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1 N TRODI'CC !TON. 

Indudablemente en la actualidad económica del país nos encontramos con un 

salario mínimo que no es subsistente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 

orden social material y cultural: 

Rs en este punto donde al Estado le corresponde actuar para mantener un 

equilibrio eeoúÚ-  núzo como i 11nh1cI1 una paz social. Donde se protegan las necesidades principales así 

como satisl,acer las necesidades de justicia pero principalmente es a quien se debe la creación y vigilancia 

del orden jurídico. 

Eiidcntelnentc ello lo logra mediante el empleo constitucional del poder político 

cuyo ejercicio le ha permitido mantener su vigencia democratica. 

Con un desarrollo armunico del derecho y del poder político en el Estado en que 

Ivi1110:i sirvo para Iüediai favoiahlemeiite entre los, tres factores como son Gobierno, parte patronal 

(capital). parte obrera (trabajo), la que con esta Forma tripartita encontraremos una solución para tener 

un Estado de Derecho. 

Es por eso tanta existencia en la forma de que el salario mínimo vigente, es 

inoperante ya que en la actualidad económica del país no es suficiente para la subsistencia de un 

trabajador que para que el .salario núililno tenga un poco más de eficiencia y dejara de ser inoperante, 

debera clasificarse con una verdadera división de poderes donde podríamos encontrar en el salario 

Ininilllo si en ' rdad cuenta con un fin jurídico, político o económico y así elaborar un juicio valorativo 

de sus elementos. 



Así, pues para asumir una posición en la problemática del trabajo de tesis lo 

encuadramos en 5 capítulos donde en un primer capítulo analizaremos sus antecedentes históricos del 

salario para así partir eIl este estudio. 

Un segundo capitulo donde veremos la relación de trabajo corno una relación 

colectiva para ver la relación Obrero-Patronal. 

Un tercer capitulo donde analizaremos la reglamentación legal del salario como sus 

1 cÁ1'Lü O1"octcctoías 

 

así wlli~? :üi t?ili'il~~tvo. 

Un cuarto capítulo donde vera de las comisiones nacionales que se integran para 

tener un salario más justo y equitativo. 

Y por último, el capítulo quinto donde veremos los factores socio-económicos y 

políticos para la determinación de los salados inininios. 

Por lo anterior, esta tesis puede ser clasificado entre aquellas cor i ates 

demócraticas y tomado en un sentido social, a las características que habran de ser expuestos en donde 

hay una estrecha relación con los aspectos áticos que ponen en tela de juicio los valores económicos, 

políticos y jurídicos. 



CAPITULA PRIMERO. 
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CAPITULO I.- GENERALIDADES. 

SUMARIO: 1.1.- Antecedentes históricos del salario. 1,2,- Concepto de sueldo. 

1. 1. - ANTECEDENTES IiISTORICOS DEL SALARIO. 

Lis idea dlcl dario cs un punto fiindanicntal del derecho del trabaja. Integra, en la 

relación laboral, el objeto indirecto y constituye, social y económicamente. el fin directo que quiere 

alcaiiz r el trabajador a cambio de aplicar su tuerza de trabajo. 

Es interesante, sin embargo, recordar algunos de esos conceptos metajuridicos 

históricos que no pueden dejar de considerarse en una materia de tan profundas implicaciones 

económicas y sociales como lo es el derecho del trabajo. 

Para el liberalismo, "el salario es igual a la cantidad de artículos necesarios para 

alimentar y vestir al trabajador y su familia'o de acuerdo con Ricardo, lo que le cuesta a la sociedad 

"permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar la raza". 

Scgú►i Carlos arx: "Visto aupG1'ticiiihnente, en el plano de la sociedad burguesa, 

el salario percibido por el obre-;ro se; presenta como el precio del trabajo, como una determindada suma de 

dulero que sc paga por una determinada cantidad ele trabaja, llamando precio necesario o natural (le éste 

a su expresión en dinero. Ahora bien, se pregunta Marx: " ¿Qué es el valor de tina mercancía?, la forma 

niatcrlaiiiada del trabajo social invertido para su producción ¿y cómo se mide la magnitud de su valor? 

Por la magnitud del trabajo que encierra. 

Sin embargo debe distinguirse, "señala Marx entre valor realmente invertido en la 

mercancía y el trabajo vivo necesario -no real- para producirla de esa inanera el salario, en la economía 



capitalista, cubrirá el valor objetivo calculado de tal manera que origine plusvalía, porque "el valor del 

trabajo tiene que ser siempre más reducido que su producto de valor, pues el capitalista hace que la 

tuerza de trabajo funcione más tiempo del necesario para producir su propio valor", Así en doce horas de 

trabajo el obrero recibira solo "el producto de valor de seis horas de trabajo"(1). En este concepto el 

salario por ser una contrasprestalción. resulta injusta en tanto genera plusvalía más allá del costo de la 

dirección empresarial y del interés del capital. En términos parecidos. 

P.:Nif itin nos dice: "en la empresa capitalista, la jornada de trabajo se desdobla en 

dos partes: tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo adicional. En consonancia con ello el trabajo 

del obrero se divide en trabajo necesario y plustrabajo. El tiempo de trabajo y el trabajo necesario son el 

tiempo (le trabajo y el trabajo que el obrero necesita para reproducir el valor de su fuerza de trabajo, es 

decir, el valor de los medios indispensables para su existencia. El tiempo de trabajo necesario lo retribuye 

el capitalista en turma de salario. El tiempo (le trabajo adicional y el plus trabajo son el tiempo de trabajo 

y el trabajo que se invierte en la producción del producto. El Plus trabajo reiste en el capitalismo la 

forma de plusvalía, de la que se apropia los capitalistas. La relación entre el plus trabajo y el tiempo de 

trabajo adicional, por una parte, y el trabajo necesario 0 el tiempo de trabajo necesario por la otra, 

muestre el grado de explotación del obrero' 12'). 

"Una concepción social del salario podría ser la que el Papa León XIII expresa 

Renten Novaruni al decir que: "Debe ser suficiente para la sustentación de un obrero frugal y de buenas 

costumbres". No es ciertamente muy generosa pero tiene la virtud de que expresa un paradigma salarial 

no muy frecuentemente producido en el sistema capitalista." (3). 

Para el tratadista, Barassi que ha resumido con precisión admirable las diferentes 

tendencias que se ponen (te manifiesto en la determinación del concepto de la retribución. 
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De acuerdo a sus palabras: "a) el salario no es más que el precio del trabajo b) es el 

medio de sustento del trabajador; c) es la parte reservada al trabajador sobre el capital del empresario, 

distinta del capital técnico y anticipado por este último sobre el resultado de la venta del producto; 

anticipo (descuento) posible por el ahorro acumulado por el empresario; d) es la compensación equitativa 

del trabajo". En rigor, en todas ellas se advierten una connotación capitalista. 

Como se ha visto el salario a nresenlado múltiples problemas de las cuales se han 

hecho los siguientes planteamientos: 

a) El salario se integra con la cantidad que en numerario se conviene o determina 

por día, jornada, semana, decena, quincena o mes. Las demás prestaciones no forman parte del salario, 

son complementarias o adicionales. 

b) El salario se integra con la cantidad convenida o estipulada y solo aquellas 

prestaciones económicas que la incrementan sin considerar el pago de horas extras vacaciones, días de 

descanso, etc. 

c) El salario se integra con todas las prestaciones que recibe el trabajador en 

numerario sin considerar las prestaciones en especie, por las dificultades de su cuantificación. 

d) El salario se integra con todas las prestaciones. en dinero y en especie que el 

patn5n dcb: 	rcga'i al trabajador  por sus servicios. 

La ley de 1931 no establecía como la actual una norma integradora del salario, El 

artículo 86 daba las bases para su fijación: " Para fijar el importe del salario en cada clase del trabajo, se 

tendrá en cuenta la cantidad y calidad del mismo, entendiéndose que para trabajo igual, desempeñando 
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en puesto Jornada y condiciones de eficiencia también iguales. debe corresponder salario igual. 

colilprendicIiido Cit este tanto los pasos liceilos poi .Iota liada eonla lis gratificaciones, percepciones, 

habitaciones y cualquiera otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor ordinaria; 

sin qu,. pueda CStab1ec;r diferencias por consideración a edad, sexo o nacionalidad." 

