que el trabajador al 

igual que el mandatario ejecuta un acto por cuenta del mandante, ha S! 
do unanimemente desechada, eri virtud de que el mandato recae en la ac

tualidad, exclusivamente sobre actos jur!dicos y ademAs por el hecho -

•.; 
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de que el mandato se rescinde normalmente por la simple voluntad del -

mandante, en cambio en El Derecho del Trabajo, la terminaci6n unilate

ral· del trabajo carece de efectos. 

5.- CONTRATO INNOMINADO: 
Ante la dificultad de clasificar claramente al derecho del 

. trabajo en uno de los contratos del derecho civil analizados anterior

mente, algunos autores lo han considerado como un contrato !nominado, 

en el cual una parte da (patr6n) y otra hace (trabajadOr). 

Estimamos que no hay necesidad de recurrir al derecho civil 

para explicar un contrato .qUe es objeto de una disciplina aut~norna con 

principios y fundamentos propios que regulan sus instituciones como lo 

es el Derecho del Trabajo; por t~l razdn, la distinci6n entre el con-

trató de trabajo y los contratos civiles es manifiesta, ya que en el -

derecho civil se +equlan relaciones patrimoniales y en ei de trabajo -

se requlan relaciones personales. 

En los contratos del derecho civil, las relaciones se est!_ 

blecen entre personas colocadas en un mismo P.lano,. en cambio, en el -

contrato de trabajo la relaci6n que se establece entre las partes,es -

de subordinaci6n. 

De aqu1 que las normas que requlan los contratos de dere~

cho civil sean en su mayor parte supletorias, es decir, que dejan a la 

·voluntad de·las partes la requlaci6n de sus relaciones: en cambio el~ 

contrato de trabajo se re9ula por normas de orden pliblico: al respecto 

el Art!cblo s·de la Ley Federal del Trabajo, en su parte relativa señ! 

ia: 
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" Las disposiciones de esta Ley son de orden ptlblico n .. " . 
6.- TEORIA DE LA RELACION DE TRABAJO: 

La presente teoria significa un esfuerzo más para loqrar en 

cuadrar el fendmeno jur1dico que hemos venido analizando a lo largo 

del presente capitulo, en algtin ordenamiento jur!dico. 

Esta doctrina encuentra su cuna en el derecho al.3111~n y es 

durante el apogeo del Nacional Socialismo en 1935, cuando encuentra su 

mayor florecimiento. El totalitarismo de este Régimen dio lugar a fi

jar por parte del Estado las condiciones de trabajo. en forma.-. colectiva: 

por lo que resultaba ociosa la voluntad de las partes para estipular -

condiciones contractuales, aunque la voluntad del trabajador para in

gresar a la empresa y la del patrdn para aceptarlo seguían existiendo. 

Abundando sobre este punto el maestro Sánchez Alvarado en 

su Obra,nos comenta lo siguiente: (1) 

"Un trabajador·aislado, en lo individual, no tenia por que discu-

tir condiciones de trabajoi pero si externaba su voluntad para 

trabajar y er empresario su conformidad para admitir esta pres-

taci6n ... 

De la 'incorporaci6n del trabajador en la unidad de explo

taci6n se derivan los derechos y obligaciones para las partes y no del 

acuerdo contractual. 

Para lograr una mayor claridad de la presente doctrina, e~ 

seguida incluimos las ideas que al respecto han vertido autores de es

ta corriente: 

(1) Opus Citada. P4g. 330. 
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Siebert (1) afirma: "La relacidn de trabajo no es en lo sucesivo 

una relacidn de tipo individual, sino una relaci6n coleotivame~ 

te requlada y consecuentemente, el derecho del trabajo es m's -

Derecho constitucional Laboral que Derecho del Contrato del Tr! 

bajo. Teniendo el contrato de trabajo una estrecha significa--

ci6n ••• 11 

El mismo autor apunta" ••• Toda relacidn de trabajo puede ser coa 
templada en un doble aspecto, ya interno ya ~terno. En su as

pecto interno la relaci6n de tra~ajo a de considerarse como una 

comunidad de trabajo y en su aspecto externo como la ordenaci6n 

de esta comunidad. L¡i relaci6n de trabajo es una relaci6n de -

miembro jur!dico personal dentro de la comunidad de explotaoi6n" 

Erioh Molitor (2) establece: "La disposici6n por el patrono de la 
~ 

fuerza de trabajo del obrero, procede no de un contrato de tra-

bajo que uno y otro hayan celebrado, sino principalmente de es

ta incorporacidn o inclusfdn en la explotacidn y que la ordena

ci6n y la reglamentaci6n misma no tiene origen o procedencia de 

un negocio jur!dico o contrato: Presupone solamente una volu~

tad de hecho" 

Nuestro autor sigue afirmando "La relaci6n de trabajo en la expl2_ 

tacidn estS fundamentada .por la incorporación o ·inclusi6n de · 

miembro en la comuni.dad de explotaci6n ••• 11 
" ••• La incorporaci6n 

supone una inclusi6n consciente de la personalidad con toda su 

fuerza de trabajo, en la comunidad de explotaci6n por un lado, 

(1) Siebert w. Citado por Mart1n Blanco. Contrato de Trabajo. Editó-
rial Revista de Derecho. Madrid 1947. Pág. 154· 

(2) Idem PS.g. 148. 
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y por el otro, una aceptaci6n del dueño de la empresa o explot~ 

ci6n. 11 

Como se observa la relacidn de trabajo para los autores ale 

manes era propian1ente la colocacidn del trabajador en la empresa y por 

este hecho sujeto a las condiciones de trabajo, fijadas en forma colec

tiva y anticipadamente por el Estado;en esta situación era normal que 

la'voluntad de las partes no contara en ese r~gimen polttico existente 

ya que no lo permit!a: aunque es 16gico pensar que si exist!a el ~nimo 

por un lado para prestar el trabajo y por el otro para aceptarlo. 

Estas condiciones de trabajo persistieron mientras la si-

tuaci6n politica de tipo totalitario perdur6, al desaparecer ésta, los 

autores manifiestan un cambio radical, pues consideran a la relaci6n -

de trabajo como un fenómeno jur1dico,que pertenece a un momento hist6-

rico, que floreció gracias al campo propicio que le brindó el Nacional 

Socialismo y que el querer aplicarlo en otro tipo de regímenes resulta 

necio e incongruente~ es por esto que los estudiosos vuelven a la te-

sis contractual. 

Walter Kaskel y Hermann Dersch (1) al respecto afirman: 

"Finalmentet dentro de la evoluci6n progresiva del derecho del 

contrato, se podría pensar también que tenga importancia la po

sición que la opini6n hoy dominante adopta con respecto al pro

ble.~a de saber si el fundamento de la relaci6n de trabajo es el 

contrato de trabajo o si la incorporación a la empresa es deci-

(1) Kaskel y Dersch. Derecho del Trabajo. Pág. 189. ., 

• 
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siva y necesaria. Sin embargo, mir4ndolo bien, el asunto no -

tiene ya la importancia de antes, y es casi indiferente adheri~ 

se a una u otra de las: opiniones que se sostienen al respecto. 

Aunque la doctrina sigue dividida en dos campos, los defensores 

de la teoría contractual y los de la teoría de la incorporaci6n, 

la importancia práctica de esta disputa c''.i1ll\titic..i es hoy mucho 

menor que antes, porque ambas teorías .se han acercado notable-

mente." Más adelante sostienen: " ••• por lo general el derecho 

del trabajador puede contentarse con la relaci6n de trabajo sin 

contrato, sobre todo en cuanto a la protecci6n del trabajador y 

a la organizaci6n s9cial de la empresa, pero que..el contrato -

constituye la base necesaria para todos los derechos y deberes 

que solo derivan de el. 11 

Varios autores no logran comprender con clari9ad lo que p~ 

ra el Derecho Alemán significa la relaci6n de trabajo y así tratan de 

asimilar la relaci6n que surge entre el que presta un servicio y el -

que lo recibe, a la teoría alemana de la relaci6n de trabajo. Induda

blemente, que entre el prestador y el aceptante del trabajo, se esta-

blece un vinculo jurídico con responsabilidades mutuas, pero nunca con 

las características que imperaron durante el Nacional Socialismo, que 

como ya antes lo hemos apuntado solo tuvieron aplicaci6n durante ese -

r~gimen politico. 

Mario de la Cueva (1) al hablar de la relación de trabajo 

dice: 

(1) Mario de la Cueva. Opus Citada. Pág. 457. Vol.I. 
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"La relaci6n de trabajo es el conjunto de derechos y obligaciones 

que derivan, para trabajadores y patrones del simple hecho de -

la prestación del servicio." Más adelante el citado autor afif_ 

ma que: "La relacidn de trabajo es imposible sin la concurren-

cia de la voluntad del trabajador, pues el articulo quinto Cons 

titucional previene que a nadie ~e podrá obligar a prestar tra

bajos personales sin su pleno consentimiento ••• " "La cuestit'Sn 

.relativa a la concurrencia de la voluntad del patrdn presenta, 

en cambio, ciertas dificultades. Dijimos anteriormente que no 

es fácil reducir a un solo tipo la relaci6n individual de traba 

jo, en raz6n de que el derecho del trabajo es un derecho en fo!'.. 

maci6n y no produce, en todos los casos, sus efectos totales. 

Pues bien, vamos a encontrar que, en algunas actividades, la V2, 

luntad del patrdn no concurre a la formaci6n de la relaci6n de 

trabajo~ en otras, esa voluntad es solamente un supuesto del º!. 

denamiento jurídico y, finalmente, en la gran industria, y por 

las condiciones particulares del derecho mexicano del trabajo, 

la voluntad del patr6n no concurre a la formaci6n de la rela~-

cit'Sn de trabajo: para este 6ltimo·caso habrá que considerar su 

legitimidad jurídica." " ••• Desde luego, y tal vez con excep--

cit'Sn de los.altos empleados, casi nunca interviene el empresario 

en la contrataci6n de los trabajadores a los cuales, frecuente

mente, ni siquiera llega a conocer ••• " 

No coincidimos con las afirmaciones del maestro de la Cueva 

en virtud de g!l_e.__nuestrcLde,;eaho--v-i'9ente--es--c-laroepestosconceptos,---0

·

ya que el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo señala: 
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"Los directores, administradores, gerentes y demSs personas que -

ejer~an funciones de direcci6n o administraci6n en la etitpresa o 

estabiecimiento, ser4n considerados representantes ·del patr6n -

y· en tal concepto lo obligan en sus relaciones c:on 1bs trabaja-

dores." 

Como se ve, es por disposicidn exprésa de ia"Ley qu'e los -

empleados de confianza actGan en nombre y répresentaci6n del· patr6n~·

el cual delega su voluntad en ellos, para éontratar trabajadores que _: 

no tienen una relacidn directa con él. 

Otra de las hipdtesis en la que el maestro de la Cueva pr! 

tende fundar la falta de voluntad del patrdh' en ras relaciones oontra.5:, 

tuales es la Cláusula de Exclusid'n de Ingreso Sindical: la cual ·hao.e -

inneéesariasegan él la concurrencia de ia voluntad dei patr6n para rea 

lizarla. 

eidn: 

De la Cueva (1) te~tualmente afirma: 

".~.El derecho mexicnno, en la llamada cláusula de exclusi6n o 

cláusula sindical, creó una situaci6n~ ~n virtud de la cual, la 

voluntad del patrono es innecesaria para la formacidn de la rela 

cidn y aún es pos:Í.b~e que la dicha relaci6n se forme en ponj:.ra 
~fa vol.untad del patro-no, .-"--····-----···---······--·· 

Más adelante este autor concluyé con la siguiente· afirma~-

(l} Opus Citada. Págs. 460 y 461. Vol.I. Ed1ci6n 1964, 
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"Los directores, administradores, qerentes y dem~s personas que -

ejer~an funciones de direcci6n o administraci6n en la empresa o 

establecimiento, serán considerados representantes·del patr6n -

y' en tal concepto lo obliqan en sus relaciones con los trabaja-

dores." 

Como se ve, es por disposici6n expresa de ia··Ley qu'e los -

empleados de c:o::.fi&nza actdan en nombre y representaci6n del patr6n~ -

el cuál delega su voluntad en ellos, para contratar trabajadores que ~ 

no tienen una relaci6n'directa con ~l •. 

Otra de las hip6tesis en ln que el maestro de la Cueva pr!_ 

tende fundar la f~lta de voluntad del pátrd'nen las rGlaciones cÓntra~ 

tuales es la Cláusula de Exclusidn de Ingreso Sindica11· 1a cual 'hac:e -

:!.¡mecesar;f.a seglin él la concúrrencia de la voluntad del patr6n para re! 

lizarla. 

ci6n: 

(1) 

De la cueva (1) textualmente afirma: 

".:~El derecho mexicano, en la llamada cláusula de exc1Úsi6n o 

c111usula sindical, cre6 una situación~ en viitud de la cual, la 

voluntad del patrono es innecesaria para la formación de la rela 
..• , ¡ ' -

ci6n y atin es posible que la dicha relaci6n se forme en ~n.tra 

de la voluntad del patron~.b 

Opus Citada. P~gs. 460 y 461. Vol.I. Edición 1964. 
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"En consecuencia, la posibilidad de que un trabajador in9rese en 

una empresa, en la que rija un contrato colectivo de trabajo -

con cl&usula de exclusi6n de inqresos, depende, no.de la volun

tad del empresario, sino del sindicato titular del contrato co

lectivo. n 

Disentimos de lo sustentado por el maestro De la Cueva, en 

virtud· de que la voluntad del patrdn, si concurre a la contrataci6n de 

un trabajador propuesto por el sindicato titular del contrato colecti

vo, ya que de conformidad con lo señalado en el articulo 47 fracci6n -

.I de la Ley Federal del Trabajo, se establece: 

"Son causas de rescisi6n de la relaoidn de.trabajo, sin responsa

bilidad para el patrdn: 

l. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo h~ 

bieae propuesto o recomendado con certificados falsos o ref.!, 

rencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, ap

titudes o facultades de que carezca. Esta causa de resoi--

si6n dejará de tener efecto despu6s de treinta atas de pres

tar sus servicios el trabajador." · 

Del p~ecepto antes transcrito, conclu!mos que la voluntad 

del patrdn se manifiesta en el momento que repudia al trabajador pro-

puesto, en virtud de no reunir las condiciones exiqidas para el puesto, 

o'bien, cuando transcurrido el t6rmino señalado en el precepto, lo a-

cepta definitivamente. 
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CAPITULO III 

SALARIO 

A.- DENOMINACION 

B.- ASPECTO ECONOMICO DEL SALARIO: 

l.- Teorla de la Subsistencia 

2.- Teorla del aumento de salario y reducci6n 
de empleo 

3.- ~eorla de la productividad marginal 

4.- Teorla de la ofer~a y la demanda 

C.• TIPOS DE SALARIOS: 

1.- Nominal y Real 

2.- ·Efectivo 

3,- Mlnimo 

D.- FORMAS DE CUBRIR EL SALARIO 

E.~ CONCEPTO LEGAL DE SALARIO 

F.- PROTECCION AL·SALARIO 
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III... SALARIO 

A.- DENOMINACION 

Existe una gran variedad de términos con los que se designa la re 

' tribuci6n que percibe el trabajador por su labor1 estos t~rminos fue-

ron aplicados en raz6n del tiempo, lugar y trabajo realizado, as!·ve-

·mos que se habla de: sueldo,jornal, retribuci6n, remuneraci6n, ·emolu-

mentos, honorarios, paga, estipendio, salario etc. Trat~remos de ana

lizar algunas de estas denominaciones. 

sueldo: El concepto sueldo proviene del lat1n "Solidus, -

.moneda antigua de distinto· valor, ségtin los. tiempos· y paises" (1). 

Segtin Moulan (2) en S\l dicciona.rio etimológico de la len-

gua castellana señala que viene de solidus; esto es. moneda solida, _,._ 

gruesa de espesor • 

. Jornal: su significado va íntimamente ligado con el traba 

jo desarrollado en .un per1odo determinado i .. esta acepci6n deriva del vo 
' ' . .. ~ -

cablo latino"Diurnus, qu~ significa de dta, que se hace de dta ••• " (3), 

en suma significa lo que 9~na el trabajador en un d1a de trabajo. 

Honorarios: Reci~en esta denominaci6n los ingresos que --

perciben las personas que ejercen una profesión liberal. 

(1) Diccionario de la Lengua Española de la Re.al Academia Española --

(2) Citado por Pedro c. Sánchez. Curso de Legisl~ci6n de Trabajo, Ar
gentina 1954. Pág. 74. 

{3) A. Blanquez. Diccionario Manual Latino-Español y Español-Latino. 
Pág. 178. 
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Estipendio: Proviene de stipendium (1) palabra latina cu 

yo significado es "paga"; as1 se habla del estipendio de la tropa. 

Salario: Aunque encontramos que originalmente tiene un 

significado limitado pues deriva de Salarium y esta palabra.d~ ~al1 en 

atención a una antigua costumbre de pagar a los sirvientes dom~sticos 

una cantidad fija de sal, con el tiempo ha ido adquiriendo una acep--

ci6n mls ampUa para tratar de agrupar a las diversas formas de retri

buci6n al trabaj~ subordinado. 

En nuestro pats la acepcidn más usual con que se designa al ingr! 

·SO que perciben los. trabajadores es el de salario, situación que se n2 

ta tanto en la Ley como en la Doctrina. Nuestro m4ximo C6digo en su -

articulo 123 a trav6s de sus diversas fracciones; as1 como la Ley Fed~ 

ral del Trabajo utilizan la denominaci6n de salario. 

Lo expuesto en el p&rrafo anterior, no excluye el uso de sin6ni-

mos de acepci6n m4s gen~rica, tales como remuneraci6n o retribuci6n, -

ya que en ellas puede quedar inclu1do cualquier tipo de pago. 

La significaci6n terminol6gica adecuada, no guarda mayor importa!!_ 

cia para nuestros fines, puesto que lo que más nos interesa es propia

mente el contenido'y extensi6n de tipo jur1dico, el cual ya se encuen

tra debidamente delimitado en los artículos de la Ley Federal del Tra

bajo que enseguida se transcriben: 

"Salario es la retribuci6n que debe pagar el patrdn al trabajador _L. 
----~~~---. 

por ~j::raba:jo-.~- HH---------------~---·--
--------~~-~--

(1) A. Bl~nquez. Opus Citada PAg. 478. 
(2) Ley Federal del Trabajo. Art1culo 82. 

------

'J 
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"El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comi 

sienes, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o pre! 

taci6n que se entregue al trabajador por su trabajo". (1) 

B.- ASPECTO ECONOMICO DEL SALARIO 

Los economistas estudian al salario, dentro del proceso econ6mico 

denominado distribuc16n, juntamente con otros ingresos econdmicos como 

son la renta, el interés y el provecho o ganancias. Para esta teor1a 

el salario no es más que un precio. 

Asi vemos que Samuelson (2) nos dice: 

"Un hombre es bastante más que una mercanc:la. Sin embargo, lo --

cierto es que los hombres alquilan sus servicios por un precio. 

Este precio es el salario, y es, entre todos los precios, el de 

m4xima importancia. Para la inmensa mayor1a de la poblaci6n, -

el salario es el <inico determinante de la renta familiar ••• 11 

El salario es el barómetro de la conducta de los trabajadores, 

puesto que de el depende en gran parte el estado an1mico del trabajado~ 

Al respecto el mismo autor apunta: 

"Es_ cosa f6.c·il permanecer tranquilo y sin alterarse cuando cam--

bian los precios del~f(! y de las cintas para máquinas de es--

(1) Ley Federal del Trabajo. Articulo 84. 

(2) P. A. Samuelson. Curso de Economta Moderna. Editorial Aquilar , 
Pág. 534. 
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cribir; la influencia que eso ejerce sobre nuestro bienestar es 

relativamente pequeña. Pero si me rebajan el salario en un cirr 

co por ciento dejo de ser un amable filósofo para convertirme -

en un furioso descontento ••• " 

Federic Benham (1) nos dice: 

"Los ingresos que se paga~ en virtud de un contrato, como los sa

larios, el interés y las rentas, pueden considerarse como pre--

cios" 

Para la explicacidn del salario se han dado infinidad de teor1as; 

por lo cual tratarémos de exponer algunas: 

1.- TEORIA DE LA SUBSISTENCIA 
Siendo la m4s antigua es de contenido simple. Afirma que 

el precio de la mano de obra est4 determinada por ·lo que el trabajador 

necesita para subsistir. Esta·tesis encuentra su fundamento en la Ley 

Malthusiana de la poblacidn, que afirma que la población aumenta a me

dida que los salarios suben: lo que trae consigo una baja en los sala

rios. Cuando el salario no es remuneradór, el trabajador no tendr4 

lo suficiente para asequrar la subsistencia de la familia, aumentar& 

la mortalidad infaptil y disminuir& la natalidad, y como consecuencia 

l~qica disminuird la oferta de mano de obra y aumentar'n los salarios. 

(1) Federic Benham. curso superior de Economta. Fondo de Cultura 
Econ6mica. Plq. 21. 
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2.- 'l'EORIA DEL AUMENTO DE SALARIO Y REDUCCION DE EMPLEO 

Esta teor1a afirma que el precio de la fuerza de trabajo -

depende de la suma que los empresarios hayan destinado para el pago de 

salarios, o sea que cuando los trabajadores solicitan y obtienen un a~ 

mento en su salario, autom4ticamente est4n disminuyendo las po.sibilid!_ 

des de que otros puedan ser contratados. 

Samuelson (1) al referirse a este aspecto afirma: 

"Si la elevaci6n de salarios significa simplemente que vamos ha-

cia arriba por la curv.a existente de la demanda de mano de obra, 

entonces, y como con~ecuencia de ello, decaer.! el empleo." 

Creemos que los seguidores de esta doctrina analizan a la 

empresa como si fuere un ente estático y. no como un.ser alta~ente dinA 

mico, puesto que el capital inicial de que dispone .el empresario para, 

el pago de salarios se verS acrecentado, cuando la factor1a cwnpla con 

sus fines. 

3.- 'l'EORIA DE LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL 
Aqu1 se afirma que el salario se.determinará por la utili-

dad del trabajo y la ~sibilidad de pagarlo, o sea que el empresario -

no acepta trabajadores e~ nllmero superior a Aquellos que dadas sus ·in! 

talaciones y máquinas puedan rendir, para cubrir los salarios y además 

obtene~ un beneficio. 

El salario que cualquier trabajador pretenda obtener, está 

determinado por el capital. y por l.a cantidad disponible de recursos na 

(1) Opus Citada. PA9. 553. 
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turales existentes que en un momento dado puedan cubrirlo. Cuando la 

mano de obra pretenda obtener un ingreso superior al que se pueda cu-

brir con la conjugaci6n de los factores anteriormente mencionados, pu~ 

de dar como resultado la desocupaci6n. 

4. - 'l'EORIA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Dentro de esta corriente, se afirma que el monto de los ª! 

!arios se fija en atenci6n·a las condiciones de la oferta y la demanda 

de mano de obra1 o sea .que los salarios serán altos cuando la mano de 

obra sea escasa y cuando 'sta abunde los salarios dism~nuirán. 

C.- TIPOS DE SALARIOS 

En esta parte trataremos de explicar los ... diferentes tipos de sala 

rios; es decir los diferentes adjetivos que se le agregan a la palabra 

salario, según el punto de vista desde donde se le enfoque. 

1.- SALARIO ~OMINAL Y REAL 

~l contenido de estas distinciones, son d~ car4cter eminen 

temente econ6mico: 

El salario nominal esta constitu1do por el monto de dinero 

que percibe el trabajador o sea la cifra que en unidades monetarias le 

corresponden. 

El salario real se configura.por el ctimulo de bienes osa

tisfactores que se puedan adquirir con el dinero que el trabajador pe~ 

cibe. 

Este concepto encierra una importancia trascendental con -

repercuciones sociales; puesto qu~ la vida de ~a clase trabajadora 
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aumentar& su nivel,en la medida que los salario~zreales se eleven1 no 

pudiendo existir mejoramiento, si el salario nominal se aumenta, y en 

cambio el real queda estático o se disminuye el valor de la moneda1 en 

otras palabras se ha elevado el costo de la vida. 

2.- SALARIO EFECTIVO 
Es la cantidad que percibe el trabajador una vez hechas --

las deducciones que autorizan el Ordenamiento Laboral¡ tales.como im-

puestos, cuotas del Seguro Social, cuotas.sindicales etc. 

3.- SALARIO MINIMO 
Es la cantidad menor que lá.Ley p~rmite.págár a los trabaj! 

dores. Esta intervencit'Sn É>or parte del Estado es con·'objeto .dé asegu

rar al trabajador un ingreso decoroso de acuerdo con 'su nivel de vida y 

es en funci6n de ~sto,que nuestra Legislaci6n Laboral nos habla de sa

larios mtnimos: generale·s, profesionales y del campo. El. presente punto 
ser4 tratado ampliamente en el capitulo "!v de esta tesis. 

D.- FORMAS OE CUBRIR EL SALARIO 

E~ esta parte trataremos las diferentes formas en que se cubre el 

salario a los trabajadores y que tradicionalmente ·son tres; en efecti-

vo, en especie o mixtos. 

Salario en eféctivo, es el que se integra en forma exclusi 

va en dinero. 

Salario en especie, es aqu61 que se compone ·por una serie 

de bienes y servicios que se entregan 'al trabajaac;r·como:retribú~i6n a 

su esfuerzo. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U N. A. M. 
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Salario miXto, se compone por el binomio "efectivo-especie" 

es 4ecir la retribuc:t6n ast obtenida sed, una parte en efectivo y la 

otra en mercanc1as y servicios. 

Nuestra leqislacien, acepta preferentemente la remuneraei6n en e

fectivo, por considerar que es la Gnica forma de que el trabajador di! 

·P.onqa ·libremente de su salario. Este principio se consa9ra en el art! 

culo 101 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido es el si9uiente: 

"El sal~rio en efectivo deberl pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercanctas, vales, 

fichas o cualquier otro signo representativo con ~e se preten

da substituir la moneda.• 

Salario por unidad de tiempo. Este tipo de pago se efE!c

tGa, atendiendo a la unidad tiempo pactada para el desempeño del trab!. 

jo. Su determinac16n es mls o menos extensa, seqGn la naturaleza del 

trabajo prestado. 

Salario por unidad de obra.:. Esta retr1buc16n se hace en -

funcit5n del nOmero de unidades producidas1 por lQ que seqán el esfuer

zo de cada uno, recibir& un salario proporcional a su efectividad. 

Nuestra Ley Federal del Trabájo al referirse a este tipo de sala

rio señala: 

"Cuando·el salario.a~ fije por unidad de obra, además de especif! 

carse la naturaleza de 'sta, se har4 constar la cantidad y cal! 
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dad del material, el. estado de la herramienta y Gtiles que el -

patr6n en su caso, proporcione para ejecutar la obra,y el tiempo 

por el que los pondr4 a disposici6n del trabajador, sin que pu! 

da exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural 

que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.'! (1) 

La retribucilSn en este caso, deber4 ser equilibrada a la jornada 

efectuada y nunca menor al mtnimo estipulado por la Ley. 

" •••. En el salario por unidad d~ obra,. la retribución que sepa-

gue serl tal, que para un trabajo normal, en una jornada de 

ocho horas, de por ~esultado el.monto del salario mtnimo, por -

lo menos." (2) 

Este tipo de pago fomenta entre los trabajadores el interds de -

producir mas, para obtener una mayor ganancia, lo cual co.nstituye un -

riesgo para la salud del trabajador, en virtud del excesivo esfuerzo • 
. \., 

Salario a precio alzado, es el que se fija en los casos en 

que se utilizan los servicios de una persona por el tiempo indispensa

ble para la realizaci6n o construcci6n de úna obra y que a cambio de -

los cuales se le paga una cantidad global. 

Salario a comisi6n, consiste en la retribuci6n que el ,tra

bajador· percibe en forma de porcentaje por cada una de las operaciones 

que efectde.para la empresa a la que preste sus servicios1 el porcent! 

(1) Ley Federal del Trabajo. Art~culo 83. Segundo Párrafo 

(2) Idem. Articulo 85. Segundo Párrafo 
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je que por concepto de comis!Sn se percibir4, se fija previamente por 

el empresario. Este tipo de salario muchas veces se combina con otro 

ingreso constante y no de tipo variable como la comisi6n. 

w. Kaskel y H. Dersc~ (1) al tratar el salario a comisi6n dicen -

que ea: 

" ••• Cierta participaci6n en 101 negocios en que el trabajador in

terviene como mediador o que concluye directamente¡ se concreta 

en determinado porcentaje del valor del negocio respectivo. 

Suele convenir1e junto con una. remuneraci6n fija o bien como re 

muneraci6n dnica y exclusiva." 

E.• CONCEPTO L~GAL. DE SALARIO 

El concepto leqal de salario se deriva del contenido del articulo 

20 de la Ley Federal del 'l'J:abj!ljo, qu'e en su segundo pArrafo expresa: 

"Cpntrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o de 

nominaci6n, es aqu'l por virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra u~. trabajo personal subordinado, mediante el -

pago de un salario.ª 

Se afirma que·la fuente generadora del salario es el contrato de 

trabajo y el concepto del t6rmino s~lario nos lo da la Ley Federal del 

Trabajo en su articulo 82. 

"salario es la retribuci6n que debe pagar el patrdn al trabajador 

por su trabajo." 

(1} Opus Citada. PSg. 258. 
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El salario se integra en la forma preceptuada por el arttculo 84 

de nuestro Ordenamiento Laboral, el cual dispone: 

"El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas~ c~ 

misiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o -

prestaci6n que se entregue al trabajador por su trabajo." 

El salario ante todo debe ser tal, que resulte remúnerador al es

fuerzo desarrollado por el trabajador; en este sentido se pronuncia el 

arttculo 85, que en su parte relativa dispone: 

"El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mt

nimo de acuerdo con las di~posiciones.de esta Ley. Para fijar 

el importe del salario se tomarán en consideraci6n la cantidad 

y la calidad del trabajo." 

La percepci6n de este· dnico ingreso de que dispone el trabajador, 

la obtendrá en los términos señalados en el artículo 88 de la Ley: 

"Los plazos para el pago del sal.ario nunca podrán ser mayores de 

una semana para las personas que desempeñen un trabajo material 

y de quince d1as para los demás trabajadores." 
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F. - PROTECCION AL SALARIO 

una de las finalidades del Derecho del Trabajo, es la de asegura~ 

le al trabajador,que la retribuci6n que le corresponde por la presta-

ción del trabajo, la perciba 1nte·gramenter puesto que es de todos con2_ 

cido que el Onico ingreso de que dispone es precisamente su salario. 

Es de resaltar que estas cuestiones son generalmente aceptadas -

por las autoridades y las diferentes corrientes· doctrinarias, puesto -

que nadie discute la legitimidad de las medidas protectoras al salario. 

Esta protección como ya lo apuntamos anteriormente, se justifica 

por ser el llnico ingreso de que dispone el trabajadorr adem4s s.e le da 

al salario el carácter alimenticior o sea que el trabajador, el fin -

que percibe al obtener el salario, es el de asegurar·su propia'manute~ 

cidn y la de los que de 61 dependen, cuyas necesidades so~ inaplaza--

bles. 

Independientemente de estas cuestiones, consideramos que el sala

rio es el resultado 16gico de la relaci6n c~ntractual, puesto que si 

el patr6n ve acrecentado su patrimonio con la· fuerza de trabajoi debe 

retribuir 1ntegramente la cantidad pactada¡ o sea cada quien (patr6n y 

trabajador), perciba lo que le corresponda. 

Nue.stra Legislaci6n vigente, contiene preceptos que garantizan la 

percepci6n del salario y es con base en ellos, que las autoridades la

borales ejercen su actividad tQtelar sobre el salario del trabajador. 
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Ast vemos que el articulo 98 de la Ley Federal del Trabajo, cons! 

gra la libre disposición del salario y establece como nulos cualquier 

convenio o disposici~n que desvirtúe este derecho. 

La renuncia a percibir salario as1 como a reclamar los ya deveng!_ 

dos, ser' nula¡ en este sentido se pronuncia el art1culo 99 del c6digo 

Laboral, que textualmente dice: 

"El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igual

mente el derecho a percibir los salarios devengados." 

Otra medida legal para asegurar al trabajador la.percepci6n de su 

salario,es lo estipulado en el articulo 100 de la Ley que dispone: 

"El salario se paqar:i directamente al trabajador.S6lo en los ca-

sos en que est' imposibilitado par efectuar personalmente el º2. 

bro, el pago se harA a la persona que designe como apoderado m! 

diante carta poder suscrita por dos testigos." 

"El pago hecho en contravenc!6n a lo di.apuesto en el p&rrafo ante 

no libera de responsabilidad al patr6n. 

Con objeto de evitar que el salario en efectivo devengado se le -

~ubra con otro signo representativo que no sea la moneda en curso le-

gal, el art1culo 101 señala: 

11 El salario en efectivo deber& pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercanc1as, vales, 

fichas o cualquier otro signo representativo con que se preten

da substituir la moneda.• 
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En los casos en que se pacten libremente prestaciones en especie, 

'stas deben ser proporcionales a las necesidades del trabajador y al -

monto de su salario en efectivo1 puesto que serta injusto que se pre-

tendiera cubrir como salario en especie, a un trabajador de un aserra

dero ,con 100 6 200 kilos de leña, cuando sus necesidades son notoria-

mente inferiores a esa dotaci6n, superando la percepci6n anterior al· -

salario en efectivo. 

El contenido del p&rrafo anterior,se encuentra reglamentado en la 

Ley Federal del Trabajo en su articulo 102 que a la letra dice: 

"Las prestaciones en especie deber!n ser apropiadas al uso perso

nal del trabajador y de su familia y' razonablemente proporcion!_ 

das al monto del salario que se pague en efectivo." 

Tambi6n con el objeto de acrecentar el poder adquisitivo del sala 

rio del trabajador, nuestra Ley prevé el establecimiento, mediante a-

cuerdo com6n entre trabajadores y patrones, de tiendas donde los prim~ 

ros puedan adquirir mercanc1as a bajo precio (art!culo 103). 

Otra proteccidn legal se desprende del contenido del articulo 104 

del Ordenamiento Laboral, que señala: 

11 Es nula la cesi6n de los salarios en favor del pati.dn o de terce 

~as personas, cualquiera que sea la denominaci6n o forma que se 

le di§." 

Las compensaciones al salario que tanto daño hicieron en el pasa

do a la clase trabajadora, se prohiben expresamente en nuestra Ley en 
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el art1culo 105. 

"El salario de los trabajadores no ser~ objeto de compensaci6n al 

guna. n 

El art1culo 106 de la Ley Federal del Trabajo, nos señala otra -

protecci6n al salario al estipular que: 

"La obligación del patr6n de pagar el salario no se suspende sal

vo en los casos y con los requisitos establecidos en esta Ley." 

Las multas que se impon1an a los trabajador.es por diferentes cir

cunstancias, era una pr&ctica mediante la cual los patrones mermaban -

el salario. 

Nuestra actual Ley se opone terminantemente a esta nefasta costum 

bre al afirmar categóricamente: 

"EstS prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cual

quiera que sea su causa o concepto." (1) 

La retribuci6n, por disposición expresa de la Ley, se harA en el 

centro de trabajo y dentro de la jornada laboral o al t~rmino de ~sta, 

seglln disponen los preceptos 108 y 109 respectivamente de la Ley: 

"El pago del salario se efectuar! en el lugar donde los trabajad~ 

res presten sus servicios." 

"El pago deber& efectuarse en d1a laborable, fijado por convenio 

entre el trabajador y el patr6n, durante las horas de trabajo 0 

(1) Articulo 107 de la Ley Federal del Trabajo. 
.. 
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inmediatamente despu4s de su terminaci6n." 

Los descuentos que expresamente autoriza la Ley Federal del Trab! 

jo se encuentran contenidos en las fracciones I a VI del articulo 110, 

que disponen: 

I. Pago de deudas contraídas con el patrdn por anticipo de sala

rios, pagos hechos con exceso al trabajador 1 errores, pt!rdidas, 

aver1as o adquisiciOn de artioul.os producidos por la empresa o 

establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser 

mayor del importe de los salarios de un mes y ~l descuento será 

el que convengan el_ trabajador y el patrdn, sin que pueda ser -

mayor del treinta por ciento del exéedente·del salario mínimo; 

II. Pago de la renta a que se refiere el articulo 151 que no podrá 

exceder del quince por ciento del salario; 

III. Pago de abonos para cubrir prestamos . provenientes del Fondo Na

cional de la Vivienda, destinados a la adquisiciCSn, construc- -

ci6n, reparaci6n o mejoras de casas habitacidn o al pago de pas!_ 

vos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deber!n -

haber sido aceptados libremente por el trabajador; 

IV. Pago de cuotas para la constitucidn y fomento de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorros siempre que los trabajadores 

manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean m! 

yores del treinta por ciento del excedente del salario m!nimo: 
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v. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, -

ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente¡ y 

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los esta 

tutos de los sindicatos. 