Desde luego que el precepto es confuso en cuanto a su contenido que comprende: 

a) la garantía de salario igual a trabajo; h) aspecto de integración de salario; e) garantía de igualdad en 

cuanto al trabajador. Por otra parte, solo comprende pagos, esto es, cantidades que en numerario se 

entregarán al trabajador, dejando fuera de las prestaciones en especie que constituye un capitulo 

importante en nuestro derecho: habitación, alimentación, despensa, automosil, etc. Resultaba peligroso 

además que se hablara de prestaciones otorgadas a cambio de su labor ordinaria, lo que se antoja a 

considerar los servicios como mercancía, dentro del mercado, 

Nuestra legislación nunca ha estimado parte del salario al salario invisible, que en 

opinión de varios autores. son ciertos henelicios ctl trabajador, cono el tiempo que dentro del horario 

:0;1Ii1nc para layarse Cambiarse de ropa; tiempo de espera o muerto que se retribuye sin prestar servicios 

efectivos. etc. 

El salario está constituido por las prestaciones que recibe el trabajador y sobre las 

que, tiene plena y libre disponibilidad. La disponibilidad es el signo distintivo de las prestaciones que 

inte-ura el salario; de esta suerte, si se le otorga una cantidad para gastos y no tiene obligación de rendir 

cuentas o de presentar comprobantes, debe concluirse que se trata de salario. 

" La ley vigente, dispone en su artículo 34 "El salario se integra con los salarios 

hechos en efectivo para cuota diaria. gratificaciones, percepciones, habitación. primas, comisiones, 

prest eioimes en especie y cualquiera otra Cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
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trabajo '(4). 

A este respecto. se  dijo en la exposición de motivos que la iniciativa, de la ley 

"Resuelve un problema que han debatido la doctrina y la jurisprudencia y que se refiere a las prestaciones 

que lo integran. La definición que se adopto en el provecto reproduce la jurisprudencia uniforme de la 

Suprema Corte de Justicia, que comprende ejecutorias que se han dictado desde el año de 1934. Dicha 

iut'isprudencia esta contenida en el Anendice al Semanario Judicial de la Federación del año de 1965. 

Quinta  i.-,i —c, cuata sala tesis no. 151, pág. 1.13: "(5), ' De los términos del artículo 85 de la Ley Federal 

del Trabaio se desnrende claramente tic el salario consiste únicamente en la cantidad de dinero que en 

forma p riodica : 	p,i~ a :: patrón ,ú trabajador, sino que adeüli de esa prestación principal est ln 

comprendidas en el mismo todas las ventajas económicas establecidas en el contrato en favor del obrero". 

Al adoptar la definción del proyecto se consideran las observaciones formuladas por algunos sectores en 

el sentido de que nor salario debería entenderse exclusivamente, la cantidad que se paga en efectivo y que 

todos los restantes beneficios otorgados a los trabajadores deberán considerarse prestaciones 

complementarias o adicionales; está observación destruye el concepto unitario del salario y pasa por alto 

la jurisprudencia uniforme del más alto tribunal de justicia de la república y la doctrina extranjera y 

mexicana mis generalizada. Tampoco puede aceptarse la interpretación que formulo un sector 

empresarial de la fracción X del artículo 123 de la constitución, porque ese precepto se propone prohibir 

el sistema que consistía en pagar la totalidad del salario por mercancías, vales o fichas las cuales deberían 

i,ambial'se en alguna "tienda de raya", pero en manera alguna puede considerarse que ese precepto 

contiene una definición del salario. nor lo uue no puede servir como base para la definición general". 

El sector patronal hizo tle nr a la ('limara de Diputados la siguiente observación: 

"en inatci'ia de salario, la iniciativa incluye indebidamente dentro de este concepto elementos cuya 

interpretación darla lugar a constantes conflictos S, desde luego el aumento en el costo de operación ate las 

empresas. 
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Asi tenemos uue se deline el salario como la retribución en efectivo a cambio del 

trabajo (articulo S2), sin especificat que dicha retribución debe tener un carácter permanente en su base 

de cuantiticacion. y por lo tanto debe rel'erirse a las actividades ordinarias del trabajo en los términos 

proxi t:3 : ti el contrato colectivo o il(.iil ual Jet fi':.ii )o. 

D.e la nu ni.i iane:a, cie integra ]l salario la habitación sala distinguir aquellos casos 

en uue nor las características mismas del trabajo es necesario proporcionarla ejemplo establecido en el 

articulo N caso (le los por toros. En cuanto hace, a las otras prestaciones en especie no debe integrarse al 

salario, porque ello daría lugar a una serie (le confusiones y conflictos para cuantificarlo. De abandonarse 

el eriteiio que de1 ,e el salario corno la retribución en efectivo al trabajador, a cambio de su labor 

ordinaria se fomentara los conflictos creandose un clima de ambiguedad respecto a las responsabilidades 

patrimoniales de las empresas con los trabajadores en perjuicio de las expectativas de la inversión. 

Proponía que el numeral quedará: "Artículo 84. además del pago en efectivo a que 

se refiere el articulo 82 podrán pactarse como complemento de salario, las gratificaciones. percepciones, 

iiabit;ei. tics. primas. üílüSiGü•3:;, preSta oilti3 en especie i' : fI, lt Il(i t,i otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador a cambio de su trabajo ordinario para el et-.cto del pago de indenmi•raciones se 

tomará en cuenta además do los pagos hechos en eteetivo por cuota diaria y (te la parte proporcional de 

las percepciones conmlement:uias a que se refiere el párrafo anterior'. 

El sector gobierno, en esa misma ocasión. areumentó: " la primera parte de la 

ob.jcción, que es la que pretende limitar el salario a la cantidad que se pague en efectivo, lile desechada 

desde el año de 1931, al expedirse la lev vigente: en efecto, el proyecto Código de 1929, conocido como 

Proyecto Portes Gil, Siguiendo los lineamientos del proyecto de la Secretaría de Gobernación de 1923 y 

(le la Ley de Trabajo ilel Estado de Veracruz de 1918. definía el salario como la retribución promisoria 

que debo pagar el patrón al trabajador. En cambio. el proyecto de la Secretaría de Industria suprimió la 



7 

palabra promisoria para decir que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

virtud del contrato de trabajo. 

"Para complementar el concepto, el Congreso de la Unión, al discutir el Proyecto 

de la Secretaría de Industria, agregó el segundo párrafo del artículo 86 de la ley vigente, en el que se dice 

i¡ue en el salario se comprenden: tanto los pagos hechos por cuota diaria, como las gratificaciones, 

percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor 

'Ea 	i 	ucacia. .l;{ 	 q;ic propone la COi:Cti.`Q;' de los artículos 

y 84 sancionaría una tesis que vuelve a leuirse, fue desechada desde 1931. Ademas, esa tesis rompe la 

unidad d ci saladlo, suprimiendo de trl todas las prestaciones complementarias que se pagan a los 

trabajadores. Como se dice en la exposición de motivos tic la Iniciativa Presidencial, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha definido el salario en los tcrminos en que lo hace el Proyecto. Por último la 

doctrina y la legislación mencionadas proporcionan un concepto de salario igual al de la Iniciativa 

Presidencial".(7). 

1.3.- CONCEPTO DE SUELDO. 

El t ,rinino salario, deriva de "sal", aludiendo al hecho histórico de que alguna vez 

se pagó con ella. 

"Sueldo, proviene de "solidus": moneda de oro de peso cabal."(8). 

FI salario se paga oor hora o por día. aunque se liquide semanalmente de 

erdifiado. El sueldo • c paga por' irles o quincena. 
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Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica: el salario se aplica más bien a 

trabajos I11anuai s ü d taller. El sueldo, a trabajos llltele.tuales, administrativos, de supervisión o de 

oficina. 

En un sentido lato. aplicable tanto :i sueldo como a salario, puede definirse: "toda 

j tii ücloii que, percibo ci hombre a cambio de iiii scrbicio quc ha prestado con su trabajo". 

í& eo i.',:,I11Cilte: 'la iellüiiieiai Ivi1 por una actividad productiva". 
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CAPITULO II: REGLAMEN'1'ACION DEL SALARIO. 

SUMARIO: 2.1.- concento de relación (le trabajo. 2.2.- Elementos. 2.3.- Concepto de relación 
selectiva. 2.4.- Concepto de contrato de trabajo. 2.5.- Diferencia entre relación y 
coltau o de trabajo 

2. L- CONC7:1'TO DE t?ELACION DE 1r;,.AB.a,IO. 

Ud C•liU 1¿O lil)I II tlli11ÍÜI1ti1ll1Í11 Úti iil 	il:VI•lit  uC Id1v1a14i1)ll UL trabajo GoInno punto 

(le partida para la aplicación del estatuto laboral, cualquiera que hubiese sido el acto o la causa que le dio 

oI'igeíl, constitutie, todo lo, utl•o lid los aspectos centl'aks, tal vez c1 más hondo,-de la batalla por la 

autonomía del derecho del trabajo. Son muchos, y. los maestros que admitieron la aparición de una rama 

jurídica que no era ni derecho público ni derecho privado, pero la inclusión de una especie nueva en la 

clasificación no destruía por sí sola la subordinación del derecho del trabajo al privado, ya que podía 

quedar tii~u la idea d1 contrato cono el acto jurídico infranqueable para la creación de derechos y 

obligaciones por los hombres.Georges ~selle es el primero que se dio cuenta del problema: si el derecho 

del trabajo ha de ser el est ituto de los hombres que entregan su energía tísica e intelectual a la economía, 

es preciso que extienda su manto protector sobre el trabajo. considerándolo en sí mismo, en su realidad 

cbCtrti.l, cotilu utia fuerza que requ ei'e un estatuto jutldico que asegUre su salud y SU vida y le 

proporcione una e,,;istcncia decorosa, por el solo hecho de su prestación, esto es. porque el trabajo no 

' dr su cliciu i ul- i.l disilnla ILi w.tk a del 	tü li de li, causa que ie dio origen. Por estas razones, la 

batalla por la relación de Trabajo tuvo como propósito elevar al trabajo a la categoría de un valor en sí 

mismo, independientt;, y, del auto o causa que determinó al hombre a prestarlo. 

Otra cuestion a si la fomtauit n de la relación de trabajo requiere, en todas las 

hipótesis, un acuerdo previo de voluntades. La respuesta presenta matices que es necesario analizar. 

Primeramente, la formación de una relación de trabajo es un imposible sin la 
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concurrencia de la voluntad del trabajador, pues. el art. Sto. cle la Carta Magna reconoció que a "a nadie 

se podrá obligar a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento". La disposición foltna parte de 

los derechos individuales del hombre, pero el derecho del trabajo la hace suya y la respeta, porque su 

i eseonochntento equiti'aidria a transfoiniar al hombre en un esclavo. 

Otro matiz apunta a la necesidad o a la posibilidad, por lo plenos, de un acuerdo 

de voluntades urevio a la iniciación de la prestación de trabajo: los sostenedores de la teoría de la relación 

kte trabajo nunca han afirmado, y tampoco es la tesis prcvalente en la Ley nueva, que no pueda existir o 

que nunca existe un acuerdo previo de voluntad para la formación de la relación; por el contrario, la frase 

, 	~~ u  iwl art. 20, "cualquiera que ea Cl acto que le dé origen", señala la posibilidad de ese acuerdo. En relación 

con este segundo matiz conviene precisar que la esencia de la doctrina nueva consiste, por una parte, en 

que el acuerdo de 'voluntades no es un requisito ine itahle para la formación de la relación y por otra, y 

esta es la cuestión lilndamental, en que ese acuerdo de voluntades no podrá ser el rector de la vida de la 

laeió L porque csa función la cumple, N' otra vez rcOite urna idea ya expuesta, un estatuto, la Ley v los 

contratos colectivos, entre otros ordenamientos, que está en una evolución permanente que no puede ser 

• detenida poi' el acuerdo de voluntades originario, pues, por el hecho de la prestación del trabajo, la 

• relación adquiere una vida propia. la  que se transforma por principios que también le son propios. 

Conviene finalmente consignar que la realidad muestra que son varias las situaciones en las que se da, 

generalmente, un acuerdo previo de voluntades, así, los trabajadores de confianza, los domésticos y los 

de la pequeña indusuria, los 1)l'hlleros poi' las características particulares de ellos, y los dos restantes por el 

trato personal permanente entre el trabajador y el patrono; pero es de todas maneras cierto que aun en 

estas hipótesis, la relación de trabajo adquiere -vida propia y que se modificará al cambiar el contenido de 

las normas que la rigen, asi., a ejemplo, nada impedirá que en el futuro se organicen sindicatos de 

trabajadores domésticos o de la pequeña industria. 

Un úitin10 ínat z se lires Iit+1 sobe todo en la gran industria, la que fue el campo 
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donde nació el derecho del trabajo y en el que se desarrolla actualmente con mayor rapidez e intensidad. 

La contemplación de nuestras realidades muestra que la voluntad del empresario es más aparente que real 

y, que ahi donde los sindicatos obreros son fuertes aguerridos, no solamente no desempeña ningún papel, 

sino que la relación de trabajo se forma en oposición con ella: a) El empresario casi nunca interviene en 

la selección de los trabajadores, a los que diticilmente llega a conocer; h) Tampoco son mandatarios 

juiidiwS c ipeciales quienes liitervieilt ü co la selección i1,1 personai, sitio, por regla general, empleados 

subalternos: el Es frecuente y casi e'n';i;inte. liuc el in!Jreso de los trabajadores a una empresa se realice 

cdifc .::. 0i.ít.i pública de ;iJvajv. De ahí que sean i;;I'ív ¡os fl':iflGletaS que SOat1~IldIi que VIL 1a gran 

industria debe hablarse de un contrato (le trabajo por adhesión. cuya naturaleza contractual es sumamente 

controvertida; d) Pero es la institución llamada cláusula sindical de ingreso, en virtud de la Cual, según 

dispone el art. 395 de la Ley. "en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrono admitirá 

exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante11, la que suprimió 

en forma radical la exigencia de la voluntad del empresario para la formación de la relación de trabajo. 

De, lo que se desprende que es imposible hablar de una relación contractual entre el trabajador y el 

empresario, ahi donde falta la voluntad del segundo. 

Por lo tanto. al  iniciarse la prestación de trabajo, se forma automáticamente la 

relación (i3 trabajo, la que vivirá dentro de las normas del estatuto laboral. 

Düi[.i r L' ióa ilo t aba'o criará dila ¡elación jurídica dinámica, consecuente con 11 

naturaleza iundica del estatuto uue la vise. Fsl;► su numera de ser es lo uiie la impulsa a transformarse 

i:Jirsi lliteiüvriltC ,i litl de ;iUa¡)idr tos vc11ei11,[o:i del trabajador a las nuevas posibilidades y exigencias u- la 

vida social. tic donde podemos decir, particularmente en relación con los contratos colectivos, que si el 

derecho del trabajo es una adecuación constante (le lis normas generales a la necesidad de la clase 

trabaiadora, la relación de trahaio lo es a la necesidad concreta de cada trabajador. 
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, mayor ahundamiento. la  relación individual de trahajo. la  que puede establecerse 

o zxistir cono sin el contrato irsdi 71ltl:il de trabado, consLite, en la prestación .le un trabajo personal 

subordinado a una persona tísica o iuridica. mediante el rapo de un salario. Si existen estos elementos, 

existe para la Lcy Laboral, la relación de trabajo independientemente del acuerdo, acto o documento que 

la haya originado. 

Resaltan en esta institución fundamental del Derecho del Trabaio, a la que se 

refiere la Ley Laboral en su articulo 20. tres elementos esenciales que son: 

1. La prestación de un trabajo personal. 

2. Que se preste .mediante el pago de un salario; y, 

3. `fue el trabajo personal que se preste sea subordinado. Este elemento o 

característica de subordinación. es  sin duda. el más importante y consiste en la facultad de mando del 

p:úi'vü 'v el LL i jilíi Lo de obedieli.ía dc1 uab:lja i01•, siempre que Sea cal relación con el trabajo 

zontratado. ';i no existe este elemento d.- subordinación, aunque haya un trabajo personal y,  medie el 

plgo d un L-1- ipurt 	ü4 JJino CJilfr,i-p1 	en pu i:l 	o ii'abajo prestado, no i1,1b1:i 

relación laboral. Como eiemnlo podemos citar el caso de un abogado que ejerce libremente su profesión. 

a qu :,n k. íOAnuLülLos olla zonsulta legal, por la zual le pagamos un importe en efectivo prc',iamente 

convenido: existe la prestación de un servicio personal ,, el pago del importe del mismo, pero no existe 

relación laboral r; suladz por la Ley del Trabajo, cn viltu:l de que dicha relación carece del elemento 

indispensable de SUBQRDN,ACIOi\T. 

,psi. la  Corte tiene declarado que la prestación de servicio a una persona sin su 

cc.nscntimie to. no determina la relación laboral, pues tratándose del contrato de trabajo, no puede 

quedar sujeto a la voluntad ele una de las pretendidas partes del mismo, sino que para que exista relación 

laboral se necesita .uc 1i patrón acepte y  contrate a una persona para que le preste ser ieios, pero si estos 
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le son desempeñados sin su voluntad y consentimiento, no por ello existe la relación laboral. 