Otra forma de disminuir el ingreso del trabajador, es el cobro de 

intereses por deudas contraídas con el patr6n; esta situaci6n se proh!_ 

be terminantemente en la Ley, la que en su articulo 111 expresa: 

"Las deudas contra!das por los trabajadores con sus patrones en -

ningún caso devengar~n i'ntereses." 

El embargo de salarios no procede, principio que se consagra en -

el articulo 112,de la Ley: 

"Los salarios de los trabajadores no podr~n ser embargaaos, salvo 

el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad -

competente en beneficio de las personas señaladas en el articu

lo 110 fracci6n V. 11 

"Los patrones no est~n obligados a cumplir ninguna otra orden ju-

dicial o administrativa de embargo." 

Otras medidas protectoras al salario, son las que colocan a este 

en lugar preferente con relaci6n a los demas cr~ditos que pesan ª2. 

bre el patrimonio del patr6n, estas medidas se encuentran consignadas 

en los art1culos 113 y 114 de la Ley, los cuales señalan: 
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"Los salarios devengados en el dltimo año y las indemnizaciones -

debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro 

cr6dito, incluidos los que disfruten de garant1a real, los fis .. 

cales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, -

sobre todos los bienes del patr6n." 

"Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspe!!. 

si6n de pagos o sucesi6n. La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el 

pago de los salarios e indemnizaciones." 

De las medidas prote~toras al salario,no solo disfruta él trabaj.!_ 

dor, sino que tambi4n sus beneficiarios en caso de muerte7 circunstan

cia que se regula en el art!culo 115 de la Ley: 

"Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán .derecho a pe~ 

cibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, 

ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad -

de juicio sucesorio. 11 
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CAPI'l'ULO IV 

SALARIOS MINIHOS 

A.- ANTECEDENTES: 

.l.- Hist6ricos 

2.- En M4x1co 

B.• SALARIO MINIMO GENERAL: 

1.- Disposiciones Constitucionales 

2.- Disposiciones Laborales 

3.- Diaposicione1 Racendarias 

4.- Disposiciones de Seguridad Social 

c.- SALARIO MINIMO PROFESIONAL: 

l.- Disposiciones Constitucionales 

2.- ~isposiciones Laborales 

l.- Disposiciones eacendarias 

4.- Disposiciones de Seguridad Social 

D.- EL SALARIO MINIMO PROFESÍONAL NO ES OBJETO 
DE·OESCUEN'IDS 
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IV.- SALARIOS MINIMOS 

A.- ANTECEDENTES 

Es de la naturaleza misma del Derecho Laboral, el otor~ar a la -

clase trabajadora los medios necesarios que le garanticen una existen

cia decorosa; situac16n que se concretiza en la figura jur1d~ca de los 

salarios m1nimos. 

El salario m1nimo como institución; garantiza un nivel m1nimo de 

existencia, bajo el cual, las condiqiones de supervivencia dejartan 

de corresponder a la dignidad humana; es por eso que en diferentes ~~ 

cas ha existido la constante preocupaci6n de aseguJ:ar este tipo de in

greso a los trabajadores. 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 
En la antiguedad segdn nos señala Emilio Levasseur (1) el &_!!. 

perador Docleciano expidi6. un Edi~to fijando.los salarios mAximos que 

podr1an pagarse a los trabajadores; ast se señalaban:25 denarios para 

los albañiles, carpinteros y herreros1 60 a los mosaiqueros, etc. la -

violaci6n de estas reglas se castigaba con la ·pena de muerte, pero se

gdn afirma el historiador no lleg6 a cwnplirse este Edicto. 

En la Edad Media, Europa se vid atacada por la epidemia de -

"peste n~gra", las muertes.por este motivo fueron tan ~umerosas que -

dio como resultado la reducción notable de mano de obra y 16gicamente 

el aumento del costo de 6sta, por lo que se dictaron tasas m&ximas 

(1) Citado·por Mario de la Cueva. Opus Citada, Volumen I. PAq. 661. 
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(1) Citado 'por Mario de la Cueva. Opus Citada, Volumen I. PSg. 661. 
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para evitar. dicha alza. 

Este es el caso de la Ordenanza promulgada por Juan el Bueno 

en Francia, otras Ordenanzas fueron las que dictd en la mitad del sir 

glo XIV, Eduardo III en Inglaterra, mismas que fueron ratificadas en 

1563 por la Reina Isabel. As1 se siguen expidiendo una serie de medi

·das tendientes a reglamentar el salario de los trabajadores. 

En el per1odo comprendido entre 1890 y 1912, surge en los 

pa1ses del Continente Australiano, un r~gimen de salarios mtnimos. Es 

en Australia y Nueva Zelandia donde por primera vez se instituyen aut2 

ridades y procedimientos para la fijaci6n de salarios; siendo esta fi

gura legislativa modelo de la Legislacidn Laboral promulgada por Salva 

dor Alvarado en el Estado de Yucat!n. 

Despu~s de la Primera Guerra Mundial, se manifiesta un movi

miento de tipo universalista cuyo objetivo es la f ijaci6n de un sala

rio m!nimo. 

Dentro del Tratado de Versalles, se encontraba como uno de -

sus objetivos la fijaci6n de un salario mtnimo, y en la parte relativa 

se establec1a el: 

"Pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel .

de vida conveniente, tal como se le comprenda en cada época y -

en· cada pa1s". (1) 

(1) Citado por Mario de la Cueva. Opus Citada Volumen I. Pág. 663. 



- 73 -

La prevenci6n anterior nunca lleqd a inscribirse en la orden 

del d1a de la Conferencia. 

En la Conferencia General de la Organizaci6n Internacional -

de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de -

la Oficina Internacional del Trabajor reunida que fue el 30 de mayo de 

1928, decidi6 adoptar diversas proposiciones tendientes a la· fijaci6n 

del salario mtnimo. El fruto de éstos trabajos,es el "Proyecto de Co!!, 

venio Relativo a la Instituci6n de Mdtodos para la Fijaci6n de Salarios 

Mtnimos"i el cual en su articulo lo. establece: 

"Todo miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, que -

ratifique el presente convenio, se compromete a establecer o -

conservar los·m~todos que permitan la fijacidn de tipos mtnimos 

de salarios para trabajadores empleados en las industrias en las 

que no exista r~gimen eficaz para la fijaci6n de los salarios, 

por medio de contratos colectivos, u otro sistema, en las que -

los salarios sean excepcionalmente bajos". 

"La palabra 'industrias' comprende, a los fines de este convenio, 

las industrias de transformacidn y el comercio.• (1) 

El presente convenio fue ratificado por nuestro Pa!s y su p~ 

blicaci6n en el "Diario Oficial" de la Pederacidn, se hizo el dta 9 de 

agosto dé 1935. 

(1) "Diario Oficial• de la Federacidn dal 9 de agosto de 1935. 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Paris, 

aprob<S el 10 de Diciembre de 1948 la Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos, la que en su articulo 23, punto 3, consagra principios re 

~ativos a la remuneraci6n "m1nima" en los siguientes tErminos. 

"Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneraci6n equit! 

tiva y satisfactoria, que le asegure, as! corno a su familia, -

una existencia conforme a la dignidad humana y que será comple

tada r en caso necesario, por cualquiera otros medios de protec

cidn social". (1) 

(1) Declaraci6n Universal de Deréohos Humanos. Articulo 23, P.unto 3. 
Documento Publicado por la Oficina de Informaci6n Pública de las 
Naciones Unidas. 
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2.• ANTECEDEN'l'ES EN MEXICO 
Dentro de las diferentes etapas que ha vivido nuestro Pa1~, · 

se han.manifestado una serie de disposiciones tendientes a garantizar 

un ingreso m1nimo a los trabajadores; as1 vemos que en la Epoca Colo-

nial encontramos las "Leyes de Indias", donde ya se nota la preocupa-

ci6n por asegurarle al trabajador un ingreso decoroso que le garantice 

. la subsistencia de él y los de su familia. 

En estas Leyes se estipulaba que el salario debta ser justo 

y su objeto primordial el de permitir al indio subsistir de su trabajo. 

Los movimientos obreros tambidn han luchado y luchan consta! 

temente porque se les garantice un pago m1nimo co~o retribuci6n a sú -

trabajo, en virtud d~ que con una remuneracidn inferior a ese mlnimo -

no es posible subsistir. As1 vemos que una de las ~eticiones de los o 

breros que intervinieron en la Huelga de Cananea, señala textualmente 

lo siguiente: 

"El m1nimo sueldo del obrero ser' de cinco pesos, con ocho horas 

de trabajo". (1) 

Otro antecedente lo encontramos dentro del programa del Par

tido Liberal Mexicano, que, fue publicado el lo. de julio de 1906. Es

te Programa lanzado por el grupo de liberales encabezados por su Pres! 

dente Ricardo Flores Mag6n, contiene disposiciones qt~e para nuestros -

fines los consideramos de swna importancia, en virtud de que al refe-

rirse al salario m1nimo, lo establece en un peso para todo el Pats, --

(l) Citado por Jes6s Silva Herzog. Opus citada. P4g. 46. 
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donde el promedio de sueldos sea inferior a esta cantidad, pero de m4s 

de un peso en las regiones en que la vida sea m~s cara y el salario m! 

nim.o no baste para salvar de la miseria al trabajador. 

Como se nota el Partido Liberal tenia una visi6n clara del -

fin primordial del salario m1nimo, puesto que el salario m1nimo de una 

localidad podr1a no serlo en otra, en virtud de que las condiciones e

conómicas varian de regi6n a regi6n. 

Posteriormente los comandantes, militares y los Gobernador.es 

en diferentes épocas se ocuparon de la fijación del salario m1nimo, m! 

diante la expedic16n de leyes y decretos, dentro de las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

Ley de Manuel Aguirre Berlanga del 1 de Octubre ~e 1914. En 

este Ordenamiento se fija un salario m1nimo para lQs obreros y que va

ria de acuerdo con el trabajo que desempeñen, tambi6n se fija un sala

rio para los trabajadores del carr.po, siendo 6ste inferior al de los o

breros, ya que se establecen una serie de prestaciones para el campes! 

no con cargo al patr6n. 

Ley del Trabajo de C!ndido Aguilar de Octubre de 1914. La -

presente Ley señala el salario m!nimo que se deber& pagar en el Estado 

de Veracruz. 

Ley del Trabajo de Yucatán, del 11 de Diciembre de 1915, e:g:

pedida por el General Salvador Alvarado. En ella se fija el salario -
1 

m1nimo, pero adem~s se señala que para la fijación de este tipo de sa-

lario no solo se deb1a tomar en cuenta la situaci6n del momento, sino 

.,, 



- 77 -

que se debta buscar la superaci6n de las condiciones de vida del obre-

ro. 

Decreto sobre Salario M1nim.o, expedido por Eulalio GutiErrez, 

General de Brigada del Ejercito Constitucionalista, Gobernador y Jefe 

Militar del Estado de San Luis Potos! del 15 de Septiembre de 1914. 

Este Decreto contiene disposiciones dignas de destacarse por.su tras-

cendencia para la fiqura del salario mtnimo, ya que ademSs de estipu-

larlo, consagra su inembargabilidad. 

En su art!culo primero, señala el salario m1nimo que se de-

b1a cubrir: 

•El tipo mtnimo del salario para el trabajador en el Estado de 

San Luis Potos!, a contar del dta 16 de los corrientes, serd de 

$0.75 (setenta y cinco centavos) diarios y el tiein~ mSximo de 

trabajo sera de nueve horas diarias. En las minas el salario -

m!nimo ser4 de $1.25 (un peso veinte y cinco centavos) diarios. 

En los lugares o.en las negociaciones o industrias en que se h! 

yan estado pagando salarios mayores que el m!nimo que ahora se 

fija no podr4n disminuir aqu6llos". 

En su arttculo nueve, de este mismo Decreto, es ·donde se con 

sagra la inembargabilidad del salario, en los siguientes tdrminos: 

•No son susceptibles de embargo los salarios". (1) 

(1) Citado por Jesds Silva Herzog. Opus citada, V'•::>lumt1n II. Plgs. 157 
y 158. 
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Decreto sobre Salario M1nimo, del General Fidel Avila, Gober 

nador del Estado de Chihuahua, que fue expedido el 9 de Enero de 1915. 

En este Decreto se establece el salario mtnimo para los trabajadores -

en funci6n de su edad. 

Decreto del General Obreg6n sobre Salario M1nimo, expedido 

en la Ciudad de Celaya, el 9 de Abril de 1915 y ratificado por el Pri

mer Jefe del Ej,rcito Constitucionalista el 26 de Abril de 1915 el cual 

establecta: 

"ALVARO OBREGON, General en Jefe del Ej,rcito de Operaciones, en 

nombre de la.Revoluci6n y autorizado por el c. Primer Jefe del 

Ej!rcito Constitucionalista, don Venustiano Carranza, a los ha

bitantes del Estado hago saber: 

lo. Que, desde hoy, el salario m1nimo en efectivo de los jorna

leros deberá ser de setenta y cinco centavos cada dta, aumenta~ 

do la raci6n de cereales que actualmente se les tiene asignada 

en un veinticinco por ciento. 

2o. En este aumento de sueldo deben quedar comprendidos propor

cionalmente los que hoy disfrutan los mozos, cocineros, lavande 

ros y demás dom,sticos, cualquiera que sea su carácter o denorni 

nac16n. 

lo. Este aumento de jornal no autoriza a los patrones para au-

mentar las horas de trabajo, de destajos o tareas. 



- 79 -

Decreto sobre Salario M1nimo, del General Fidel Avila, Gober 
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cionalmente los que hoy disfrutan los mozos, cocineros, lavande 
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nación •. 

3o. Este aumento de jornal no autoriza a los patrones para au-

mentar las horas de trabajo, de destajos o tareas. 

'·' 
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4o. En esta disposici6n estdn comprendidos los Estados de Mi- -

choac4n, QuerA~aro, Hidalgo y Guanajuato, que est!n controlados 

por este Ejército de Operaciones. 

So. Respecto a los jornaleros en las dem4s entidades federati-

vas que adn estdn en poder de la reaccidn, se ir4n dictando las 

mismas disposiciones, en proporcidn con las ya establecidas, -

tan pronto como sean controladas. 

60. Al ser violadas estas disposiciones, el trabajador deber& -

presentar su queja a la autoridad constitucionalista correspon

diente, quien ordenará el reintegro .inmediato de la cantidad -

que se le haya dejado de pagar, m&s lo correspondiente al tiem

po que haya empleado en sus gestiones, fijando la misma autori

dad el castiqo debido." (1) 

El 12 de abril de 1915, siendo Min.istro de Gobernaci6n el -

Licenciado Rafael Zubar4n Capmany, se formuld por conducto del Depart!_ 

mento de Trabajo el "Proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo". En -

el se establece el salario m1nim~, cuya fijac16n se encomendaba a una 

Comisión Federal, la cual deberta tomar en cuenta el tiempo, cantidad 

y calidad del trabajo, para fijar este ingreso mínimo. 

El constituyente de 1911, después de acalorados y prolonga-

dos debates sobre las cuestiones obreras, logran finalmente aprobar el 

d1a 23 de enero de 1917, el Dict~en de la Comisi6n sobre los Art1cu-

los 5 y 123 Constitucionales: quedando as! definitivamente elevado a -

(1) Citado por Jesds Silva Herzoq. Opus Citada. P~g. 216 
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Norma Constitucional el salario mtnimo, pues ~ste se incluye en la 

fracci6n VI de nuestra Mixima Carta, el cual disponta: 

"El salario m!nimo que deber4 disfrutar el trabajador ser4 el que 

se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de cada -

regi6n, para satisfacer las necesidades normales de la vida del 

obrero, su educaci~n y sus placeres honestos, consider4ndolo co 

mo jefe de familia ••• • 

En la fracci6n VIII de este Precepto constitucional, se con

sagra la inembar9abilidad del salario m!nimo, cuesti6n que en 1915 fue 

tratada en el Decreto sobre Salario M1nimo del General· Eulalia GutiG--

rrez. 

Dicha fracci6n VIII qued6 como sique: 

"El salario m!nimo quedar4 exceptuado de embargo, compensaci6n o 

descuento•.· 

El mes de noviembre de 1962, se reforma la fracci6n VI del -

Articulo 123 de nuestro Mlximo C6diqo y as1 se incorpora dentro de las 

normas constitucionales la fiqura del salario m1nimo profesional, ade

mas reglamenta un salario mtnimo para los trabajadores del campor in

dependientemente del mtnimo general que desde el Constituyente de 1917 

se estableci6. La mencionada fraocidn VI ha quedado hasta nuestros -

d1as de la siguiente manera: 
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"Los salarios mtnimos que deber'n disfrutar los trabajadores se-

rSn generales o profesionales. Los primeros regirSn en una o -

en varias zonas econ6micas; los segundos se aplicaran en ramas 

determinadas de la industria o del comercio o en profesiones, 

oficios o trabajos especiales. 

Los salarios m1nimos generales deber4n ser suficientes para sa

tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 

orden material, social y cultural y para proveer a la educacidn 

obligatoria de los hijos. Los salarios mtnimos profesionales -

se fijar4n considerando, ademas, las condiciones de las distin

tas actividades industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo.disfrutaran de·un salario mtnimo ade 

cuado a sus necesidades. 

Los salarios m1nim~s se fij.ar4n por Comisiones Regionales, inte 

gradas con Representantes de los Trabajadores, de los Patronos 

y del Gobierno y seran sometidos para su aprobaci6n a una Comi

si6n Nacional, que se integrar! en la misma forma prevista para 

las Comisiones Regionales". 