Hay situaciones que pueden constituir excepciones a lo consignado anteriormente 

" serian los Casos en qu;. cl patrón, no obstante querer despedir a un trabajador de planta, si éste no le da 

causa legal justificada para su despido, tendrá que mantenerlo aún en contra de su voluntad. También en 

el caso. de un trabajador despedido injuslificadainente, haya solicitado y obtenido su restitución en su 

mismo trabajo: en este caso. aún en contra de la voluntad del patrón éste tendrá que mantener la relación 

laboral con Gt i 	.+~wi, aUü mil i.úüird de gil voluntad. 

11., 1- 	 b -. 	 .. 
ice. iv ijli~ il iCl:i:I~~li ~ld t1:~J,ijJ d.i una 11lidci011  de hecho, i'e~GnOelíiJ y regulada 

por el Derecho del Trabajo. la  que comienza a tener vigencia desde el momento mismo en que se presta 

el trabado, sin ninguna formal dad, contrato o solemIlldad, 

_.~.- ELEMENTOS. 

"Los elementos de una relación de trabajo son los datos que la componen, sus 

partes integrantes, para decirlo asi. sin las cuales no puede existir. Admitido este punto de vista, si 

anal zainos la definición del alt, 20. encontramos que en ella se hace referencia a cuatro nociones: a) Dos 

personas, una de las cuales tiene el carácter de trabajador y la otra el de patrono; e) La caracteristica que 

~w0lüülil:~ .i la pr'estleión de trabajo, a la que la Ley lla dado el nombre de subordinación; d) El salario, 

QUe según el art. 5'2. es "la retribución aue debe vagar el patrono al trabajador por su trabajo" ".(,9). 

Fi elemento subordinación sirve rara diferenciar la relación (te trabajo de otras 

prestaciones Cid servicios ese término es la consecuencia de una larga y inerte controversia doctünal y 

iulisprudencial. 
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1. La Ley de 1931 y su interpretación por la jurisprudencia y la doctrina: el art. 17 

definió contrato i.c trabado diciendo i{ue era "aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra;  halo mu dirección y denendlencia, un tiei vicio personal mediante una retribución convenida". 

Con objeto de penetrar ahora en el problema de la naturales de la relación de 

suhordínación, diremos que cs una relación jurídica que se descompone en dos elementos: una facultad 

jurídica del patrono en virtud (le la cual puede dictar los lineamientos. instrucciones u órdenes que juzgue 

conveniente para la obtención de los fines de la empresa; y una obligación igualmente jurídica del 

trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo. 

De lo que se deduce que el salario, si bien en el campo de la teoría es un elemento 

constitutivo de la relación, en la -vida de ella aparece a posteriori, como una consecuencia de la prestación 

del trabajo 

De acuerdo a esta definición podrían destacarse los siguientes elementos: 

aj LwI71GntG,i 5livjctivva. 

3 ,aiador 

- i auUll. 

b) Elementos objetivos. 

- i rest.ción de un trabajo personal subordinado. 

- Pago de un salario. 

Se ha visto que el negocio Jurídico, del que el contrato individual de trabajo es una 

especie, se integra can los siguiuiites elementos esenciales: 

a) Voluntad, que se transforma en consentimiento en los contratos, 
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h) Objeto posible. 

La voluntad o consentimiento. Hemos advertido que en el derecho del trabajo 

""liste una acentuada tendcncia a objetizar la relación de tal manera que siempre que uno de los términos 

de la relación laboral 

El objeto posible. En el contrato de trabajo el objeto posible se expresa en dos 

eíi n s 	lain lit les: l;a Obúsacióii de prestar el Servicio, en forma personal y subordinada y la de 

vagar el salario. Este será el objeto directo. A su vez el objeto indirecto lo constituirán el servicio 

Sj)~: iil~G d j)x: ,is:ü' v: ünl)Jrtc dcl 5aiai tú. 

En ese [visillo sentido la omisión de la determinación del salario tampoco produce 

la inexistencia del contrato ya que automáticamente se producirá la obligación de pagar, por lo menos, el 

salario míIlinio neral o profesional surtiendo adenuis efectos el principio consignado en la fracción VII 

del inciso "A" del art. 123 constitucional en el sentido de que "para trabajo igual debe corresponder 

salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad". 

En el contrato ilulMdual de trabajo los presupuestos de validez son los siguientes: 

a) La capacidad. 

b} El libre albedrío. 

e) La licitud en el objeto. 

d) La forma, yunque solo ocasionalmente, 
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2.3.- CONCEPTO DE RELACION COLECTIVA. 

Por lo anterior aunado a las consecuencias de los desempleos masivos, con motivo 

ú:. la revolución üi ii.tliül ea lii ,lt n'a. ji;J'.' ádJ,i por el maquinismo :;e fue I nnando en la clase 

trabajadora de aquellos tiempos. la  conciencia de clase por virtud de la ley de la gran concentración. lo 

ilue ocasionó que se .lglílpar.ili en defensa de sus derechos, El Estado en un principio ignoró las 

manifestaciones colectivas. Horque regia en aquel entonces el sistema liberal y su función se limitaba 

e:c{tlsivamente al mantenimiento del orden público, por lo que se le consideraba congo un estado 

gendarme con la máxima francesa "T.aissez i'aire. laisses passer", esto es "dejar hacer, dejar pasar", o 

dicho de otra manera, la actitud de permitir y tolerar todo, ante el libre juego de la vida. El Estado 

posteriormente prohibió las manifestaciones colectivas, y ante la imposibilidad de poder detener la fuerza 

de la 1xo úerite de dicho cambio socias se tilo precisado a reglamentarias. 

Congo afirme atitciio lleIlte, en ese entonces cuando se concibe el derecho del 

trabajo y es en ese momento cuando el Estado para poder conservar su estabilidad político-social 

reglamentaba lag relaciones obrero patronales, rccuriiendo al derecho congo único estabilizador de las 

instituciones urge seriamente -ie encontraban amen.i;,ndas."Por dichos antecedentes afirman algunos 

el uv:.Co del ii,iba,., ,iG 4a 	üJ una ir":iicc:;I.7íi Je tipo transitorio que hizo dl iatadv 

}' las clases capitalistas. por temor de que ,:e subvirtiera el orden económico existente de una manera 

io1enta." 

independientemente de la Importancia que destacarnos del derecho colectivo, por 

su esencia, tendencia y evolución. encontramos igualmente una plena justificación para su 

cstablzcinliento, con categoría de primera línea, por la repercuciones que las instituciones colectivas del 

trahaio ocasionan en los órdenes social. económico y político cte los Estados. No es una simple 

atar macióIi derivada del aspecto cuantitativo, sino también muy seIñaladamente del aspecto cualitativo de 
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las relaciones, lo que nos hace pensar en la supremacía y en la trascendencia del derecho colectivo. 

"Cualquier estudio o ensayo sobre el procedimiento laboral en general no está 

completo si no se incluye el derecho colectivo. Además porque actualmente se considera al derecho 

colectivo como la parte fundamental del derecho laboral, es el derecho del presente y del futuro. 

Conforme al espíritu del legislador las relaciones colectivas de trabajo se establecen entre la empresa y la 

comunidad de trabajadores. a través de una coalición o ele un sindicato, se le da el nombre de relaciones 

colectivas, porque se ocupan y afectan a la comunidad obrera como tal, a los intereses generales de la 

misma y. claro está, repercute sobre todos y cada uno de los trabaiadores."(l0). 

"Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos i.o trabajadores Y uno 0 vaios patrones, 4 uno o varios sindicatos de patones, con objeto de 

establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o mas empresas o 

establecimientos."(11). 

La doctrina sciiall que tres son los elementos que integran el contenido del 

contrato colectivo de trabajo, a saber: a).-La envoltura; h).-El elemento normativo; c).-El elemento 

compulsorio tanlbiin llamado obligatorio. 

En la elaboración de un contrato colectivo de trabajo se deben cumplir los 

siguientes requisitos de forma aue establece "el artículo 390 de la lev, a saber: a).-Deberá celebrarse por 

escrito, salvo pena de nulidad; b).-Se liará por triplicado, entregándose una copia a cada una de las partes 

y se depositará otro tanto en la Junta Local o Federal. según sea la materia. El contrato surtirá sus efectos 

desde la 11J1:i t i:tiii;, de su depósito, salvo que las partes hayan colivenido en una distinta fecha 

esnecilica. El artículo 391 de la res, coniuna los reuuisitos; de lindo que deberá contener el contrato 

~... 	 _ G~itc:~üi.v, •:,ii 	,_ l: l.-.G••i üGüiui~i i ~iJíüíCüiJS i,G .u5 do1it1'ataílicS: 11.-Las empresas ti v5idúleilllitciltJS 
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que abarque; 111.-Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra indeterminada; 

IV.-Las jornadas de trabajo; V,-Los días de descanso y vacaciones; VI.-El monto de los salarios; VII.-

L.as. cláusulas relativas a la capacitación o adiestramientos de los trabajadores en la empresa o 

e. 	Vl~bL1Íi nto que c r::sj)Jüí'..a; V -Disposiciones sobre la Capacitación o adiestramiento inicial que se 

deha impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento: IX.-Las bases sobre la 

. 	deban íiliJl+.wiJil f.iiiJiviiáiiúclliJ de la. ~. vii:i5iilnCs queucuan iIi{cgrursc .w acuerdo con CSt:>, leV;y, X.-i..as 

demás estipulaciones uue convengan las partes."( 1 2). 