Con posterioridad a la expedici6n del Articulo 123 Constitu

cional, se expidieron una serie de Ordenamientos Reglamentarios de es

te precepto, por varios Estados, en virtud de que la propia Constitu-

ci6n los facultaba para tal cuestidn: no existiendo una unifica-

ci6n legal de esta materia: no es sino hasta el 6 de septiembre de 

1929, cuando a virtud de las reformas a los art!culos 73, fracci~n X 

y 123, primer pSrrafo, cuando se consagra como facultad exclusiva del 
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Congreso de la Uni6n, el leqislar en materia de trabajo; Oste con base 

en esta facultad, aprobtS la "Ley Federal del Trabajo",misma que fue -

promulgada por el entonces Presidente de la Repdblica Inq. Pascual or

tiz Rubio, el 18 de agosto de 1931. Este Ordenamiento sufri6 infini-

dad de m::>dificaciones y adiciones1 hasta que con fecha lo. de mayo de 

1972, entra en viqor la nueva Ley Federal del Trabajo que es la que en 

la actualidad rige las relaciones obrero-patronales en la Repdblica M! 

xicana. 
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B.- SALARIO MINIMO GENERAL 

l.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
El salario m1nimo'fue la concretizaci6n de las aspiraciones 

de la clase trabajadora en una Norma Constitucional¡ puesto que histo

Ticamente hemos visto que la situaci6n precaria de este grupo, era a-

provechada por los patrones, en virtud de que la necesidad obligaba a 

los trabajadores a aceptar jornadas inhwnanas por una miserable retri

buci6n, puesto que su situaci6n no les permit!a poner condiciones al -

.contratarse, sino m!s bien se vetan obligados a adherirse a las ini- -

cuas condiciones impuestas por el empleador, puesto que si alguno no -

aceptaba, habta muchos que· si lo hartan, ya que el hambre ha sido siein 

pre el mas grande tirano de los trabajadores .• 

La ~nica forma de rescatar a los trabajadores de este intan

gible tirano, era mediante la reglamentaci6n de la retribuci6n que co

mo mtnim.o debta pagarse al trabajador por haber desempeñado una jorna

da de trabajo. 

Toc6 al Constituyente de 1917, incluir en el texto de la 

Constituci6n la obligac16n de cubrir un salario mtnimo, cuyas caracte

r1sticas tambi'n se indican en la fraccidn VI del Arttculo 123, la 

cual originalmente señalaba: 

nEl salario m1nimo que deber4 disfrutar el trabajador sera el que 

se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada re

qi6n, para satisfacer las necesidades normales de la vida del -

obrero, su educación y sus placeres honestos, consider4ndolo co 

mo jefe de familia ••• " 
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La fijaci6n de este tipo de salario quedd encomendada origi

nalmente a "Comisiones Especiales•, las cuales se mencionaban en la -

fracción IX del mismo precepto de la Constitucidn; la cual en su parte 

relativa señalaba: 

"La fijación del tipo de salario mtn:lmo ••• a que se refiere la -

fracción VI, se har' por Comisiones Especiales que se formar'n 

en cada municipio, subordinadas ·a la Junta Central de concilia

ci6n, que se estableoer4 en cada Estado.• 

Los Constituyentes conocedores profundos del problema obrero 

y como se daba •ste en la realidad, no quisieron qúe el ingreso que s~ 

estaba garantizando fuere burlado por pr,cticas viciosas de los patro

nes1 de efectuar descuentos a los trabajadores en su salarioi es por -

esto que en la fraccidn VIII del Art!culo 123 de nuestro M4x:lmo Orden! 

miento, prohibieron expresamente esta situacidn al disponer que: 

"El salario m1n:lmo quedar4 exceptuado de embargo, compensaci~n o 

descuento." 

El texto oriqinal de las fracciones VI y .xx,expuestas ante

riormente, fueron modificadas por el Decreto de 20 de Noviembre de ---

1962, quedando lo relativo a las autoridades encargadas de fijar·e1 S!, 

.lario m1n:lmo, que se mencionaba en la fraccidn IX, dentro de la actual 

fracc16n VI, del At't1culo 123 Constitucionalr la cual establece en la 

parte relativa a este tema lo siguiente: 

•• 
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•Los salarios m1n:lmos que deber4n disfrutar los trabajadores se-

r4n generales ••• regir&n par una o varias zonas econ6micaa ••• " 

La caracter1stica del salario mtn:lmo general se consigna de!!_ 

tro del segundo p!rrafo de la fracci6n antes citada y al respecto dice: 

"Los salarios mtn:lmos generales deber4n ser suficientes para sa~

tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,. en el 

orden material, social y cultural y pa~a proveer a la educaci6n 

obligatoria de los hijos". 

MAs adelante la misma fracci6n indica quienes ser&n los 6rg! 

nos encargados de fijar los salarios m1n:lmos en los siguientes t6rmi--

nos: 

"Los salarios m1nimos se fijaran por Comisiones Regionales, inte

gradas por Representantes de los Trabajadores, de los Patronos 

y del Gobierno y ser&n sometidos par~ su aprobaci6n a una Comi

si6n Nacional, que se integrará en la misma forma prevista para 

las Comisiones Regionales." 

En· la fracci6n reformada se notan algunas inovaciones, pues 

en ella se indica que la aplicaci6n del salario m1nimo general una vez 

fijado, ser4 para una o varias zonas econ6micas, a diferencia de lo -

que originalmente se haciaJ pues su fijaci6n y aplicaci6n era en fun-

ci6n de circunscripciones municipales. En cada municipalidad exist1an 

"Comisiones Especiales", encargadas de fijar el salario m1nimo, las -

cuales se encontraban subordinadas a la Junta Central de Conciliaci6n, 
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ya en la actual fracc16n, la fijacidn se encomienda a Comisiones Regi~ 

nales y Nacionales d.e Salarios Mtnimos, integrada por representantes -

de los trabajadores, patrones y del Gobierno. 

Lo que permanece inc6lwne es el car«cter alimenticio del sa

lario m!nilno, pues la fracción actual sigue repitiendo la nota caract!. 

r1stica de este tipo de ingreso, el cual debe alcanzar para "satisfa-

CeJ:'. las necesidades normales de un jefe de familia., en el orden mate-

rial, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de -

los hijos• 
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. 2.- DISPOSICIONES LABORALES 
La Ley Federal del Trabajo, es el Ordenamiento reglamentario 

del Articulo 123 Constitucional y por ende de las fracciones VI y VIII 

del mismo Precepto. 

Esta Ley en el capitulo relativo al salario mtnimo, princi-

pia por indicarnos en su articulo 90, lo que debemos entender por eáte 

concepto, al señalar que: 

"El Salario M1nimo es la cantidad menor que debe recibir en efec

tivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada -

de trabajo". 

Sus caracter1sticas se consignan en.el segundo p&rrafo del -

Precepto antes citado: 

"El salario m1nimo deberá ser suficiente para satisfacer las nec! 

sidades normales de un jefe de famil~a en el orden material, s~ 

cial y cultural, y para proveer a la educaci6n obligatoria· de -

los hijos". 

El.concepto de salario m1nimo general, consignado en la fra~ 

ci6n VI del Articulo 123 Constitucional, se ratifica en el articulo .91 

de la Ley Federal del Trabajoi el cual en su parte relativa dice: 

"Los salarios mtnimos podrán ser generales para una o varias zo-

nas econ6m1cas, que pueden extenderse a una, dos o m&s Entida--

des Federativas ••• " 
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Por lo que respecta a los sujetos, a los que se deberS apli

car tal remuneracidn, el articulo 92 del Ordenamiento Laboral nos indi 

ca que: 

"Los salarios m1nimos generales regir4n para todos los trabajado

res de la zona o zonas consideradas, independientemente de las 

ramas de la industria, del comercio, profesiones, oficios o tra 

bajos especiales." 

Como se observa en el precepto transcrito anteriormente, lo 

que prevalece para la aplicacidn del salario m1nimo general, no es el 

trabajo desarrollado, sino las condiciones econdmicas que imperan en -

la zona o zonas en que deber4n cubrirse este tipo de salario o sea que 

no se retribuye principalmente, la labor desarrollada, sino que, pri-

mordialmente lo que trata de garantizar es una decorosa subsistencia a 

los trabajadores en esas regiones; ya que el factor constante en esta 

retribucidn, es el fen6meno econdmico prevaleciente ah!. 

Todos los trabajos encaminados a la fijacidn de salarios m1-

nimos, se encomiendan en esta Ley al igual que en la Constituc16n, a -

las Comisiones Regionales y Nacional de los Salarios M1nimos1 situa--

ci6n que se pla~ma en el articulo 94 de nuestro C6digo Laboral, que -

textualmente expresa: 

"Los salarios mtnimos ser&n fijados por las comisiones regionales 

y ser4n sometidos para su ratificaci6n o modificaci6n a la Com!. 

si6n Nacional de los.Salarios M1nimos." 
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El producto de los trabajos de estas comisiones son los sal! 

rios m1nimos· generales, que bienalmente rigen en las zonas econ6micas , 

delimitadas por estos organismos; quedando a cargo de las autoridades 

del trabajo el tutelaje de estas disposiciones. 
. ' ' 1.i 

Atento a lo dispuesto por la fracci6n VIII del Arttculo 123 

Constitucional, el articulo 97 de la Léy Fede:i::al del Trabajo, tambi'n 

consagra la percepci6n integra· del salario mtnimo general al.disponer 

que: 

"Los salarios mtnimos no podr'n ser objeto de compensaci6n, des~

cuento o reducci6n,_salvo en los casos siguientes: 

I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad compete~ 

te en favor de las personas mencionadas en el articulo 110 

fracci6n V; 

II. Pago de re.ntas a que se refiere el arttculo 151. Este des

cuento no podrá exceder del 10\ ·del salario. 

III. Pago de abonos para cubrir pr6stamos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda, destinados a la adquisici6n, ºº11!. 

trucci6n, reparaci6n o mejoras de casas habitaci6n o al P! 

go de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos.des~

cuentos deberán haber sido aceptados libremente por el tra 

bajador y no podrán exceder del 20% del salario. 

Los descuentos consignados en las fracciones del precepto 

precedente, de ninguna manera contrarian la disposicidn Constitucional, 

de no descuento a este tipo de ingreso; ya que una de las carácter!sti 
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cas de Este es la de que su monto debe ser "suficiente para satisfacer 

las necesidades normales de un jefe de familia 11 y encontr4ndose dentro 

de ellas la de otorgar alimentos y proporcionar habitaci6n a los que -

dependan del trabajador, con el ingreso garantizado; ya que no puede 

eludir estas responsabilidades fundamentales; tal es la raz6n que ere! 

mos motivo al legislador a permitir 6stos descuentos al salario mtnimo 

general, que mas que descuentos, son propiamente garant1as a favor de 

los que del salario mtnimo dependen. 
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3.- DISPOSICIONES BACENDARIAS 
Los ingresos que perciben los trabajadores por su esfuerzo -

realizado, son objeto del impuesto sobre productos del trabajo, situa

ci6n que se consigna en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artt 

culo 48, que en su parte relativa dispone: 

"Son objeto del impuesto a que se refiere este capitulo, los in-

gresos en efectivo o en especie que se perciban como .remunera-~ 

ci6n al trabajo personal". 

Del contexto del precepto que antecede, se desprende que to

dos los ingresos que ~erc~a el trabajador, ser«n objeto del 'impuesto 

sobre productos del trabajo, por ser ~ste su origen¡ pero congruente -

con lo dispuesto por. la Norma con~titucional, que exceptua de descuen

tos y reducciones al salario mtnimo, también este Ordenamiento Fiscal 

lo declara exento del gravamen, al disponer en su articulo 50, primer 

p4rrafo, fracc16n II, inciso a, en su parte .relativa lo siguiente: 

"Quedan exceptuados del impuesto sobre productos del trabajo: 

II. Los ingresos por concepto de: 

a) Salario m1nimo general para una o varias zonas econdmicas -

" 
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4.- DISPOSICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Finalmente, también sobre el salario, pesa otra exacoi6n, --

que son las "cuotas" para el Seguro Social, mediante las cuales el tr! 

bajador y su familia perciben atenci6n médica, quirdrgica y hospitala

ria, por parte de la Instituci6n, la cual se regula por una serie de -

Reglamentos y fundamentalmente por la Ley del Seguro Social, la cual -

al tratar lo relativo a las aportaciones de ºcuotas" de trabajadores -

que perciben salario m1nirno, declara que éstas las deber& cubrir el P! 

tr6n. 

Como se riota, también esta Ley protege a este tipo de ingre

so 1 s1tuaci6n que se nota Clesde .la exposicidn de motivos, la que al -

tratarlo dice: 

· "Se ha respetado el esptritu de las disposiciones constituciona-

les protectoras del salario mtnimo, considerado como el ingre

so vital para satisfacer las necesid~des del trabajador y las -

de su familiar. y ast,· se establece que trat~ndose de obreros 

que perciban s6lo el salario,m1nimo ••• al patr6n corresponde P! 

garla cuota señalada a aquéllos, sin·que puedan hacerse des- -

cuentos por cantidad que los disminuyan. Con ~sto se lograr4, 

adem&s, que el obrero que devenga un salario.ligeramente stipe-

rior al m1nimo, no sufra ninguna merma al cubrir su cuota por·

el Seguro Social, pues en tal caso, la diferencia que hubiere -

sera a cargo del patr6n". 

Las consideraciones expuestas anteriormente quedaron consig

_nadas en el articulo 26 de esta Ley, el que textualmente en su parte -
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relativa precept~a: 

"Corresponde al patrdn pagar la cuota señalada para los trabajad~ 

res que s6lo perciban el salario m1nimo". 

Al reglamentar esta disposici6n, el Ordenamiento regulador -

del pago de cuotas y contribuciones del r6gimen del Seguro Social, en 

su arttculo 15, en su parte relativa señala que: 

"Cuando los trabajadores sdlo perciban el salario mtnimo ••• , los 

patrones .pagar!n la cuota Integra señalada para el trabajador -

••• , ademls de la suya propia". 

"El patrdn· no puede hacer descuentos por cantidades que disminu-

yan el salario m1n1mo, salvo el caso de trabajadores que, labo

rando con varios patrones, perciban en conjunto un salario sup!. 

rior al m1n1mo". 

De lo expuesto durante el desarrollo de este apartado, pode

mos concluir que, por lo que respecta al "salario m1n1mo general", se 
• 1 

respeta la integridad consagrada en la· Constitucidn y los Ordenamien-

tos que lo reglamentan: pues como lo vimos,unos y otros lo declaran -

exgeptuado de descuentos o reducciones1 salvo los que expresamente au

toriza la Ley Federal d~l Trabajo y cuya raz6n de ser, se funda en la 

obligaci6n alimenticia del trabajador, la cual, deber4 cumplir con el 

·ingreso mtnimo garantizado. 
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C. SALARIO MINIMO PROFESIONAL 

1.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

El salario m1nimo profesional es un concepto de reciente 1n

corporaci6n a nuestra legislaci6n, ya que el constituyente de 1917, no 

se ocup6 de él, quiz4 por que el desarrollo econ&nico e industrial 

del pa1s en ese momento no,lo requer1a, ast que al redactarse la frac

ci6n VI del artt~ulo 123 Constitucional, solamente est~blecta que: 

"El salario m1nimo que deber! disfrutar el trabajador, ser& el 

que se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de 

cada reqi6n, para satisfacer las necesidades normales de la - ._ 

vida del obrero,su educaci6n y sus placeres honestos, conside--

rllndolo como jefe de familia "• 

Posteriormente conforme se va industrializando la naci6n, se 

hace imperiosa la necesidad de utilizar personas que tuvieran una pre

paraci6n especializada en las diferentes actividades productivas. 

Por lo que congruente con lo expuesto en el párrafo anterior, 

el considerando Tercero de la Iniciativa de Réformas a la constituci6n 

de noviembre de 1962, señala que: 

11 ... el desarrollo industrial ha dado origen a la especialización 

de la mano de obra,· que requiere una consideraci6n adecuada para 

estimularla mediante la asignaci6n de salarios m!nimos profesio~ 

nales que guarden relaci6n con las capacidades y destreza del -

trabajador y cuya funci6n primordial consistir~ en elevarse so-

bre los salarios m1nimos generales o vitales, siendo susceptibles. 
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de mejorarse por la contratación colectiva del trabajo. Ante 

esas realidades resulta, no sdlo conveniente, sino más bien ne 

cesario, fijar los salarios m1nimos generales o vitales en fun 

cidn de zonas económicas e incorporar a nuestra legislaci6n el 

salario m1nimo profesional 8
• 

Con base en estas consideraciones el 20 de noviembre de - -

1962, se emiti6 el Decreto que reforma el articulo 123 Constitucional 

en varias de 3us fracciones, dentro de las cuales se encuentra la - -

Fracción VI~ siendo en 'sta donde se estipula el salario mtnimo prof.! 

sional en los siguientes t6rminos: 

"Los salarios m!nimos que deber'n disfrutar los trabajadores se

rán generales o profesionales. Los primeros reqirln en una o 

·en varias zonas econdmicas: los segundos se aplicar'n en ramas 

determinadas de la industria o del comercio o en profesiones,

oficios o trabajos especiales. 

"Los salarios m!nimos generales deber~n ser suficientes para sa

tisfacer las necesidades normal~s de un jefe de familia, en el 

orden material, social y cultural y para proveer a la educa- -

ci6n obligatoria de los hijos. Los salarios m1nimos profesio

nales se fijar&n·considerando, ademSs, las condiciones de las 
\ 

distintas actividades industriales y comerciales. 

"Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mtnimo ade 

cuado a sus necesidades. 

"Los salarios m1nimos se fijar'n por Comisiones Regionales, inte 
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gradas con representantes de los trabajadores, de los patronos 

y del Gobierno y serán sometidos para su aprobaci6n a una Com! 

si6n Nacional que se integrar' en .la misma forma prevista para 

las Comisiones Regionales". 

La redacc~6n de la fracci6n VI, que reforma a la original, 

conserva el esptritu medular que imper6 en el constituyente de.1917 al 

expedir este importante precepto; además por virtud de la reforma, se · 

viene a satisfacer una necesidad socio-econdmica; pues no era justo -

que se pagara lo mismo a un obrero calificado que a.otro que no lo f~!. 

ra1 en funci6n de 'sto, es que se establecen los salarios mtnimos p.~o

fesionales en nuestra legislaci6n; gado que este tipo de remunerac:tan. 

se fija en relaci6n .. con la aptit~d .o preparacic'.Sn profesional del obre-

ro. 

El tt!rmino profesional, que para estos efectos se utiliza~ -

no debe ser entendido como la actividad que solamente se puede reali-

zar bajo la protecci6n.de un tttulo expedido por el Estado, donde se -

reconozcan aptitudes o dotes t6cnicas, sin el cual no es posible ejer

cer dicha actividad. 

El concepto de .profesional para los efectos de la interpre

taci6n de las normas laborales, es más flexible que el que se consig

na en el dltimo p4rrafo del art!culo 4 Constitucional, ya que lo pro

fesional pa~a los fines de este tipo de ingreso, radica en la califi

caci6n de la actividad u oficio que ejerce el trabajador, para subsis 

tir en forma decorosa. 
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La calificac16n a que se hizo referencia anteriormente, se 

realiza por medio de las Comisiones Regionales y Nacional de los Sala

rios M1n1mos1 las cuales despues de una serie de investiqaciones socio

econdmicas de las diferentes zonas en que para Astos fines ee divide el 

territorio nacional1 señalan qu~ actividades serSn objeto del pago m1n! 

mo profesional; as1 como las aptitudes que deben reunir los sujetos de 

este tipo de rernuneraciOn. 