La revisión del contrato colectivo se hará cada dos años en cuanto a su clausulado 

y caria ario al iabula:doI' salarial; la solicitud de rc~isión :;C hará por conducto de la Junta con 60 y 30 días 

de anticipación respectivamente (Arts. 393. 399 y 399 bis). Si ninguna de las partes solicita la re~7sión, el 

contrato se prorroga por otro período igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado 

(Art. 400). 

El contrato colectivo (le trabaio termina: °I.-Por mutuo consentimiento; II.-Por 

t nuijiación de la obra; y, III.-En los casos del capítulo V, de este título, por cierre de la empresa o 

establecimiento. siempre que en este ultimo caso. el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el 

VJ{a I,:1vvII. Uei l:Ú 1i X11. `t+. l). 

Y 	1.'. 	1.. 	1.. 	 1...' 	1 . 	1 	.t... 	1 . i..i Jl.11::,ü3.+ u~ ;it~C::;ü ~~ ~+~íitr::iaCivü ~:iCluai~~:{, ~+V .ü{lidl)il por iYilu~l de  la cual el 

patrón se obliga con el sindicato a proporcionar trabajo sólo a los miembros de la organización sindical, y 

a cubrir las vacantes y puestos de nueva creación con personal sindicalizado. 

La cláusula de exclusión por separación o simplemente de exclusión, es aquella por 

virtud de la cual el patrón se obliga a separar de la empresa al trabajador que renuncia al sindicato o sea 

i;ipulsado de la organización síiiJie.il. 
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'En ; é'dco presenciamos en 1973 }, 1974 cómo el equilibrio presunto fue 

quebrado por el impacto de la inflación, que redujo excesivamente el valor adquisitivo de la moneda. La 

presunción de equilibrio derivada de la vigencia de los contratos colectivos fue desbordada y inieron, en 

primer t¿lmi.iio, las recomendaciones tripartitas de aumento nacional de los salarios y, en segundo lugar, 

la reforma de la ley, para que los salarios mínimos v los tabuladores de los contratos colectivos de trabajo 

se revisarían caja ai10 en vez de hacerlo bienalmente."(13). 

Ilay, sin embargo, un problema: ¿Cómo ;ijar criterios que tengan validez nacional? 

No es cosa de reunir a la Comisión Nacional Tripartita para que recomiende soluciones cada vez que hay 

un problema. En razón de ello se han buscado otras soluciones inás cómodas. El camino consiste en 

atribuir a la reN,¡sión anual de los salados, tanto mínimos como convencionales, un valor de reparación de 

la p rdida del valor alíiijuisituvo de la moneda: la temible devaluación interna 1nflaccionaria, y de mejoría 

relativa del nivel anterior. Para ello se hacen investivaaiones económicas v se establecen indices generales. 

Tal vez la disposición mas expresiva de esa tendencia sea la que, un poco 

subrepticiamente se adicionó .11 art. 561 que establece las ticultades y deberes de la Dilección Técnica de 

la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que señala que es su deber "... V.-Publicar 

regularmente las fluctuaciones ocurridas ca los precios y sus repercusiones sobre el costo de la rada, para 

cada una de las zonas económicas a que se refiere la fracción UI del art. 557." 

Tesis de Planiol.-El maestro francés, al referirse a los contratos colectivos, como 

categoría general, señala que ".e denonlilla así a unos contratos que afectan a grupos de personas a veces 

muy numerosos. y es muy util. a veces inclusive necesario. que se celebren."(14). Si se tuviera que 

respetar la regia común ► +w atender la buena disposicióIn de todos los interesados, nada se podría hacer: 

siempre habría algunos rec;;lcitrantes. que harían fracasar todo por su rechazo. Por ese motivo existe para 
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esos contratos colectivos una regla especial: la voluntad de la mayoría hace la ley; los oponentes quedan 

,Vinculados por un contrato al que no se han adherido. El contrato se forma entonces por una voluntad 

colectiva que sustituye aquí la suma de todas la voluntades individuales. 

En una obra excepcional. "El contrato v el tratado". Hans Kelsen expone su punto 

i.e iaua a propósito de lo que denomina "convenciones eOleGii'va.S del derecho social", señalando que "El 

principio de atannomia característico de la convención, a saber. el nrincinio (le que la convención (o la 

nena i establecida poi ella) no pueda engendran derechos y obligaciones sino para los sujetos que 

manifiestan su voluntad en el momento de la conclusión, se encuentra limitado de manera muy peculiar 

en una categoría tlo contratos que han adquirido en la última ípoca una importancia cada (lía mayor. 

"El llamado contrato colectivo de trabajo mereció una especial preocupación de 

Du2uit. "Los actos nuevos más interesantes que aparecen en las relaciones jurídicas modernas, son 

aquellos que se han llamado con gran inexactitud contratos colectivos. La expresión contiene una 

contradicción en si. En efecto, el contrato es por naturaleza y por definición una cosa esencialemente 

individual; lo he demostrado hace un momento. Contrato y carácter colectivo son dos elementos que se 

excluyen. El error que han cometido los juristas dando a estos actos el nombre de contrato colectivo, lo 

agravan pretendiendo, a toda costa, hacerlos entrar en el cuadro tradicional del contrato."(15). 

Contrato CJikctitio, dde;teiliaíliz, su naturaleza jurídica afirmando que se trata de una 

institueicin de derecho nuhlico. cae es la "norma que reglamenta la organización v actividad del poder 

nd 	la creación de noiluas ge orales una iUiiClJh lüivuC:+. el contrato coleetiv o debe de tener 

también ese carácter. Por otra parte lo califica de "Fuente autónoma de derecho objetivo", que resulta de 

un acuerdo de voluntades, al que cabe reconocer la condición "contractual", en un concepto "dilatado" de 

10 que es contrato. Finalmente constituye la expresión de un derecho de clase, en la medida que su 

celebración es obligatoria para el patrón y.  debe de contener norniis más favorables a los 
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trabaJadores que las que se encuentran en vigor en la empresa en el momento de su celebración. 

El derecho a exigir la celebración de los; contratos colectivos pertenece, entonces, a 

los sindicatos. Ahora bien: ese derecho se funda en una presunción jutis tailtum, o sea, que acepta prueba 

en contrario y consiste en que el sindicato sea mayoritario (art. 388). De ahí que la titularidad del 

contrato, es decir, Vi constituir la palle obrera en esta relación, dependa (le un hecho jurídico cambiante, 

que consiste en la adhesión de la mayoría. Aquí se conjugan hábilmente dos situaciones: la jurídico-

formal y la social. 

En realidad el contrato colectivo nace desde que se produce el acuerdo y aún antes 

de que se transcriba. La ley condiciona la eficiencia del contrato colectivo a su depósito ante la autoridad 

y dice que, "el contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las 

partes hubiesen convenido en una fecha distinta". El depósito no es. a pesar de ello, un acto esencial para 

ld ZiüSiJli.i,1 úZi Co}íltl'aty COIzztí~'J i{~ terceros. 5111v una Cutidiclúa do eficacia. 

Scbre la naturaleza jurídica del Contrito Colectivo de Trabajo han sido 

innumerables las opiniones y estudios que se han realizado. Resumiendo, puede afirmarse que existen dos 

tendencias generales¡ una admite que es efectivamente un contrato, aunque con caracterísiticas sui-

géneris y la otra. que lo considera una convención que establece determinados intereses que pueden 

posteriormente ser regidos o reglamentados por el contrato individual de trabajo. 

Se puede considerar al Contrato Colectivo de Trabajo como normativo al 

establecer condiciones de trabajo y al propio tiempo tiene ejecutoriedad, ya que sus disposiciones son de 

obligatoria y exacta observancia, con características especiales copio son que sus disposiciones no pueden 

extenderse a los trabajadores de otras empresas similares y que las mismas se extienden a todos los 

trabajadores que prestan sus sc Vicios en la empresa o empresas donde rige aunque dichos trabajadores 
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no formen parte del sindicato suscribiente del Contrato. También tiene que cumplimentar una serie de 

formalidades cuya falta de cumplimiento puede acarrear su nulidad. Según la exposición de motivos de la 

T_ev. el Contrato Colectivo tiene por objeto darle garantías de orden, estabilidad y paz a las relaciones 

cnipres iiio-trabajadores. 

Los ííl►ico..s que pueden pedir o exigir la furia de un Contrato Colectivo de Trabajo 

son los sindicatos lealmente constituidos. v nunca las coaliciones de trabajadores o éstos en forma 

LilCa•.ldt. 

El contrato iii _ ..í ia de ü.:u.y:v deberá CC1J.rals3 por escrito bajo pena de 

nulidad". Disposición que para algunos analistas laborales es incorrecta va que afirman que no puede ser 

nulo lo que aún no existe. Estiman que la Ley debió declarar que si el contrato colectivo no se formula 

por escrito será considerado inexistente. (no nulo) por adolecer de un requisito indispensable para su legal 

existencia."(15). 

Los laudos que reconocen la titularidad de un contrato colectivo a favor de un 

sindicato, en nada afecta los intereses Juridicos de la empresa o patrón; cuando condena a reconocerle a 

un sindicato determinado dicha titularidad, ya que el patrón tiene la obligación legal de celebrarlo cuando 

se lo solicite el sindicato v cuando éste represente el mayor interés profesional en la empresa o 

t., . t~ ~átdvtiütü~üt0. 

Cly un sindicato obtiene la :iclaaiiitld de un contrato t,OlcGil'i0 es porque 

representa el interés procesional mayoritario (¡entro de la empresa y la titularidad lleva consigo la 

uuirtblistraeión del contrato pues ésta es uno de los efectos d i'lvailos de la titularidad. 

Sobre la prueba idónea para que el Sindicato que reclama la titularidad y 
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administración de un contrato colectivo demuestre representar el mayor interés profesional, según la 

Coi;. no .s 5t ñcicnt , qu o re7za ; omo prueba el recuerdo de los trabajadores, respecto del cual debe 

decirse que por si sólo, no es p ueha idónea para demostrar que representa el mayor interés profesional. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, el Contrato Colectivo de Trabajo debe 

contener: 

1, Los nombres y domicilios de los contratantes. 

2. Las empresas y establccirtue1itos y secciones que abarca. 

3, Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra 

determinada. 

1. 1 a jornadas de trabajo. 

I.o días de descanso vacaciones. 

6. El monto de los salarios. De no consignarse éstos, ser¡ nulo el contrato. 
{ 

7. Las cláusulas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en 

la empresa o establecimiento. 

J. Disposiciones sobre la capacitación - adiestramiento inicial, que debe 

impartirse a quienes vayan a iniciar sus labores en la empresa o 

estabiecütticnto. 
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9. Las bases sobre la intenraeión y funcionamiento de las comisiones que deben 

integrarse de acuerdo coii la Ley, es decir, las comisiones bipartitas sobre 

Reparto de Utilidades: Cuadro General de Antiguedades y Escalafón; 

Capacitación y Adiestramiento, de Funciones Sociales y Económicas, Reglamento 

Interior de Trabajo: Seguridad e Hgiene. así como cualquier otra comisión que se 

acuerde establecer en relación con el trabajo. 

ii . i •  ievvnecea y aplican las 	usiaS de exclusión y la forni 1, extensión y 

modalidades de las mismas. 

11. El procedimiento y clasiticación ele sanciones. 

12. Determinación de los puestos de Conliarva y si las disposiciones del Contrato 

Colectivo tanlbién comprende a estos trabajadores. 

i'i. :i :llain ento de los puestos de planta y lo que deben considerarse como de 

tiempo tiic, v obra determinada, así como la forma de cubrir las plazas 

t ül¡ioaaies; y, 

14. Las dcll s estipulaciones que Convengan las partes, los permisos, lic:ncias 

tormas de cubrir las vacantes. actividades sindicales, becas. etc." (14). 

'Cambien de acuerda a la iurisnnldencia sostenida por al Sala Cuarta de la 

•J 1.111 ~I1 i,i ..vi v.i :w 3.l :n.wa. :.lo V~~.II..71JV1lUv <i Ll•) partes í1llVlyLllvllGs gil un '.ÚIIl1.1lV 'v Vlvvtil•V de 

b;i. la :,iun n::ra c!erlcndar la o odilicacirin o mcu!iticacinn:s dl mismo cuando Ice estimen 

pertinente, pero no puc.Lai Sviicitali:i los trabajadores individualmente eonsiúvt'ndos ni su coaliciones, 
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Por disposición expresa de la Ley, el Contrato Colectivo termina por la siguientes 

causas: 

i. r: mutuo Zon ritinucn o d las parles. 

2. Pm ' icnn1 acio1 de la obra. 

3. El cierre de la empresa o cstablechnlento, siempre que el Contrato Colectivo se 

aplique exclusivamente a dicha empresa o establecimiento, manteniendo su 

vigencia en aquellos departamentos o establecimientos que pelnnanezcan 

abiertos. 

4. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad 

física o mental o su muerte, que produzca corno consecuencia necesaria, 

inmediata v directa. la  terminación de los trahaios. 

i T..a incusteabilidad notoria y,  manitiesta de la explotación. 

6. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. 

7. En los casos de explotación o restauración de minas abandonadas o 

paralizadas, cuando carezcan de mninerales costeables. En estos supuestos 

legales referidos a las minas, existen dudas en la doctrina si sus disposiciones 

por analogía, pueden ser de aplicación también a otra actividades laborales; y, 
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8. El concurso o quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los 

acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva 

de sus trabajos, En estos casos debe haber una sentencia definitiva que declare 

y establezca el estado de, quiebra o concurso en el juicio universal 

correspondiente."(18). 

Los Contratos Colectivos de Trabajo no pueden terminar por vencimiento del 

tZl'!1•iin0 en di establecido, porque aunque no se solicite su revisión, tácita 0 automáticamente se 

considerará prorrogado. 

Es posible que concluyan las relaciones colectivas, creadas en virtud de los 

COilü:itJi cOiJ:+úZ'üS v v+iilílliliill la S te:.wi.wttrs individuales de trabajo, cuando por IllUüiO consentimiento, 

termina la vigencia del contrato colectivo, lo que trae como consecuencia la terminación de las relaciones 

colectivas sindicato-empresa, pelo subsisten las relaciones individuales trabajador-empresa. 

Los Contratos Colectivos una vez celebrados legalmente, adquieren autonomía 

propia, independientemente de las partes que intervinieron en su celebración por lo que una vez firmado 

:.l contrato, si un patrón se separa tic su sindicato o el sindicato de trabajadores pierde la titularidad y 

administración del Contrato Colectivo, éste quedará subsistente y válido, hasta que se produzcan las 

causas contractuales o legales para su terminación o extinción. 

Teniendo establecido la Curta Sala de la Supreina Corte que es improcedente la 

suspensión de los laudos que condenen a la celebración del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Aunque casi nunca los patrones solicitan la remisión ele los contratos colectivos de 

~. ,._. 	 ~. gualda d, 	 laboral.  ü:+v.ijJ, t.+ i~~, ~~Ji un jüüiJl15i0 de i~ü:uuaiti JiJ:~'a ese ii~1C~1i0 a 1,'~tJ:wS partes de }a relación ~,, 
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En cuanto a la revisión de los salarios, por lo establecido en el artículo 399-bis de 

la Ley Laboral, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo relativo a salarios, sin embargo 

por lo dispuesto en el articulo 570 Fracción II de la propia ley se autoriza la revisión salarial en cualquier 

IüCIito . icíiljire iji:C las circunstancias i ünútilii; s huperantes así lo justifiquen. En base a esta 

disposición legal se han venido revisando con frecuencia el importe (le los salarios. 

De ahi uue el derecho colectivo del trabaio sea el estatuto de una clase social que 

garantiza la creación, e;íistencta y acción libes de las asociaciones de trabajadores para la conquista del 

bienestar, presente y futuro de sus miembros y de una sociedad nueva en el mañana, que será la 

República dei Trabajo. 

El derecho del trabajo, en su conjunto, tiene como • finalidad suprema la persona 

del trabajador, al que considera desde un ángulo especial, como autor de un trabajo útil a la comunidad y 

colijo ser que por cumplir una función social tiene derecho a obtener los elementos que le permitan 

conducir una existencia digna de la persona humana. 

La consecuencia que se desprende de estas ideas consiste en que "el derecho 

1. 	. 1. 	 11 ..... 
	doble 1 •, a 	 a :.J1dcii~J del trabajo con ilc:.+ 1111.1 (/GJId nait:i:u~2.:; ~S ilil lill  en Si 111161i1o, porque procura Sat15 aC01' el  

impulso natural del hombre a la unión con sus semejantes, pero es también un medio -y ésta es su 

finalidad suprema- Para la creación cu,L-II) mielito del derecho individual del trabajo y de la seguridad 

social, los dos estatutos de nuestro tiemno que se estilerzan por asegurar al hombre una existencia 

decorosa, en el presente y en el futuro."(19). 