La COmisi6n Nacional de los Salarios M1nimos, aprobd salarios 

m1n1mos profesionales para. 49 oficios o trabajos· especiales, los cuales 

tienen aplicacidn en 87 zonas econdmicas y cuya v!qencia es por el bie

nio 1972-1973; para lo cual publicd una lista.descriptiva de todos los 

oficios y trabajos especiales objeto de este tipo de remuneraci6n, ind.f. 

c&ndose en ella las aptitudes que deben reunir los trabajadoresr misma 

que a continuaci6n se incluye: 
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES PARA 1972 Y 1973 

DESCRifCIONES DE OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES A LOS QUE 
SE FIJO SALARIO MINIMO eROFESIONAL (1) 

OFICIAL REPARADOR DE APARATOS ELECTRICOS PARA EL HOGAR. Enten-

di6ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una or

den verbal o escrita, procede a localizar los defectos de la 

unidad, ya sea con o sin ayuda de equipo de prueba; en su ca

so, desmonta parcial o totalmente los aparatos, repara o sus

tituye si es necesario las piezas defectuosas, gastadas o ro-

tas; arma el aparato y comprueba su correcto funcion~iento. 

Es responsable del equipo y herramientas tales como: volt!me

tro, man6metro, term6metro, taladro, esmeril y otros. En su 

caso, supervisa las labores del ayudante. 

OFICIAL TAPICERO REPARADOR DE VESTIDURAS DE AUTOMÓVILES. ·En- -

tendi~ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una 

orden verbal o escrita, repara, remienda o reemplaza con di~ 

versos tipos de material, los revestimientos interiores de -

automdviles. Para el efecto, quita forros, repara enresorta-

do, pone alambres, amarres, grapas, marcas o resortes nuevos; 

seg'Ún el caso, coloca relleno de material aprovechable o ·lo -

reemplaza por nuev~, seg'Ún se encuentre de dañado, con huata, 

liorra, fibra de coco y hule espuma; en este caso traza y cor

ta sobre la misma pieia los materiales, .los cose y coloca; 

pone forros de protecci6n en partes laterales, puertas, plaf2 

(l) "Salarios Minimos que regirán los años de 1972 y 1973 "Edi
ci6n del Instituto Mexicano d.el Seguro Social, pág. 155 11 
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nes, cojines y demás partes; hace y coloca cordones de vista o 

de remate, pasamanerta y botones; en cierto tipo de reparacio

nes quita forros, los limpia, remienda y recose. 

LUBRICADOR DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y OTRO VEHICULOS DE MOTOR. -

Entendiéndose como tal al trabajador que en cumplimiento de 

una orden verbal o escrita, ejecuta labores de lubricacidn, 

limpieza y mantenimiento de las partes m6viles de autos, cami2 

nes y otros veh!culos de motor. Para el efecto, coloca el 

veh!culo en la fosa, rampa fija o hidr4ulica, lava motor y 

chas!s con agua a presi6n; lubrica las partes m6viles que ca-

rezcan de grasa (carrocer!as, chapas, visagras y otros); re- -

visa los nivéles del aceite del c4rter, caja de velocidades, ~ 

diferencial y l!quido de frenos, repone el faltante o lo cam--

. bia seg6n las indicaciones que se le ordenan; lubrica con gra

sa espec~al las partes provistas de graseras (suspensidn, so-

porte de muelles y otras), para el efecto utiliza compresora, 

pistola de engrase y herramienta manuál. 

CHOFER ACOMODADOR DE AUTOMOVILES EN ESTACIONAMIENTOS. Se en

tiende como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden 

verbal o' escrita, realiza funciones de recepci6n, acomodo y 

entrega de veh!culos en un estacionamiento público de autom6-

viles, ya sea de rampa o abierto. Recibe el auto del cliente 

a la entrada del estacionamiento, recaba la contraseña de la -

cáseta de control con la hora registrada de entrada, o en su -
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caso la nw.rca 61 mismo, anota el ndmero de placas y.coloda una 

parte de la contraseña en el veh1culo y la otra se la da al 

cliente; conduce el auto hasta el lugar donde será estaciona-

do y lo estaciona. Al retorno del cliente, la caseta de con-

trol le ordena la entrega del autom6vil, lo conduce hasta el -

cliente, compara las dos partes de la contraseña y lo. entrega. 

En su caso puede, mediante arreglo con el cliente y con au.to-

rizaci6n de la jefatura del estacionamiento, lavar o pulir y -

encerar el autom6vil. Nota: Con licencia de automovilista. 

OFICIAL ELECTRICISTA EN. LA REfARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES. 

~ntendi4ndose como tal al trabajador· que en cumplimiento de--· 

una orden verbal o escrita, localiza y corr.ige fallas del sis

tema el6ctrico de un autom6vil o cami6n, con o sin ayuda de 

equipo de prueba. l'lonta, repara o sustituye: conductores del· 

sistema el6ctrico, acumulador, sistem~ de arranque (marcha), -

generador o alternador, relevador de corriente (regulador), 

bobina de ignici6n, distribuidor, sistema de luces, bocina, 

interruptores de encendid.o. Revisa, limpia y carga bater!as, 

agregando electr6lito y/o agua. Utiliza en su trabajo equipo 

y herramientas como·: voltimetro, voltamper!metros, 6hmetros, -

cargadores de baterias, juegos de llaves, pinzas, desarmado--

res ~ otros instrumentos de los cuales es responsable. En su 

caso s.upervisa las labores del ayudante. 
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OFICIAL HOJALATERO EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES. 

Entendi6ndose como tal al trabajador que en cwnplimiento de una 

orden verbal o escrita, repara a mano o reemplaza piezas de ca

rrocer1a de autom6viles, camiones u otros veh1culos. Para el -

efecto, da forma al metal martillando y doblándolo en fr1o o 

previo calentamiento; troquela o taladra agujeros diversos ti-

por de soldadura. Utiliza aparatos de soldadura autdgana o - -

elfctrica y herramienta manual como martillos, asentadores, de

sarmadores, gatos y otros. Supervisa en su caso, las labores -

del ayudante si lo hubiera. 

OFICIAL MECANICO EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES. Se 

entiende· como tal al trabajador que en cumplimiento de una or

den verbal o escrita, repara y mantiene la parte mecSnica de -

autom6viles, camiones u otros veh!culos 9e motor. Para el - -

efecto, examina dichos veh1culos para reconocer la naturaleza 

y ubicaci6n de los defectos1 hace ajustes de motor, afinacio-

nes, revisa y repara el sistema de transmisi6n, la caja de ve

locidades, el embrague, los frenos, la suspensi6n, la direcci6n 

ó cualquier otra parte del mecanismo. En su caso, supervisa· -

el trabajo de los ayudantes si los hubiera. Veriffoa el resu! 

tado final de las reparaciones. Es responsable de la conser-

vaci6n y cuidado de equipos y herramientas, tales como sinc6-

grafos, osciloscopios, tac6metros, juegos de llaves y desarma

dores, pinzas y demb instrumentos y equipo que u·tiliza. 
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OFICIAL HOJALATERO EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES. 

Entendi6ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una 

orden verbal o escrita, repara a mano o reemplaza piezas de ca

rrocerta de autom6viles, camiones u otros vehtculos. Para el -

efecto, da forma al metal martillando y doblSndolo en fr!o o 

previo calentamiento; troquela o taladra agujeros diversos ti-

por de soldadura. Utiliza aparatos de soldadura aut6gena o 

eldctrica y herramienta manual como martillos, asentadores, de· 

sarmadores, gatos y otros. Supervisa en su caso, las labores -

del ayudante si lo hubiera. 

OFICIAL MECANICO EN LA REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES. Se 

ent'iende·como tal al trabajador que en cumplimiento de una or

den verhal o escrita1 repara y mantiene la parte mec!nica de -

autom6viles, camiones u otros vehtculos pe motor. Para el - -

efecto, examina dichos vehtculos para reconocer la naturaleza 

y ubicaci6n de los defectos1 hace ajustes de motor, afinacio-

nes, revisa y repara el sistema de transmisi6n, la caja de ve

locidades, el embrague, los frenos, la suspensi6n, la direcci6n 

o cualquier otra parte del mecanismo. En su caso, supervisa -

el trabajo de los ayudantes si los hubiera. Veriffoa el resu! 

tado final de las reparaciones. Es responsable de la conser-

vacidn y cuidado de equipos y herramientas, tales como sinc6-

grafos, osciloscopios, tac6metros, juegos de llaves y desarma

dores, pinzas y demás instrumentos y equipo que utili2a. 
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OFICIAL PINTOR EN LA RE.PARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES.. En.,. -

tendi6ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una -

orden verbal o escrita, realiza labores de pintura y acabado, -

total o parcial, de autom6viles, camiones u otros vehtculos, 

con ayuda de una pistola de a·ire comprimido. .Para el efecto, -

prepara de antemano la superficie; lija, aplica abrasivos· o di

solventes qu!micos, empapela y cubre las molduras, prepara o 

mezcla el material de pintura si as! es necesario, para lograr 

el tono deseado; controla la compresora y procede a la aplica-

ci6n de la pintura; supervisa a los ayudantes en los labores de 

pulido y encerado •. Es responsable directo del equipo y herra-

mientas que utiliza en su labor. 

OFICIAL SOLDADOR EN REeARACION DE AUTOMOVILES y CAMIONES. Enten

di6ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una.or-

den verbal o escri~a, tiuelda con equipo de soldadura aut6gena;

el6ctrica o de otro tipo, diversas piezas metálicas de autom6-

viles, camiones y otros veh!culos, tales como rines, cajas de -

diferenciales, tubos de escape, chasises, defensas, carrocer!as 

y todo tipo de partes metálicas de estos veh!culos. Para el 

efecto, prepara la.pieza que va a soldar haciéndole chaflanado 

o biselado; determina, considerando las características del me

t~l, qué tipo de so.ldadura debe usarse y proceder a soldar. 

comprueba el trabajo realizado para que llene las especificacio

nes deseadas y, en su caso, limpia la parte soldada con carda, -
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rehilete, esmirl, lima u otro abrasivo seglin se requiera. 

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR EN BOTICAS, FARMACIAS Y DROGUERIAS. En

tendiéndose como tal al trabajador, que en cumplimiento de una 

orden verbal o escrita, realiza labores de atenci6n al p~blico 

y dispensa de medicamentos en farmacias, boticas y droguer!as. 

eara el efecto, surte recetas o las pasa al boticario para que 

las prepare, entrega medicinas de patente, productos higi6ni-

cos y de tocador y otros articulas que se expenden en estos 

establecimientos, hace las notas, el descuento y a veces cobra, 

anota los faltantes, hace y recibe pedidos, .acomoda la mercan

c!a en los estantes. Puede en su caso·sugerir al ptlblico, si

as! lo'piden y previa consulta al boticario o responsable o al 

manual de medicamentos básicos, el uso de medicinas de tipo 

popular que no requieran receta médica, .tales como: aspirinas, 

anti~rip~les y complementos alimenticios. 

OFICIAL ZAPATERO EN TALLERES DE REJ?AM.C~ON DE CALZADO. Se entien 

de como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden ver

bal o escrita, realiza labores de reparaci6n, acondicionamiento 

y modificaci6n de calzado. eara el efecto, quita suelas y ta-

eones, limpia las superficies, escoge el material, si no ést4 -

cortado procede a efectuar el corte a la medida requerida; pone 

pasta en la suela, y lo clava o cose a mano o a máquina, monta 

el tac6n y lo fija; tiñe y lustra las nuevas superficies. eue- . 

de sUbstituir s6lo una parte de la suela y del tac6n • 

.. 

• 
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CANTINERO PREPARADOR DE BEBIDAS. Se entiende como· tal al· traba-

jador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, mez- -

cla, prepara y sirve todo tipo de bebidas alcoh6licas y de otras 

clases en bares, restaurantes, cantinas, hoteles y otro~ esta-

blecimientos similares. Para el efecto, atiende las peticiones 

de los meseros o directamente de clientes en la barra; mezcla -

adecuadamente los diversos ingredientes para preparar bebidas -

corrientes o especiales, sirve cocteles o bebidas sin mezcla. 

solicita los elementos necesarios para mantener y llevar al d!a 

el inventario. En su caso lava y seca los vasos, copas y demás 

recipientes. 

OFICIAL EN FABRICACION y REPARACION DE COLCHONEp. Entendiéndose 

como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal 

o escrita, confecciona.o repara colchones a mano o· a máquina -

en talleres de reparaci6n y manufactura de colchones, colcho-

netas y cojines rellenos. Para el efecto, coloca y adapta re

sortes al armaz6n, llena la funda de espuna de látex, lana, -

borra, algod6n y otras materias, cierra la abertura cosiéndola, 

distribuye el material de relleno golpe4ndolo y alisándol~ con 

la mano, marca los·puntos para pegar botones opuestos, ribetea 

el colch6n y le da forma. En su trabajo se auxilia de m4quinas 

eléctricas de coser especiales y herramientas manuales como ti

jeras, cuchilla~ martillo, engrapadoras, desarmadores, aguja de 

bastear hilo y otros similares. 
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COSTURERO(A) EN CONFECCION DE ROPA EN TALLERES O FABRICAS. En-

tendi~ndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una

orden verbal o escrita, confecciona prendas o ejecuta procesos, 

con el material que se le entrega, utilizando la maquinaria - -

proporcionada por el patr6n, en el taller o f~rica de ~ste, 

.bajo las 6rdenes y vigilancia directas del mismo o de su repre

sentante, llevando a cabo el trabajo conforme a los diveros - -

procesos de confección en cada especialidad. Tambi~n confecci2 

na prendas o ejecuta procesos a mano en talleres o f 4bricas cu

yos productos son confeccionados y terminados total o parcial-

mente a mano. Ajusta, lubrica y prepara en su caso, la maquin~ 

ria y es responsable de la misma y de su operaci6n. 

AYUDANTE DE CONTADOR. Se entiende como tal al trabajador que en 

cumplimiento de una orden verbal o escr±ta, efectda operacio-

nes de contabilidad generalmente bajo la supervisión de finan

cieras de la- empresa en los libros diario y mayor, clasifica -

y verifica comprobantes o ducumentos relativos a pagos, cobra!! 

zas, ventas, cheques, letras, pagarés, facturas, compras, de-

preciaciones, cálculo de impuestos, costos, n6minas y otros -

documentos contables; elabora p6lizas manuscritas o mecanográ

ficamante mediante las cuales se efect6an los movimientos de -

las cuentas de capital, activo, pasivo y resultados: ayuda al

levantamiento de los inventarios y a la elaboraci6n de la doc~ 

mentaci6n de la declaraci6n final. ~uede ayudarse de máquinas 
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electromecSnicas tabuladoras o de contabilidad. 

ENFERMERA TITULADA (CON SECUNDARIA COMJ:>LETA). Se entiende como 

tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o -

escrita, dispensa cuidados profesionales a enfermos, su~ervi

sa personal de enfermer!a y auxilia médicos en hospitales, 

cl!nicas, laboratorios u otros establecimientos de salud. 

Recibe pacientes, revisa y formula expedientes cl!nicos, hace 

6rdenes m~dicas, administra medicamentos, toma signos vitales, 

inyecta, aplica ox!geno, prepara a pacientes para operaciones, 

ayuda en el quirófano suministrando instrumental al cirujano -

y visita y atiende pacientes en conv.alecen<?ia, Asiste en par-

tos, supervis_a la cuna y vigila la correcta administraci6n de 

medicinas y alimentos a los niños. Supervisa la sala y distr! 

buye el trabajo entre auxiliares de enfermer!a. G.eneralmente 

es jefa de enferme~as auxiliares. 

AUXILIAR PRACTICA DE ENFERMERIA. Se entiende como tal al traba

jador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, dis-

pensa cuidados simples de asistrencia a enfermos en hospitales, 

cl!nicas, laboratorios y otros establecimientos de tratam~ento 

m~dico. Desempeña' sus labores bajo la vigilancia de un médico 

o enfermera titulada. Recibe pacientes, hace y revisa expe--

dientes cl!nicos, toma signos vitales, toma sangre y otras - -

muestras de los pacientes, hace sondas y ordena medicamentos. 
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Realiza labores de aseo y arreglo de las camas de los pacien-

tes, los asea y alimenta, se encarga de la ropa, asea quir6fa

nos y esteriliza instrumentaci6n médica. euede administrar 

medicinas y vigilar la periodicidad en que deben aplicarse, ha 

ce curaciones menores, inyecta, aplica sueros y premedica a e~ 

fermeros que van a ser operados; asiste en operaciones y par-

tos, auxilia e11 cunas e incubadoras, lleva niños a su alimenta 

ci6n materna, los baña y les aplica medicamentos en su caso. -

Vigila enfermos en convalecencia y hace los registros de alta 

de los pacientes. 

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR EN FERRETERIAS Y TLAPALERIAS. Se en- -

tiende como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden 

verbal o escrita, realiza labores de atenci6n al p!iblico y - -

dispensa de mercanc!as propias del ramo de ferreter!as y tla-

paler!as en comercio al por menor. ~ara el efecto, se informa 

de la naturaleza de la mercanc!a que desea comprar el cliente, 

de acuerdo con su conocimiento de catálogos y especificaciones, 

busca la mercancía solicitada en los casilleros o lugar donde -

se encuentre y la lleva al mostrador para que la examine el - -

cliente, en caso de no existir la mercanc!a solicitada, sugiere 

alguna parecida' o de otra marca; proporciona el precio de la -

mercanc!a, hace el presupuesto, la nota de venta y a veces la -

cobra, empaqueta o envuelve el producto o lo hace despachar al 

cliente. Hace relaci6n de falt;antes de mercanc!as, acomoda en 
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los casilleros la mercancía nueva que llega, consulta cat4logos 

de precios y medidas; cuando es necesario, ayuda al levantarnien 

to de inventarios. 

MANEJADOR DE GALLINEROS DE 'l'IPO MODERNO. Se entiende como tal 

al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escri-

ta, ejecuta labores de cr!a, cuidado y atencidn de aves ·en ga

lline:ro¡;. Para el efecto, alimenta a las aves, .limpia las jau 
' -

las, gallineros e incubadoras, si las hay; esparce desinfectan: 

tes en los gallineros, administra vacunas, de manera de prote

ger a las aves contra enfermedades. euede en ocasiones mante

ner registro de alimentaci6n y producci6n. · Puede en ocasiones 

mantener registro de alimel)taci6n y produccidn. Puede tambiEn 

en su caso, encargarse de operaciones de incubacidn de huevos 

fl!rtiles.,...c.lasificaci6n, empaque y despacho de huevos y aves. 

RECAMARERA EN HO'l'ELES DE PRIMERA y SEGUNDA CA'l'EGORIA. Entendi~!!_ 

dose como tal al trabajador que en cumplimiento de una orden -

verbal o escrita, ·realiza labores de l~pieza y ar~eglo de ha

.bitaciones o dormitorios en hoteles y otros establecimientos -

similares. eara el efecto, limpia, barre, sacude y asea l~. 

habitacidn; hace las camas y cambia las s4banas y fundas; asea 

el baño, pone las toallas, jab6n y papel sanitario, aplica de

sodorante; retira la basura y la ropa sucia; renueva las pro

visiones de habitaci6n como papel para escribir, f6sforos, - -
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agua potable y bolsas para el servicio de lavandería¡ recoge la 

ropa del _huésped para ser lavada o planchada y la entrega. 

Puede en su caso atender peticiones de los huéspedes y llevar -

recados. Nota: Según clasificación del Departamento de Turis--

mo. 

OFICIAL CAJISTA DE IMPRENTA. Entendiéndose como tal al trabaja--

dor que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, compone 

tipos a mano para la impresi6n tipogr&fica de toda clase de 

textos, ilust.raciones y dibujos. Para el efecto, determina y -

hace la distribución de las lineas y el tipo que ha de emplear

se, mide con el tip6metro, coloca los tipos en el componedor y 

los ajusta línea por linea utilizando plomadas, interlineas, 

cuadratines, placas y garnituras; pasa las lineas a la volanta 

y las amarra con cordel y cinta, para sacar prueba. En su caso, 

hace las correcciones necesarias; tiene la responsabilidad di--

recta de las herramientas que utiliza • . ·· .... -~. 

OFICIAL PRENSISTA EN IMPRENTA, Entendi~ndose como tal al trabaj~ 

dor que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, prepara 

y opera diferentes clases de prensas para imprimir textos, ilu~ 

traciones, dibujos o colores sobre papel y otros materiales. 

Para el efecto, ajusta su prensa, recibe las cajas, enrama, arr~ 

9la y prepara la máquina con tinta y papel, la pone a funcionar 

y toma pruebas; ya que salen bien, hace el tiro, vigila el. co- -. 
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rrecto funcionamiento de la mSquina, as! como la lubri9aci6n y 

mantenimiento. 

OFICIAL ELECTRICISTA EN REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

CASAS HABITACION Y EDIFICIOS EN GENERAL. Entendi6ndose como 

tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o es

crita, repara o hace modificaciones a instalaciones eléctricas 

en casas habitación y edificios, establecimientos come~oi-eles, 

hospitales y oficinas. Reemplaza elementos de protecci6n (ca

jas de fusibles) a interruptores monofásicos y trifásicos, SU:!_· 

tituye cables y alambres de la instalación, conecta o sustitu

ye segttn el caso, tableros de distribuci611 de cargas o sus .- -

elementos si.están dañados, puede emplear aparatos de control 

para localizar las fallas. Ranura muros y entuba, distribuye 

salidas de centros, apagadores, contactos y otras·en los lug!_ 

res que se le indican o de acuerdo con planos para obtener la 

colocaci6n y combinaciones deseadas. Sustituye e instala 

contactos, apagádores sencillos y de escalera, lSmparas y ar

tefactos de equipo de ventilación, calefacci6n y otros. 

OFICIAL PLOMERO EN REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN 

EDIFICIOS y CASAS HABITACION. Entendi~ndose corno tal al tra-

bajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, r~ 

para toda clase de tubertas para servicios de agua, drenaje y 

gas. · .Para tal efecto sondea., destapa, corta, dobla, tarraja, 
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une y conecta toda clase de tubos, pone juntas, suelda tinacos 

y toda clase de utensilios relacionados con las instalaciones 

sanitarias. Hace cambios de partes que se requieran, utili-

zando para tal efecto los materiales necesarios y herramientas 

de banco y de mano, tales como soldadura, tornillos y morda- -

zas de banco, dobladores de tubo, llaves para tubo, lámparas, 

sopletes, cautines, cortadores para tubo, seguetas, limas, cin 

celes y tarrajas. 

OFICIAL JOYERO-PLATERO. Entendiéndose como ·tal al trabajador 

que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, fabrica y -

repara joyas y artículos de metales preciosos, tales como ani

llosg prendedores, pulseras~ medallones y todo tipo de sorti-

jas. · ~ara el efecto, selecciona, limpia y engasta piedras pr! 

ciosas y decorativas seg~n el diseño o especificaciones que se 

le propor.cione; prepara el molde, funde el metal precioso o 

aleaci6n y lo vierte en el molde, da forma y acaba estas pie- -

zas; en su caso graba inscripciones y motivos decorativos. En 

la ejecuci6n de su labor utiliza pequeños aparatos mecánicos 

para laminar, cortar, tornear, doblar o soldar la materia pri-

ma, y her,:-amientas manuales tales como pinzas, martillos, pun-

zones y otras, de las cuales es responsable. 

AU~ILIAR EN LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS. Entendiéndose co

co tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o-
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une y conecta toda clase de tubos, pone juntas, suelda tinacos 

y toda clase de utensilios relacionados con las instalaciones 

sanitarias. Hace cambios de partes que se requieran, utili--· 

zando para tal efecto los materiales necesarios y herramientas 

de banco y de mano, tales como soldadura, tornillos y morda- -

zas de banco, dobladores de tubo, llaves para tubo, lámparas, 

sopletes, cautines, cortadores para tubo, seguetas, limas, ej.~ 

celes y tarrajas. 

OFICIAL JOYERO-PLATERO. Entendi~ndose como ·tal al trabajador 

que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, fabrica y -

repara joyas y artículos de metales preciosos, tales como ani

llos, prendedores, pulseras, medallones y todo tipo de sorti-

jas. eara el efecto, selecciona, limpia y engasta piedras pr! 

ciosas y decorativas según el diseño o especificaciones que se 

le propor.cione; prepara el molde, funde el metal precioso o 

aleaci6n y lo vierte en el molde, da forma y acaba estas pie- -

zas; en su caso graba inscripciones y motivos decorativos. En 

la ejecución de su labor utiliza pequeños aparatos.mecánicos 

para laminar, cortar, tornear, doblar o soldar la materia pri-

ma, y her.ramientas manuales tales como pinzas, martillos, .Pun-

zones y otras, de las cuales es responsable. 

AUXILIAR EN LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS. Entendi~ndose co

co tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o-
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escrita, realiza ta1:eas de mantenimiento y auxilio en laborato

rios de an&lisis cl1nicos. ~ara el efecto, lava y mantiene en 

buen estado los aparatos o utensilios del laboratorio tales co 

mo las placas, pipetas, vasos, probetas, jeringas, agujas, bu

retas, balanzas y autoclaves¡ reporta descompostura de aparatos 

a sus superiores, toma nota de lncturas de diversos aparatos, -

de temperatura y de reactivos los cuales puede preparar y para 

el efecto pesa, mide, mezcla.y filtra las substancias. 

OFICIAL TALABARTERO EN l.A MANUFACTURA Y REPARACION DE ARTICULOS -

DE PIEL. Entendi(indose como tal al trabajador que en cumpli- -

miento de una orden verbal o escrita~ fabrica o repara total o 

parc~almente, a mano y a máquina, articulas de piel y cuero, 

tales como cinturones, balones, bolsas, billeteras, maletas, 

sillas de montar, collares, arneses y articulas si~ilares. ~a

ra el efecto, escoge el cuero o piel,. marca y corta las distin

tas piezas; las arma y da la forma requerida, remacha, ajusta, .. 

engrapa, cose las piezasu da al cuero el acabado debido, en su 

caso dirige las labores del ayudante si lo hubiera. Eara eje~ 

tuar su trabajo, se auxilia de herramienta manual como cuchi-

llos, punzones, sacabocados, reglas, leznas, tijeras, moldes,

máquinas de coser, de ojillar y otras, de las cuales es respon 

sable. 

OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA. Entiéndase como tal al traba--

jador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, rea--
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liza funciones· de operaci6n de' una o varios tipos de m4quinas 

o instrumentos agr!colas de motor como tractores, trilladoras y 

cosechadoras combinadas. Revisa la m4quina y comprueba su co-

rrecto funcionamiento, selecciona y acondiciona a la máquina 

los implementos que vaya a utilizar de acuerdo a los trabajos -

que se le hayan encomendado, pone en marcha la m4quina y en su 

caso la conduce ·al lugar en ·que deba relizar el· trabajo, el que 

puede consistir en destroncar, chapear, rastrear; nivelar te- -

rrenos, barbechar, sembrar, cosechar, empacar, trillar, emba- -

lar, recolectar y operaciones análogos. En su caso, se encar-

ga del mantenimiento de la maquinaria agr!cola y los implementos 

que utiliza, los limpia, engrasa y les hace pequeñas, reparacio-

nes. .Puede especializarse en el manejo de un determinado tipo -

de aaquinaria. 

OFICIAL OPERADOR DE MAQUINAS PARA MADERA EN GENERAL• Se entiende 

como tal al operario que en cumplimiento de una órdert verbal o -

escrita, hace funcionar mSquinas para trabajar lá madera tales -

como: sierra 'circular, sierra c·1nta, cepil;Xo;·:torno, rauter, es

copleadora, machimbradora, trompo, canteadoriÍ,- ''perforadora y pu

lidora. Instala los accesorios de seguridad necesarios en cada 

operaci6n, ajusta la máquina para convertir las maderas en ta- -

blas de menor espesor y la pone en marcha, coloca la madera en -

forma adecuada y procede a su corre.oto labrado o corte, escua~ra 

las orillas, saca la. madera labrada y v;gila que . _la m~quina mar

che normalmente. Estos operarios pueden, segtin el caso, obte- -
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ner chapa fina de las tablas precortadaa. En su . c:aao_, puede en

cargarse de limpiar, lubricar la maquina, afilar las.sierras y 

ejecutar reparaciones simples. 

CAJEBO(A) DE MAQUINA REGISTRADORA. Bntendiandosa OOJllO tal. al tra

bajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita,. aj~-. 
' . 

cuta la0orea de cobro y registro da vental en eatableciaüentos 

comrcialH con ayuda de. caja o .aquina regiatr.a~or•• Para el 

efecto, cobra directamente a lo,. clientes las c.antidades anota• 

das en la• notas respectivas o .11arcada1 en la mercancta, si son 

varias laa swaa•, para :a:ecabar.de~ cliente la.cantidad-total1 · 

en su caao·separa originaie~ de las·eopias de las notas, poni4! 

doles las ano~aciones de p~c¡o respectivas: registra las aanti-

dades en la maquina re9iatradora, recoge del cliente: la cantidad 

que tenga que pagar, le da au cambio. junto.con la eopia de la -

nota o con la tira da.la regilitradora~ l?'uede encargarse de en· 

volver y entregar la mercanct•• Al iniciar su· labor recibe Wl 

fondo de moneda fraccionar!a para dar vueltos y al terminar ha-

ce el corte de caja y repone el equivalente al· fondo que reci 

bi6. 
\ 

MECANOGRAFO(A). EntendiGndose como tal al trabajador que en cum

plimiento de una orden .verbal o escrita, mecanograf!a con orto

graf!a y limpieza textos procedentes de originales escritos, i!_ 

presos, grabados o de otra fuente. ~ara el efecto, transcribe 

a m4quina cartas, escritos, lista0, presupuestos, contratos, 
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oficios:, memoranda/"nOi't\inas~"·peoi:ddl>I fáct.áras, · sól:icit.iidés ·1{

otros documentes. 'Liena fo%!mas ~ 1'tarj etas yr·machotes ·impresos;· 

maneja su archivo, controla expedientes y lleva r~cords ·en -· -

tarjetas. Puede realizar labores simples de oficina y en oca--
.~~ ... :,, ::'.~. ' ,. - ' :·, .. , .. ; ... : : ·. 

siones atiende la recepción y el teUifono. Esta .. trabajador de-
'·~ !. "'; ,; . "..,.. ' -«~· *. '1 ', • .' ' .• 

ber4 escribir a máquina 235 golpes por minuto. 
. ;~ ·-.. ; ! : "· \ •.'·" . ·.., i ., • 

. OFICIAL ELEC'l'RICIS'l'k vREJ?ARADOR DE:MO'.l:ORES ·y GENEAADORES 'EN 'l'ALL.§ 

RES ·DE Sll:RVICIO AL PUJmlCO:.• Entendit!ndose como tal al trábaja-' 

jado:¡:,!'ql.ie en cwnplimientci,~dé úna orden ~verbal" o~-'escrita repara 

motores ·y generadores, génél:'almente- en un 'taller: y ocasional-

ment.e en el ·1u9ar :ele la: f'alla: dé'l· rmeífor·. Está ·reparaci6n pue

de consiS'tir'.ien .el• ·cambio dé conexiones, ba-leros.-,.<éhumacera:s·, · 

se9Gn el ··caso, cr ·la ·repataci6n completa incltiyendb el reembo-

binaao.. e.ara el· efecto, retira las bobina·s dañadas, 'verifi'ca·"' 

el nGmero de vueltas y calibre• del· alambre,· ;limpia' las: ·ranuras 

de estator o rotor y verifica .. su.,,buen·· estado7.: en ot-ros· casos .- ·'' 

procede a. rectificar en torno las partes· dañadas (flechas, éon

mutadores, anillos rozantes;'·'rotor y es'tator). Coloca aisla'- -

mientos, bobinas, forros y realiza las conexiones, ajusta, ba! 

niza, lija y limpia el estator, rotor y ranuras del conmutador; 
. . :'· ·':~ "'.\<. .• ·.· .~·' ''.~.'{> ,-- :· ...... ;~-. ··. ·.;~J" · ...... ! ... ~~:'~. ~··: .. :-·· 

ajusta carbones,'porta carbones o anillos rozantes. Verifica -
... ,:,.; ,, ~ ),"~. •• ..:.,.·~( .... ·:.::'~· ~ ·- .1 ....... 

que las conexiones estl§n bien realizadas y que la par.te m,6vil -
~--- ,.... .>:.·'. .· :·'· ·;'""' ·: ."'.:·::.·. '""~ .,: -~-.C:t,. 

no perjudique los devanados, hace pruebas de funcionamiento y -
"''=:: ': ,. • .·:." ~ . :·. •. . 'I ,. .J !: .. ,t.--: V :·:., ,.\,.': 

corriqe fallas. Puede ayudarse con equipo detector y es res- -
·~;·~· c..:i•:ti·:n{ 1 t.t . ·.·:>~·.· 11r·"-j .. ~ür..:: •t,¡, 
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ponsable del mismo y de las demás herramientas a su cargo. En 

su caso, supervisa las labores del ayudante. 

OFICIAL CARPINTERO EN FABRICACION 1' RE.PARACION DE MU~BLES. Enten-

diéndose como tal al trabajador que en cumplimiento de una or- -

den verbal o escrita, fabrica o en su caso repara art!culQs de -

madera principalmente en el taller, tales como muebles, puertas, 

closets, canceles, pisos y otros; para el efecto.elabora oca- -

sionalmente presupuestos. Puede determinar la cantidad y tipo 

de madera requerida; la prepara, desplanta, traza, marca, cor

ta y labra las part~s del art!culo que fabrique o repare, va-

liéndose de la herramienta manual o maquinaria de que disponga 

el establecimiento, despué~ arma y pega las piezas y le da el 
.. 

acabado que especifica la orden de trabajo; puede en su caso, -

montar piezas con partes prefabricadas, instalar los mueb~es y 

los herrajes requeridos, as! como recubrir los art!culos ya -

armados. Puede reparar e instalar muebles y equipo de madera 

en comercios o industrias. En ocasiones para ejecutar un tr! 

bajo. se vale de planos o croquis y diseños. 

OFICIAL EBANISTA EN FABRICACION Y RE~ARACION DE MUEBLES. En~ - .. 

tendiándose como tal al trabajador que en cumplimiento de una 

orden verbal o escrita, fabrica y repara muebles (generalmen

te en el lugar de su i1istalaci6n, tales como comedores, salas, 

recámaras y otros. Para el efecto le proporcionan los mate

riales necesarios y la madera, en la c·ual toma las medidas 
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requ~ridas valiéndose.de metro. escuadra, regla y demás instru

mentos; efactaa los co~tes requeridos y labra la madera, una vez 

terminada dicha operaci6n reliza el acabado final, arma, encola, 
' .. 

. ' . ' ' 

i.arniza o pinta y coloca herrajes a la pieza de que se trate; '7 

en su caso, puede hacer el recubrimiento del mueble. Puede in

terpretar dibujos y especificaciones. En su trabajo se auxilia 

de' 'maquinada' :impulsada por energ!a eléctrica como sierra circ~ 

lar sierra cinta, trompo, cepillo y otras herramientas el~ctri-
. . ' ·~ ; . 

cas y manuales. 

OFICIAL TAPICERO EN REPARACION DE MUEBLES. Se -entiende como· tal 

al trabajador que. en, cumplimiento de una orden verbal o escri

ta, repara, ... remienda o reemplaza con diversos muebles de todo 

tipo. .Pára.,el efecto, quita forros, repara enresortado, pone 

alam):)res, amarres, grapas, marcas o resortes nuevos, segdn el 

caso, col,oca r:-,llenos de material aprovechable o los reemplaza 

por nuevos, segan se encuentre·de dañado, con·huata, borra, ff· 
bra de _coco, hule espuma; en este caso traza y corta sobre la , · 

misma pieza los materiales, los cose y coloca; pone forros de 

proteco16n en partes laterales y cojines; hace y coloca cordo

nes de vista o de remate, botones y otros; en cierto tip~ de -

reparaciones quita forros, los limpia, remienda y recose. 

OFICIAL PE NlOUELADO, CROMADO Y OTROS RECUBRIMIENTOS METALlCOS. 