Pues bien, con apoyo en estas consideraciones, definimos al derecho colectivo del 

trabaio como el estatuto ele la clase trabajadora que la faculta legalmente para organizar en sindicatos y 

pala inteiZ'enir en el estudio de. 105 problemas laborales, en 11 Creación de nuevas normas de trabajo y en 
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la conquista de las mejores condiciones de prestación de los servicios. 

2.4.- CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO. 

Las relaciones jurídicas que a diario se establecen, con los más variados caracteres, 

obligan a celebrar convenios y contratos donde una de las partes formula las condiciones y la otra se 

limita a manifestar su voluntad, expresa o tácita, sin posibilidad de modificar lo establecido. El Estado 

debe marcar lineamientos a los que han de ajustarse los contratantes, en aquellos convenios en que el 

interés social o el interés público pueda resultar afectado. 

Las normas Jurídicas que consagraban el respeto irrestricto al consentimiento y a la 

libre lii.iI'ifestición de voluntad, tad, llar tenido que variar en todos los sistemas jurídicos porque no puede 

adontan;e una actitud pasiva frente a la evidente desigualdad entre las partes. De ahí el empeño colectivo 

por restiiii il' la posibilidad del po Li'os0 y arantarizar los derechos del débil. 

Es innegable que ante una ausencia de voluntad, no hay consentimiento y, por 

tanto. no se da el convenio o el contrato. Ahora bien, la voluntad se limita a producir efectos de derecho, 

sin que resulta, necesario que alabas partes intervengan en la elaboración de las condiciones y sin que esta 

voluntad, asi entendida, resulte lesionada por el apego a determinadas normas jurídicas. Lo que se busca 

es el efecto, aun con las limitaciones que el interzs público o social pueda imponer. 

Por constituir antecedente "Alfredo J. Ruprecllt, considera la existencia del 

contrato de trabajo como "oneroso. sinalagmático, conmutativo, consensual, personal y de tracto 

sucesivo", donde vi trabajador tiene una obligación n de Hacer y el eIllpleador una de dar."(20). 

C. D, i'ufet la :,vsticue que 'Ci contrato individual de trabajo es un contrato de 
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derecho privado. por el cual uno se obliga, mediante compensación a prestaciones de trabajo al servidio 

de otro". 

" Plattiol considera que el llamado contrato de trabajo es una figura de locación. 

Según el autor citado. el trah~jo puede ser objeto de muchos contratos, pero siempre la cosa locada es la 

fuerza de trabajo que puede ser utilizada por otra parte, corno la de una máquina o de un anilnal."(21). 

T<+ililli(1 Bai•ass :i• time que el contrato de trabajo i)eticnece a la categotía de la 

locación, afirmando que la doctrina que niega su inclusión dentro del cuadro locativo comete el error de 

considerar al contrato actual como 10 que fue iiistóticamante su pritiiera manifestación, o sea la locación 

de Cosas."(•22). 

"A esta tesis se objeta lo.) La imposibilidad (le reducir la obligación que surge del 

contrato de trabajo o la concesión en favor del otro contratante, del goce de la energía del trabajo del 

locator. obligación que consiste en "hacer una serie continuada de actos" contrariamente a la obligación 

que surge, del contrato de locación y que consiste en 'abstenerse' de ejercitar determinados derechos 

sobre la cosa. Existirla una diferencia entre ambas relaciones contractuales relativa al elemento 

constitutivo de cada una de cebas. 2o.) CoI'iioime a doctiina universal de la materia, el trabajo no puede 

ser considerado como una mercancía. tal como aparece el objeto en el contrato de locación. 3o.) En la 

locación la cosa se ¡etict•c al lecator para quedar en posesión del arrendatario; en cambio en el contrato 

de trabajo. permanece íntimamente unido a la persona uue presta el servicio. s+ lo único que se separa es 

el re ul .liii+ del iras ajv. 4o, j ',51- último, la prestación del locator es ¿.iei Ipre parte de, su patrimonio, Z' eti 

cambio, en el contrato de trabajo el trahaiador permite sólo actividad, que no es parte de su patrimonio". 

A pesar de la critica bien lúndada a esta teoría. algunos autores sostienen la 

c:üiste cil de una locación de scI~icios. Kr'otoscltin dice que "es una subespecie de la locación de 
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servicios: es aquella locación de servicios en que el locutor se obliga a prestar servicios en calidad de 

traba] doI' d pena ient'. 

Que sin mencionar el acuerdo de voluntades, hacen referencia al objeto, 

constituido por la obligación de prestar un servicio y la recíproca de pagar un salario. 

Aunque podemos considerar al Contrato Individual de Trabajo, como un contrato 

sui-g ilet'is, si lo iuc;r,anios a examinar desde el punto de vista de la doctrina civilista diríamos que es un 

acto iuridico oneroso V conmutativo. realizado entre dos personas. También es de tracto sucesivo, porque 

.su efectos no se agotan en el acto mismo de su celebi'ación, sino que continúan durante toda su vigencia 

()durante  toda la prestación del servicio y además es conmutativo pues las prestaciones que se deben las 

panes son iluuediatranente ciertas ti conocidas, por lo que cada parte puede apreciar desde su celebración 

el beneficio o la pérdida que su cumplimiento implica. 

Asi mismo podemos afinar que es un contrato bilateral va que establece derechos 

y obligaciones mutuas y por intervenir nir dos partes, el parrón y el tiahClj ador. 

De, acuerdo con nuestra Ley Federal del Trabajo, e independientemente de la 

denominación v forma que le otorguen la% »artes. debemos considerar que se denomina trabajador, se 

obliga a prestar a otra persona, que puede ser $cica o moral, que se denomina patrón, un trabajo personal 

subordinado, mediante el naco de un salario. Sus elementos esenciales son los mismos que los que 

conbtituycil la relación de :rahajo. 

El consentimiento que puede ser expreso o Lícito; un objeto licito y posible el 

salario el que rara algunos es sólo una consecuencia 1, no un elemento esencial del contrato, y 

1J~[::+üiCJli~, la c ]acidad jurídica }jara su otorgamiento, pues Güilüituye un elemento o requisito 
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necesario para su validez legal. En el contrato de trabajo puede omitirse señalar el objeto y el salario y sin 

embargo producirá todos sus efectos en el campo del Derecho del Trabajo. 

La subordinación podernos considerarla corno la característica distintiva de esta 

forma especial de contrato, a diferencia del contrato de prestación de servicios profesionales 

independientes y otros Contratos de prestación de servicios en lo que no existe el elemento de 

subordinación. 

Estimo que no obstante la cita(:a disposición legal. aunque exista el contrato 

r . 	. r.. 	i , r.. 	r.,~..... 	i 	 t 	i... r 	r , poder . 	al" 	y' concretar de t:auJr ~:~u~ i.~~~ut,~li:. ~itiilir:: ~Jii.iiv ..ül~i.r,u.~i a fin it:, 1Juv1 ~~ll. .ti' 	., 

situaciones, requisitos, plazos y derechos que generalmente escapan de la hechura de los contratos 

colectivos de trabajo. 

Sin embargo no es una obligación legal a cargo del patrón tener el Contrato 

Indi,.idual de Trabajo si existe en la Empresa o Establecimiento contrato colectivo o contrato-ley en 

virtud de lo dispuesto en el citado &iispositi de la Ley Federal del Trabajo y lo establecido en la fracción 

1 del artículo 804 del propio cuerpo legal. 

Según la Suprema Corte de Justicia de la nación para que la prestación de un 

servicio o rahajo -s¿ GJIlsi  ..,•. CONTRATO INDIVIDUAL DI IDUAT Dl  RADAJO es necesario que dichos 

ser icins n trabajo s: presten paro la DTRF.CCTON Y DFNRN)RNCIA DF LA PERSONA QUE SE 

r•, 	~rrai . 	..t rr • a,~ 	t l...1.. 	~- i 	• 	l • 	 I"1 S. no cs ZICIIIelliJ L.. •. .t 1Ç i:: ~•..i:. 1 	_%.. ¡ri:t .i Ct L... U() L 	.~ ..i ~t>~wlvti C 	• rVb u, j;: r50;  J.  

exclusivo del Contrato Tndividual de Trabajo regulado por la Ley E.aboral. sino que es elemento común a 

todo contrato de trabajo, wilio pueden Dei-lo cutre úíl'os, cl de, mandato, el de porteador en el trauspoite, 

o el de nrotesionista regulado por los artículos 26(16 y 2615 del Código Civil para el T)istrito y Territorios 

ederales, 
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"En el Contrato Individual (le Trabajo siempre deben consignarse los siguientes 

1. El lugar y ficha donde sc celebra, las generalas y personalidad de las palies 

intervenientes o contratantes v la firma de éstos v de dos testigos. 