Entendi~ndose como t~l al trabajador que en cumplimiento de--' 

una orden verb~l o. escrita, realiza labores de recubrimiento 
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por electrdlisis de art!culos y piezas de metal, con una capa -

de níquel y cromo para para proteger o decorar las superficies 

de las piezas. eara el efecto, limpia artículos a mano o por 

medio de una pulidora mec4nica, y los sumerge en una solucidn 

de productos qu!micos y de agua colq4ndolos del c4todo (polo

negativo) y del &nodo (polo-positivo); inmerge y cuelga el, P!. 

dazo de metal de revestimiento, calcula la cantidad de corrie~ 

te elEctrica necesaria y el tiempo requerido para revestir el 

objeto, teniendo en cuenta su tamaño, la naturaleza de la sol! 

cidn electrol!tica y el espesor de la capa deseada: esto dlti

mo lo hace por la observacidn, con un micrdmetro o bien con - -

calibradores. eor dltimo, enjuaga en agua el objeto revestido 

y lo seca con un pedazo de tela o con aire comprimido en un ci

lindro que gira mecAnicamente y contiene aserr!n, o en un seca

dor céntr!fugo. 

ARCHIVISTA CLASIFICADOR EN OFICINAS. EntendiEndose como tal al -

trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita,,

realiza labores de clasificación y archivo sistemático de todo 

tipo de documentos propios de oficina. fara tal efecto, reci

be, clasifica, glosa, cataloga, evalda y depura la corresponde! 

eta; facturas, recibos, planos o fotografiasi examina y valora 

el material seglin su valor permanente y recomienda que se des-

pachen los documentos sin importancia, analiza y redacta bre- -

ves descripciones del contenido de los documentos, prepara !nd! 

ces, guias, y copias en microfilm. de los documentos, para -



- 120 

· fac:i.litar el sistema de fichero; protege y conserva los archi-

vos •. 

PEINADOR(A} Y MANICURISTA. Entendi~ndose como tal a la persona 

que en cumplimí.ento de una orden verbal o escrita, realiza la-

bores de corte, peinado y arreglo del cabello, de manicure y -

pedicura, as! come otras tareas de cultura de belleza. Para -

el efecto, corta, lava, tiñe y peina el cabello, hacer perina--

nantes en cabello natural o en pelucas, aplica tubos fijadores, 

seca el pelo en secadora· el~ctrica fija o manual. Puede suge

rir arreglo~·de moda; pone mascariilas, aplica.maquillaje y pu~ 

de depilar las cejas. Limpia, recorta.y pule las uñas. Ayuda 

·a m~tener aseado el estéibfecimiento. 

OPERADOR DE PRENSA OFFSET.MULTICOLOR. Entendi~ndose como tal al -

trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o ~~crita, -
. . 

opera una o varias prensas automáticas o semi-automáticas para 

ia Ímpres16n en offset multicolor de revi~tas, calendarios, -

folietós'~ cromos, etiquetas, material de propaganda e impresos 

similares. Para el efecto, prepara la placa para la i.mpresi6n, 

la.monta y le aplica a9ua1 carga de tinta los rodillos con una 
' ' 

esp4tula, verifica la correcta presi6n de los mismos, carg« el 

papel~ opera los botones .de arranque y ·tira pruebas;· si la 1m-

presi6n es adecuada hace el tiro final supervisando el correcto 

funcionamiento de la máquina. Cuando la impresi6n ·es. de 'm.'1s de 

un coior, limpia la mliquina despuEs del primer paso, pone la -
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siguiente placa, carga los rodillos con el nuevo colo~~revia

mente mezclado para obtener el tono requerido, ya seca la pri

mera impres16n carga de nuevo el papel, hace el registro de las 

impresiones, tira pruebas y hace la impresi6n final; repite la 

operaci6n segGn el ~Omero de tintas del impreso. En su caso, 

supervisa las labores de un ayudante. 

OFICIAL DE HERRERIA EN LA FABRICACION Y REPARACIOt; DE PUERTAS, -

VENTANAS, CANCELES, BARANDALES 'lC ESCALERAS. Entendi4ndose como 

tal al trabajador que en cumplimiento de una orden verbal o es

crita, forja, fabri~a o repara.de acuerdo con las especifica- -

ciones de planos, dibujos y diseños, piezas de hierro y acero -

tales como puertas, ventanas,. canceles, barandales, escaleras y 

otros art!culos utilizados en la construcci6n. Para.el efecto, 

elige el material adecuado, toma.las medidas necesarias, corta 

en frio con sierra ·o segueta me.cánica o.manual, o bien calienta 

el metal en la fragua, cortándolo con tajadera, y le da la for

ma deseada a base de martilleo. Taladra, une partes con solda

dura, coloca herrer1a, pule a base de esmeril y pinta con anti

corrosivo. 

DEPENDIENTE DE MOSTRADOR EN REFACCIONARIAS DE AUTOMOVILES Y CA- -

MIONES. Se entiende como tal al trabajador que en cumplimiento 

de una orden verbal o escrita, realiza labores de atenci6n.al -

pdblico y·dispensa de partes y refacciones de automdviles y - -

camiones en refaccionarias, talleres y distribuidores. Para 

.. , 
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el efecto, atiende la peticidn de la pieza localizando el ntíme

ro en el cat~logo de partes y la mercanc1a en los anaqueles, 

hace la nota, cobrando algunas veces; lleva el control de re

facciones vendidas e informa de las faltantes, ayuda en los 1a ..... ' "' 

ventarios y a veces entrega las refacciones en los talleres que 

las solicitan. 

COCINERA(O) (MAYORA) EN RESTAURANTES, FONDAS Y DEMAS ESTABLECI

MIENTOS DE PREPARACION Y VENTA .DE ALIMENTOS. Se entiende como 

tal al trabajador que en cmnplimiento de una orden verbal o· es-

crita, prepara, cocina y condimenta alimentos en establecimien

tos de preparaci6n y expendió de alimentos •. Para el efecto, º! 

dena los alimentos a los abastecedores o los toma de la provi-

sidn existente. Prepara, sazona y cocina sopas, carnes y ver-

duras, postres y otros alimentos; fri~, hierve, asa a la parri-

lla o de.otra manera o cuece al vapor, verduras, carnés, pesca-

do y otros alimentos a fin de preparar los platos que figuran -

en el mend; prepara ensaladas, bocadiilos, emparedados, tortas, 

jugos de.fruta.y.otros alimentos fr1os; vigila la limpieza de -

vajilla y supervisa la labor de ayudantes si los hubiera. Se -

puede au;i_<iliar en su trabajo de ollas express, licuadoras, reb! 

nadoras, batidoras, asadoras y ótra utiler1a de cocina. 

TAOUIMECANOGRAFO(A) EN ESPAROL. Entendidndose como tal al traba-

jador que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, reali

za funciones de·reproducci6n de textos orales, escritos o graba-
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dos, en taquigraf!a y mecanograf!a, utilizando m4quinas de es

cribir. Para el efecto, toma dictados orales o por otros me-

dios, a mano o en estenotipia, y los transcribe con ortograf!a 

y limpieza a mSquina; coloca el papel carb6n y copias en su,c~ 

so, fija márgenes y espacios y procede a escribir; pica estén

ciles, revisa lo escrito y lo pasa a firma o hace las correc-

ciones que se le indiquen. ~uede revisar correspondencia, ma

nejar su archivo y realizar otras labores de oficina. Este 

trabajador deber4 tomar en taquigrafía un m!nimo de 70 palabras 

por minuto. 

PLANCHADOR A MAQUINA EN TINTORERIAS, LAVANDERIAS Y ESTABLECIMIE~ 

TOS SIMILARES. Entendi~ndose como tal al trabajador que en 

cumplimiento de una orden verbal o escrita, realiza tareas de 

planchado a máquina y desmanchado de prendas de vestir, ropas 

y toda clase de tejidos similares en tintorer!as, lavander!as 

y otros establecimientos como hoteles y hospitales. iara el -

efecto, plancha y da forma a la prenda utilizando una m4quin0 

de planchar; coloca el articulo en la ~esa acolchonada de la 

máquina, hace bajar la plancha, sobre el art!culo; acciona 

los pedales para regular la presi6n para que salga la plancha, 

dispone nuevamente el art!culo y repite las operaciones el nú

mero necesario de veces. En su caso, limpia y quita manchas -

a las prendas con utilización de compuestos limpiadores y con

forme a procedimientos establecidos; asimismo puede lubricar,_ 

la maquinaria y prepararla para el turno siguiente. 
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OFICIAL RADIO TECNICO REPARADOR DE TOCADISCOS, RADIO RECEPTORES, 

GRABADORAS Y REPRODUCTORAS DE CINTA MAGNETOFONICA Y TELEVISORES. 

Entendiéndose como tal, al trabajador que en cumplimiento de 

una orden verbal o escrita, localiza y repara con o sin ayuda 

de equipo de control las fallas en tocadiscos, radio receptores, 

grabadoras y reproductoras de cinta magnetofónica o televisores 

ya sea en un taller o en el lugar de su utilizaci6n. Desmonta, 

repara o sustituye las piezas dañadas o defectuosas y hace pru! 

bas para verificar su correcto funcionamiento. En caso necesa-

rio, hace instalaciones y reparaciones de antenas de radio re--

captores y televisare. Utiliza en su trabajo equipo y herra-

mientas tales como: volt!metro, osciloscopio, eliminador de - -

bater!as, probador de bulbos, generadores de señales, caut!n, -

pinzas, desarmadores y otros1 siendo responsable del equipo y -

herramienta que utiliza y supervisa en su caso, las labores del 

ayudante. 

CHOFER OPERADOR DE VEHICULOS CON GRUA. Entendiéndose como tal 

al trabajador que. en cumplimiento de una orden verbal o escrita, 

maneja· y opera grllas m6viles, camiOn grlla o grúa sobre orugas, -

para auxi,lio · de vehículos o para tareas que requieran su inter--

venci6n. ~ar el efecto, coloca, el vehículo u objeto a levan- -

tar en la posición adecuada y vali~ndose de grúa de operaci6n m~ 

nual o impulsada por el motor de camión e instalada en el mismo, 

amarra o engancha la cadena de la grúa al vehículo en la forma -

que convenga, lo deja sobre sus propias ruedas o únicamente so-

bre dos de ellas, dejando suspendida la otra parte1 y lo' conduce 

al lugar donde deba, opera nuevamente la grúa en la forma co-
·} 

" ' 
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rrespondiente, desengancha, quita las placas y otros materia- -

les de amortiguamiento y los coloca en el cami6n, lo conduce 

al lugar de origen y hace el informe correspondiente. 

COSTURERO(A) EN CONFECCION DE ROPA EN TRABAJO A DOMICILIO. En- -

tendiéndose corno tal a quien se le entrega material habilitado 

para la costura que va a ejecutar; utiliza ~quinas de coser 

(propiedad del trabajador, del patr6n o de tercero) de cualquier 

tipo, accionadas por medio de pedal o.eléctricas; efectuando la 

costura sin la vigilancia o direcci6n inmediatas del patr6n -

segf.in la orden de t.rabajo respectiva¡ y hace entrega al patr6n -

de las prendas confeccionadas. Como se trata de trabajo a domi-

cilio, que se remunera por unidad de obra, las tarifas ser~n ta

les que en ocho horas dé labor efectivas obtenga por lo menos 

el salario mínimo profesional antes indicado, más la porci6n - -

correspondiente al·s~ptirno d1a. 

OFICIAL JOYERO-PLATERO EN TRABAJO A DOMICILIO. Entendiéndose como 
I 

tal al trabajador a quien se le entregan los materiales necesa--

rios para manufacturar o reparar artículos de metales preciosos, 

tales como anillos, prendedores, pulseras, medallas, sortijas; -

selecciona, limpia y engasta piedras preciosas o decorativas • 
• e 

En la ejecuci6n de su labor utiliza pequeños aparatos mecánicos 

para laminar, cortar, tornear, doblar o soldar la materia prima, 

y herramientas manuales tales como pinzas, martillos, punzones y 

otras (propiedad del trabajador, del patr6n o de tercero). 

"' 
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Como se trata de trabajo a domicilio, que se remunera por uni

dad de obra, las tarifas ser4n tales que un trabajador normal 

en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas de 

labor efectiva obtenga por lo menos el salario m!nimo profe

sional antes indicado más la proporci6n correspondiente al Séf 

timo d!a. 

OFICIAL DE SAST.RERIA, EN TRABAJO A DOMICILIO. Entendi,ndose co 

mo tal, al trabajador que recibe los materiales necesarios P! 

ra la confecci6n o reparación de prendas 4e vestir del ramo de 

la sastrer!a. ~ara tal efecto corta la tel~ o recibe los mat! 

riales habilitados de acuerdo a los moldes, u 6rdenes de tra-

bajo recibidas; y procede a· coserlas a mano o núlquina acciona

da por pedal o elGctrica {propiedad del trabajador, del patr6n 

o de tercero); puede ejecutar otras labofes tales como hilva-

nar y pegar botones, todo ello sin la vigilancia o dirreci6n -

inmediata del patr6n. Como se trata de trabajo a domicilio 

que se remunera por unidad de obra, lás tarifas seran tales 

que un trabajador normal en condiciones d~ trabajo tambiEn no! 

males, en ocho horas de labores efectivas, obtengan por lo me

nos el salario m!nimo profesional antes indicado, más la pro-

porci6n correspondiente al s6ptimo d!a. 
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· Siendo el salario mtnimo profesional parte integrante de los 

salarios mtnimos que deberSn disfrutar los trabajadores y que se con-

signan en la fracci6n VI del arttculo 123 Constitucional, tamb16n ~ste 

disfruta de la integridad Constitucional consagrada en la fracci6n.VIII, 

del art!culo 123, de ese ordenamiento~ que dispone: 

flEl salario mtnimo quedar! exceptuado de embargo, compensaci6n o 

descuento". 
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2.- DISPOSICIONES LABORALES 

Nuestra actual Ley Federal del Trabajo en su capitulo VI, 

del T1tulo Tercero, reglamenta la Fracción VI del art!culo 123 Consti

tucional, relativa a los salarios mtnimos. 

El Legislador en este cap!tulo ha vertido una serie de dis~ 

siciones que tienden a proteger a los salarios m1nimos; disposiciones 

que, por ser de orden pdblico obligan a' todos los sujetos de la rela-

ci6n. 

El Legislador en este capitulo, primeramente nos indica que 

debemos entender por salario m1nimor y al respecto, el art!culo 90 de 

la Ley señala: 

"Salario M1nimo es la cant~dad menor que debe recibir en efectivo 

el trabajador por los servicios prestados en una jornada de tra 

bajo. 

"El Salario M1nimo deber' ser suficiente para satisfacer las nece 

sidadea normales de un jefe de familia en el orden material, s~ 
ro 

cial y cultural, y para proveer a la educaci6n obligatoria de -

los hijos." 

Una vez que se ha fijado lo que es el salario m!nimo, la Ley 

en los art1culos 91, en su parte relativa y 96, consignan el salario -

m1nimo profesional; ast como el 4mbito de aplicación del mismo, al ex-

presar: 
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"Los salarios m1nimos podr4n ser ••• profesionales, para una rama 

determinada de la industria o del comercio o para profesiones,

oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias zonas eco 

ndmicas. 

"Los salarios mtnimos profesionales regir4n para todos los traba

jadores de la rama de la industria o del comercio, de la profe

si6n, oficio o trabajo. especial, considerado, dentro de una -

o varias zonas econdmicas." 

El ordenamiento laboral congruente con lo dispuesto por el -

6ltilllo p4rrafo de la fraccidn VI del articulo 123 Constitucional, tam

biln señala en los art1culos 94 y 95 como drgano encargado de la fija

c16n de los salarios m1nimos a las Comisiones Reqionales y Nacional de 

los Salarios M1nimos en los siguientes tfrminos: 

"Los salarios mtnimos serán fijados por las comisiones regionales 

y seran sometidos para su ratificacidn o modificacidn a la Comi 

sidn Nacional de los Salario& M1nimos •· 

•Las comisiones Regionales y la Comisidn Nacional f ijar4n los sa

larios m1nimos profesionales cuando no exista alg4n otro proce

dimiento ~egal para su fijaci6n, ni existan contratos colecti-

vos dentro de la zona respectiva, aplicables a la ma~orta de -

los trabajadores de determinadas profesiones u oficios y la im-. 

portancia de dstos lo amerite.• 

·Finalmente nuestro Código Laboral al reglamentar la fracci6n 

VIII del art1culo 123 Constitucional, vierte una serie de medidas req!!_ 
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!adoras de la inteqridad del salario m1nimo profesional, dentro del ar 

t1culo 97, al disponer que: 

"Los salarios m!nimos no podrán ser c;>bjeto de compensación, des

cuento o reducci6n, salvo en los casos siguientes: 

11 I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad comP!, 

tente en favor de las personas mencionadas .en el arti

culo 110, fracci6n V; 

"II. Pago de rentas a que se refiere el articulo 151. Este 

descuento no podrá exceder del diez por ciento del sa

lario; 

"III. Pago de abonos para cubrir pr,stamos provenientes del -

Fondo Nacional de la Vivienda, destinados a la adquis! 

ci6n, construcci6n, reparación o mejoras de casas babi 

taci6n o al pago de pasivos adquiridos por estos con-

ceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados 

libremente por el trabajador y no podr4n exceder del -

veinte por ciento del salario. 

Cuando hablamos del salario m1nimo general apunUbamos, que 

4stos tipos de descuento al salario m1nimo se autorizan en funci6n de 

que son con el objeto de dar cumplimiento a obligaciones ineludibles 

para el trabajador, ya que todas ellas son de car&cter alimenticio; -

las cuales se han tomado en cuenta al fijar este ingreso m1nimo. 
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3.- DISPOSICIONES HACENDARIAS 

Es la Ley del Impuesto sobre la Renta, el.ordenamiento dis

cordante con las disposiciones Constitucionales y de la Ley Federal del 

Trabajo, al disponer que ~nicamente el salario m!nimo general est4· ex-

ceptuado del Impuesto sobre Productos del Trabajo: haciendo caso omiso 

de los salarios mtnimos profesionales. 

La incongruencia expuesta anteriormente se encuentra plasmada 

en el art!culo SO, primer párrafo, fracci6n II, inciso a), que en su -

parte relativa señala: 

"Quedan exceptuados del Impuesto sobre Productos del Trabajo: 

"II. Los ingresos por concepto de: 

"a). Salario m1nimo general para una o varias zonas eco 

n6micas ••• ". 

La misma Ley mAs adelante vuelve a referirse Qnicamente al sa 

lario mtnimo general, al tratar el pago anual del impuesto sobre produ~ 

tos del trabajo, pues dispone que se debe tener cuidado de que al efec

tuar el c&lculo de este gravamen, no se disminuya el ingreso a una can

tidad menor del salario mtnimo general correspondiente a un año,. esta -

disposici6n se cont:i.ene en el tiltimo párrafo del art!culo 75 de la Ley, 

que textualmente dice: 

"Cuando la aplicaciCSn de la tarifa anterior a productos del traba

jo disminuya el ingreso total anual percibido por el causante, -

a una cantidad inferior a $6,000.00 o la que resulte de multipl! 

car por 365 el salario m!nimo general de la zona econ6mica corres 
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pondiente, se rebajar4 el monto del impuesto en la cantidad nece 

saria para que no se reduzcan dichos mtnimos• • 

. ~omo notamos~ las normas hacendarias transcritas anteriormente 

eatan en franca pugna con lo dispuesto por la Constitucidn y la Ley Fe

deral del Trabajo. 

La situaci6n que aqut se plantea es materia a desarrollar en 

el inciso siguiente de este trabajo. 
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4.- DISPOSICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

El criterio que adopta la Ley del Seguro Social respecto del 

salario m1n1J!lo~ es la de proteger este tipo de ingreso de las deduccio

nes que pudiera sufrir por concepto de cuotas al Instituto. 

La protecci6n al salario m1nimo se observa desde la exposi-

c16n de motivos de la Ley, que en su parte relativa expresa: 

"Se ha respetado el esp1ritu de las disposiciones constitucionales 

protectoras del salario m1nimo, considerado como ·el ingreso vital 

para satisfacer las necesidades del trabaj.ador y las de su fami-

lia; y as1, se establece que trat4ndose de obreros que perciban -

s~lo el salario m1nimo, y de los aprendices, al patrdn correspon

de pagar la cuota señalada a aquéllos, sin que puedan hacerse des 

cuentos por cantidad que los disminuyan. Con esto· se lograr,, -

además, que el obrero que devenga un salario ligeramente superior 

al mínimo, no sufra ninguna merma al cubrir su cuota por el Segu

ro Social, pues en tal caso, la diferencia que hubiere serS a car 

go del Patrdn". 

La Ley consigna en su artículo 26, la obligacidn patronal de -

aportar las cuotas, en los casos de trabajadores que perciban salario m! 

nimo y al respecto en su parte relativa dice textualmente: 

"Corresponde al patrdn pagar la cuota señalada para los trabajado-

res que s6lo perciban el salario mtnimo". 

El Reglamento para el Pago de cuotas, congruente con lo expre-
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sado por el precepto precedente, señala en su art!culo 15 lo siguiente: 

"Cuando los trabajadores s6lo perciban el salario m!nimo ••• , los 

patrones pagaran la cuota !nteqra señalada para el trabajador -

••• , adem!s de la suya propia. 

"El patrdn no puede hacer descuentos por cantidades que disminuyan 

el salario m!nimo, salvo el caso de trabajadores que, laborando 

con varios patrones, perciban en conjunto un salario superior al 

m1nimo". 

A la luz de las disposiciones legales relativas a la seguri

dad social, dirémos que son afines a lo preceptuado por la Constituci6n 

y la Ley Federal del Trabajo; pero·esto mismo, no sucede en la pr!ctica, 

sttuac16n' que ~era tratada en su oportunidad en el inciso siguiente de -

esta tesis. 
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D. EL SALARIO MINIMO PROFESIONAL NO 
ES OBJETO DE DESCUENTOS 

La afirmaci6n q\1e sirve de título al presente inciso se funda .en 

el régimen legal que regula esta instituci6n, puesto que de las normas 

Constitucionales y laborales se deriva tal situaci6n, siendo el sala-

rio m1nimo profesional uno de los ingresos garantizados. constituciona! 

mente dentro de la fraccidn VI, goza también.de la integridad de per-

cepci6n, consagrada en la fracci6n VIII del artículo 123, del ordena--

miento antes citado. 

Es la Ley Federal del. Trabajo, el ordenamiento que no indica, que 

se debe de entender por salario m1nimo y al respecto dice que: "es el 

ingreso menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los serv! 

cios prestados en una jornada de trabajo", el cual es previamente est! 

pulado por las Comisiones Regionales y Nacional de los Salarios M1ni-

m0s a las distintas actividades objeto de esta remuneraci6n y cuyas e~ 

ractertsticas fueron transcritas en su totalidad en el inciso anterior. 

Este tipo de remuneracidn se fija en atenci6n a la preparaci6n o 

capacidad del trabajador; en contraposicidn al salario mínimo general 

· que se retribuye en funcidn del ser mismo o sea de su calidad de hom

bre; ya que un sueldo inferior a ese m1nimo atentar!a contra la digni-

dad humana, puesto que sin ~l no se puede aspirar a un nivel de vida -

decoroso, propio de un ser humano. Por lo anterior, el legislador ha 

querido garantizar .la integridad de estos tipos de ingresos. 

Es en el art1culo 97 de la Ley Laboral, donde se estipula esa in-
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tegridad, pues señala que: "Los salarios m1nimos no podrdn ser objeto 

dé compensacidn, descuento o reducci6n ••• ". Como se ve también este 

Ordenamiento al igual que la Constituci6n, protege al salario m1nimo 

profesional, puesto que el precepto dispone: •salarios m1n1mos"1 --

los cuales ee consignan en el art!culo 91 de la Ley, en los siguientes 

t•rmtnos: "Los salarios m1nimos podr4n ser generales ••• o profesio

nales"1 por lo cual es ldgico que el profesional disfrute tambi~n de -

la integridad Constitucional. 

Ahora bien, adn cuando constitucional y labsralmente est:Sn proh! 

bidos los descuentos al salario mtnimo, la Ley Federal del Trabajo en 

su art1culo 97, fracciones I a III, autoriza algunas deducciones al -

m1nimo, en los siguientes casos: 

"I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competen

te en favor de las personas mene tonad.as en el art;lculo 110 , 

fracci6n V1 

"II. Pago de rentas .a que se refiere el ·articulo 151. Este des

cuento no podr4 exceder del diez por ciento del salario. 

•1II. Pago de abonos para cubrir prdstamos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda, destinados a la adquis1ci6n, con! 

trucci6n, reparac16n o mejoras de casas habitaci6n o al P!. 

go de pasivos adquiridos por 'stos conceptos. 

•Estos descuentos deber4n haber sido aceptados libremente 

por el trabajador y no podr4n exceder del veinte por cien-

to del salario." 
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Estas deducciones se fundan en la obligaci6n que tiene el trabaj! 

dor de proporcionar a los que de ~l dependan, todo lo necesario para -

subsistir y desarrollarse plenamente, lo que en materia civil se deno

mina "alimentos" y cuyo concepto nos lo explica el art!culo 308 del ~ 

digo Civil para el Distrito y Territorios Federales al estatuir que: 

"Los alimentos comprenden la comidn, el vestido, la habitaci6n y la -

asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los ali-

mentos comprenden, ademas, los gastos necesarios para la educaci6n pr! 

maria del alimentista, y para proporcionarle alg11n oficio, arte o pro

fesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales~. 

Se observa que el legislador al autorizar 4stos descuentos del sa 

lario m1nimo, lo hizo.impulsado por motivos proteccionistas, hasta po-

dr1amos afirmar que es un descuento positivo, en virtud de que la dism! 

nuei6n es en beneficio de los que dependen econ6micamente' del trabajador1 

as1 ~ste descuento es sdlo el cumplimiento de una obligaci6n a cargo del 

trabajador. 

Las normas laborales son de orden pfiblico, por lo cual son de ob

servancia obligatoria (erga homnes); situacidn que se consigna en el -

articulo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que en su parte relativa seña 

la: "Las disposiciones de esta Ley son de orden pdblico ••• ". 

Abundando en este concepto, diremos que no está a la voluntad de -

los sujetos, .que intervj.enen en forma directa o indirecta en las cues-

tiones de trabajo el cumplimiento de los preceptos laborales, sino ---

que deben adecuar sus actos a lo en ellas estipulado. 
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La Ley del Impuesto sobre la Renta al reglamentar el ingreso del 

trabajador como objeto de gravamen, lo ha clasificado bajo el nombre 

de "Impuesto sobre Productos del Trabajo", cuyo capitulo al tratar lo 

relativo al salario m!nimo, adlo declara exceptuado de este impuesto 

al mtnimo general, al disponer que: "Quedan exceptuados del impuesto 

sobre Productos del Trabajo: 

0 II. Los ingreeos por concepto de: 

"a). Salario mtnimo general para una o varias zonas econ6m! 

cas ••• " (1) • 

La reglamentaci6n que de dste ingreso efectdan las autoridades h! 

cendarias esta en franca contraposicidn con lo consagrado por la Cons

titucien y la Ley Federal del Trabajo ya que dnicamente el mtnimo gen! 

ral e1 el .que se exceptda del pago del impuesto sobre productos del -

trabajo, haci6ndose caso omiso del m1nimo profesional que es parte in

teqrante de los salarios mfnimos, consignados en el art1culo 91 de la 

Ley. 

De los criterios que privan entre las autoridades hacendarias re! 

pecto del motivo de por qu' gravan el salario mtnimo profesional, po-

drtamoa mencionar los siguientes: 

Un criterio exústente, es el que afirma que la exencidn fi•cal 

es aplicada edlo en ptoteccidn al efectivamente menor ingreso, que 

seq4n las autoridades hacendarias, es el salario mlnimo general; -

. afirmacién 4sta carente de fundamento legal; sabemos que el sal! 

(1) Ley del Impuesto sobre la Renta. Articulo 50, Fracci6n II, In
ciso a). 

.. 
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rio m1nimo m4s bajo corresponde al del campo: por lo que si siguiera

mos este criterio7 llegar1amos a la conclusi6n de que el m1nimo gene

ral y el profesional no disfrutan de la inte1;rridad constitucional. 

El criterio anterior, se infiere del contenido del oficio - -

5.IV/230(29)(03/56, emitido en febrero de 1970 por la Direcci6n General 

de Trabajo, que establece: 

"los salarios m1nimos profesionales, por definici6n, son siempre -

superiores a los salarios m1nilnos generales y de los del campo,

por ser remuneraciones que guardan relaci6n con la capacitaci6n, 

calificaci6n y adiestramiento de los trabajadores, por tanto, no 

entran dentro de las protecciones que señalan los artículos 123 

Fracci6n VIII de la Constitución: 95 de la Ley Federal del Traba 

jo (actualmente 97): 15 del Reglamento para el Pago de cuotas -

del Seguro Social y 50, Fracci6n Il Inciso a), de la Ley del Im

puesto sobre la Renta. 

"Por tales motivos, s1 procede descontar de los salarios m1nimos -

profesionales, la cuota del Seguro Social y el Impuesto sobre la 

Renta". 

Existe otra opini5n que pretenden fundarla en lo preceptuado en la 

fracci5n IV del articulo 31 de la Constituci6n, la cual señala: 

"Son obliqaciones de los mexicanos: 

"IV. Contribuir para los qastos pt'lblicos, as1 de la Federación, 

como del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional ~· equitativa que dispongan las leyes". 

Efectivamente, la Constituci6n señala como obliyaci6n de todo mexi 
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cano, el contribuir a los qastos pttblicos, pero en contraposic16n de 

este precepto, existe disposic:l6n constitucional expresa donde se ex

ceptda de embargo, compensaci6n o DESCUENTO al salario m1nimo; o sea 

se garantiza la integridad del salario. 

Podemos afirmar que la dispos1ci6n en la que se funda esta opi-

ni6n, no tiene aplicaci6n, por que la misma Constituci6n lo exceptda -

de esa obligaci6n que por su calidad de mexicano deb1a cumplir, y que 

por percibir salario m1nimo (general, profesional o del campo) lo exi

me de esa carga. 

De todo lo ·anterior podemos concluir que_las autoridades hacenda

rias no cumplen con el mandato Cons·titucional y Laboral de no disminu

ci~n al salario profesional; puesto que 6stas lo gravan indebidamente 

con el impuesto sobre productos del trabajo, contrariando as! a la not 

ma constitucional y a $U reglamentaria la laboral. 

Por lo que respecta a la otra disminución que sufre el salario mi 

ntmo profesional, que es·la aportacidn de cuotas al Seguro Social, t~ 

bidn consideramos que se estd actuando indebidamente,puesto que como ya 

lo apuntamos anteriormente,las normas laborales aon de orden pdblicor -

por lo que no est4 a la voluntad de los sujetos su cumplimiento, ra26n 

por la cual, las autoridades del Sequro Social debtan cuidar del es

tricto cumplimient.o de lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley del 

· Sequro Social, el cual preceptda: 

"Corresponde al patr6n pagar la cuota señalada para los trabajad~ 

res que sdlo perciban el SALARIO MINIMO". 

'J 
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En la misma forma se pronuncia el art!culo 15 del Reglamento para 

el pago de cuotas, al expresar en su parte relativa lo siguiente: 

"Cuando los trabajadores s6lo perciban el SALARJO MlNIMO ••• , los 

patrones pagar'n la cuota !nteqra señalada para el trabajador 

••• ademSs de la suya propia". 

"El patr~n no puede hacer descuentos por cantidades que disminu--

yan el SALARIO MINIMO ...... . 

Insistimos que las autoridades del Seguro Social debtan cuidar el 

cumplimiento de estas disposiciones, en virtud de que, del contexto de 

los preceptos antes expuestos, se desprende la integridad del salftrio 

mlnimo (general, profesional·y del campo); y en la practica sucede todo 

lo contrario, se permite que el patrdn efectde descuentos por concepto 

de cuotas del Seguro Social, contrariando lo dispuesto en las normas 

que reglamentan esta s1.tuaoidn. 

Las autoridades de este Instituto, al igual que las.hacendarias, -

aplican el mismo criteri~, ya que consideran errondamente al m1nimo ge

neral como el ingreso m&s bajo de los tres tipos de salarios m!nimos -

existentes 7 apreciacidn que ya antes calificamos carente de fundamento, 

ya que SALARIO MINIMO es el gdnero y las diferentes especies de 61 son: 

el general, el profesional y el del campo. 

Cada uno de éstos tipos de salario se fijan en funci6n de condicio 

nes distintas,para asequrarles a los trabajadores dentro de su nivel de 

vida1una subsistencia decorosa;asl observamos que el general se fija en 

funci6n de la dignidad humana o sea que con un ingreso por debajo de ~l, 
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no 1e podr1a sub1istir diqnamente de acuerdo con la calidad de hombre1 

los profesionales se fijan en atencidn a la preparacidn o destreza del 

sujeto, con el objeto de impulsar la preparacidn de los sujetos, los -

cuale1 deben puqnar por alcanzar siempre un nivel de preparacidn mayor 

y a11 aspirar a una mejor remuneracidn y los del campo con el objeto -

de que la cla1e campesina tenqa asegurado un inqreso constante libre 

de deacuentos. 

Con relacidn al r¡giman del salario mtnimo profesional dentro de 

la• normas de la Ley del Sequro Social, concluimos que jur1dicamente -

existe concordancia entre '•ta y las disposiciones constitucionales y 

laboral~11 dond~.1e encuentra la inconqruencia es en la aplicacidn - -

practica de 101 preceptos de la Ley· por las autoridades del S99uro s~

cial. 
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e o N e L u s l o N E s 

la. Es el contrato de trabajo el acto que regula la prestacidn 

del servicio y como consecuencia al pago de un.salario. 

2a. El salario es por lo general el rtnico ingreso de· que dispone 

el trabajador para solventar sus necesidades y las de los 

que de 'l dependen1 de ahl la 1.mportanc:i.a de su reguiaci6n 

legal. 

Ja. Las normas sobre los salarios, son de orden pdblicot por lo 

que son de observancia obligatoria. 

4a. Los salarios mlnimos garantizan el ingreso menor que se debe 

pagar a los trabajadores, en atencidn.' a su calidad de hom

bre: a su preparaci6n o calificaci6n y a su situac16n de • 

campesino (general, profesional y del campo). 

5a. Por la funcidn vital que desempeñan los salarios m!nimos, la 

Ley les otorga una especial proteccidn para garantizar la 

integridad de su percepcidn a los trabajadores sujetos a -

este tipo de remuneraci6n. 

6a. En las normas constitucionales y ~aborales, se consa~ra la -

integridad de percepci6n del salario minimo. I.a Ley Fede

ral del Trabajo al reglamentarlo,. estipula tres clases de 

remuneraci6n m!nima1 general, profe~ional y del campo. 

7a. Lds dnices descuentos que legalmente se pueden efectuar a -

los ingresos minimos, se autorizan en funei6n de que con 

ellos se da cumplimiento a la obliqaci6n alimenticia y 
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la posibilidad de adquirir casas habitacidn, con los cr~i 

tos otor9ados por el Inatituto del Fcndo Nacional de la V! 

vianda para 101 Trabajadores. 

Ba. La• normas hacendarias no se adecdan a lo preceptuado por la 

Constitucidn y la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que 

gravan con el illpue1to aobre productos del trabajo al sala

rio mtn:tmo profesional y •6lo declaran exento de este grav! 

men al m1nimo general. 

9a. lll aceptar que el salario mtn:f.mo profeaional es objeto de de! 

cuento•, •• de•virtuar 101 fine• para los que fue creado ya 

que en el momento en qu~ se realicen ~educciones a eate tipo 

de ingreso, dejar• por ••te sdlo hecho, de ser el m!nimo pr! 

fijado por la Ley. 

lOa. Las autoridades hacendar1as deben adecuarse a lo preceptuado -

por la Constitucidn y la Ley Pederal del Trabajo, ya que como 

lo apunta1n0s 1 .sus diaposiciones eon de orden pGblico y por 

tanto de obs.ervancia obligatoria. 

lla. El car,cter vital, es el factor constante que rige a los tres 

tipos de salarios mlnimoa. En cada uno las necesidades a 

cubrir son diferentes, por no ser iquales los niveles de -

vida de los trabajadores que lo diafrutan1 ast afirmamos -

que en cada uno •• garantiza la cabal aatisfacci~n de sus 

necesidades·vitales. 
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12a. Las normas de la Ley del Seguro Social se encuentran acordes 

con lo estipulado en la Constitucidn y la Ley Federal del 

Trabajo1 con respecto a la integridad de los salarios m!n! 

mos, ya que prohiben la disminucidn que por concepto de -

"cuotas" se efectde al salario mlnimo. 

13a. Las autoridades del Seguro Social, deben puqnar por el cumpl! 

miento de lo dispuesto por la Ley de la Inat1tuc16n y su R! 

glamento para el cobro de "cuotas" en lo relativo a la int! 

qridad del salario m!nimo; en la pr4ctica permiten que los 

patrones efec~den descuentos a los salarios mtnimos profe-

sionales, situacidn prohibida por la Constitucidn y la Ley 

Federal del Trabajo, de acuerdo con nuestro criterio. 
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