2. Debe señalarse lo más detallado Posible, los trabajos o servicios a realizar por el 

trabajador y el ligar donde los pistará, así corno de ser posible, la denominación del puesto, congo 

secretaria, auxiliar de contabilidad, recepcionista, etcétera. 

3. Ja declaración del trabajador, bajo protesta de decir verdad, de que tiene la 

capacidad y conocimiento requetédos para desetupeilar con eficiencia el trabajo contratado. Esto facilitará 

en su caso, al patrón. en el ejercicio de la acción rescisoria por engaño del trabajador, en el caso de que 

no sepa deseulpen ar su trabajo. 

T• .... 	, 	• 	~. l 	, 	• 	l.~. 	i K. .l..iaj)G o üUfaCl~,ü de la relación laboral o vigencia de, contrato. Los contratos 

individuales de trahalo pueden ser por obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Cuando a 

un Contrato i;idivkiu.il de Trabajo no se iC seí aje t&itllüo, se considerará que es por tiempo 

indeterminado. 

El Contrato tic Trabajo a prueba o por 28 ó 30 días, no existe en nuestra Ley de 

Trabajo vigente, ni es reconocido por nuestra juiispnidezicia, no obstante lo cual, se sigue utilizando por 

muchas empresas. 

5. Que se puede cambiar de lugar, departamento, plaza o ruta al trabajador, para 

lo que zste presta su consct1timiento, respetándole siempre su categoiía, salario y demás prestaciones en 
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dinero o en especie que se le hayan otorgado en el contrato. 

6. T.a jornada de trabajo y el horario de ésta. Hay empresas que tienen una labor 

continua la.s veinticuatro horas i1el día, con tres turnos o jornadas -te trabajo: de 7 a.m. a 3 p.rn. de 3 p.m. 

a 11 p.m. y cíe 11 P.M. a 7 a.m. 

7. Que el trabajador no trabajará tiempo extraordinario, ni los domingos ni días de 

deseaüv G4dinario, obligatorio. d iet vos o tilliübilcs, sitio sólo CoI. autorización previa ti' por escrito del 

natrón o su representante legal. 

8. F1 importe del salario. gratificaciones, comisiones y demás prestaciones en 

dinero 0 en especie, consignando que en el salario scílalado, .ie encuentra incluido el pago 

correspondiente al séptimo día. 

9. Los días de descanso y de vacaciones que disfrutará el trabajador, autorizando 

expresaluci:te al patrón a deterininar la época en que el trabajador tomará sus vacaciones. 

1O. Si se trata de comisionistas, dejar establecido que las operaciones que realice, 

se suietarán estrictamente ala instrucciones que previamente y por escrito le dé el patrón y que dichas 

operaciones no se i 0IL3iddl':iI'áli filme,  hasta que sean aprobadas por éste. 

11. Si se trata de agentes 'vendedores, señalar el mínimo de operaciones que 

deberán realizar al dia. a la semana o en el mes. 

12. Que el trabajador se obliga a sujetarse a los cursos de capacitación y 

adiestramiento que seilala la Ley de Trabajo en :sus artículos 132 fracción X\' y 153, 



35 

13. Señalar la th ma, lugar y fechas en que se pagará el salado, el que deberá 

pagarse, según dispcn:; la Ley, en efectivo y en moneda nacional, no con vales, bienes muebles, 

mercancias. dólares u otro si!mo equivalente. El no Pagar el salario en dólares le resulta perjudicial al 

1 	I . 1 	•I . 	 ..' ' 	 t 	~I .. 	 1 üi3.ijlidoi; medidas de t~VteceiUil a los derechos de los trabajadores que hiciera afinar a nuestro 

comnaiiero iuiis-laboralista doctor Cavazos, que el eXceso de protección conduce a la desprotección. 

Muchas empresas maquiladoras y de otras actividades, especialmente en las 

fronteras, siguen pagando en dólares a sus i1:lbjaiiores. 

14. Que Cualquier violación a las obligaciones establecidas en el Contrato 

Individual de Trabajo por parte del trabajador, será causa de rescisión del mismo, con independencia de 

las causas seAal idas en cl artículo 47 de la Ley. 

15. Deberán señalarse los casos en que procede la solicitud y el otorgamiento de 

permisos y licencias, su duración y los requisitos y oportunidades para su disfrute. 

16. También podrán agregarse las disposiciones o normas que se estimen 

... 	I, 	I . 	r . 	i . 	 naturaleza delcontratado   
V I~1lL 

 

entes por la li,i~S i:~ acuerdo :.I:nl .L~ WII ~iNl vl t)l1VüS ~ ü;tt'üi.i ~c. „1 trabajo 	y con las 

actividades de la empresa. 

17. Es conveniente asimismo acompañar al Contrato Individual de Trabajo las 

cartas de recomendación,  eficiencia y habilidad que el trabajador haya presentado, a fin de facilitar la 

probanza del enijaño en el caso de que el trabajador carezca de las conocimientos necesarios para el 

descnipei~o eficiente ilo ion servicios o trabajos contratados. 

1'U. Tanihi¿n deberá acompañarse certificado de que el trabajador no padece 
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enfermedad alguna o incapacidad para el desempeño de su trabajo así como de que goza de buena 

salud,"(23), 

Por lo tanto, el Contrato Individual de Trabajo corno la relación de trabajo, obligan 

no sólo a lo expresamente pactado en ellos, sino también a las consecuencias que sean conforme a las 

normas del trabajo, a la buena fc y a la equidad. N0 obstante estas disposiciones legales, en la práctica no 

es frecuente el eiercicio de los derechos y acciones que deriven de esta disposición legal, quizá por ser un 

tanto vagas e imprecisas. 

2,.,- DI.i EREN'C 'I ENTRE RELAC:ION :' CONTRATO DE TRABAJO. 

f'lid icndoc .1Íííii::ü quc la relación de tr;iihajo sc inicia en el preciso momento en 

que. se empieza a prestar el servicio; en cambio, el contrato de trabajo se perfecciona por el simple 

acuerdo de voluntades, 

Por lo tanto, se puede dar el caso de que exista un conato (le trabajo sin relación, 

laboral. como cuando se celebra un contrato y se pacta que el servicio se preste posteriormente. 

r.n cambio; la existencia de la relación de trabajo hace que se presuma la existencia 

contrato. ya que entre el que presta un aer icio personal, y el que lo recibe, se presume la Liliculac1óri 

laboral y la Falta de contrato escrito es siempre imputable al patrón. 

En otro aspecto las diferencias consisten en que en el contrato se consignan todas 

y cada una de las iiúiipaciones j' los derechos de las partes y en la 1'Ziacliíll de t~ab1i0 110 existe acuerdo 

est:ntn sobre ellas Fn la relación de trabajo se nresume la existencia del contrato escrito. presunción que 

judst.aiia'.1, cs Gccii que admite pn;cb;t çIi contrario, lo i1:ic, no Gcili'1'c con Ci Contrato. 
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Además. la relación de trabajo existe desde el momento mismo en que comieza a 

tirestar el trabajo, iiiizutras que en el Contrato uldi idual de Trabajo, que es el documento fonnal en el 

que se consignan las condiciones en que habrá de prestarse el servicio y se señalan y regulan todos los 

derechos y obligaciones de eai-  lzizi' lag- oral, puede e;dstfr sin la relacióíl de trabajo, lo que ocurría cuando 

se celebra el contrato s,  se estipula que el servicio se comenzará a prestar en una fecha posterior. 

la "relación de trabajo" existe para la Ley, 1.ahoral, desde el momento mismo en 

que empieza a prestarse el servicio, sin ninguna formalidad, requisito, SolenUUdad o doculilentos. 

De acuerdo con nuestra legislación del ti'ab.alo, el hecho de que no exista contrato 

escrito en nada merma o disminuye los derechos y prestaciones que al trabajador le corresponden de 

acuerdo con la Constitución, la Ley, el Contrato Colectivo y la naturaleza del trabajo que se realiza. 

La relación de trabajo tiene una diferencia fundamental con la prestación de los 

servicios de los burócratas o servidores públicos, ya que éstos requieren necesariamente que exista un 

liollibrainielito ;ipedido a su favor por escrito del titular de una dependencia, o aparecer en la lista de 

raya. de acuerdo con lo que establece la L.ev Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Aunuce nuc:cta legislación del trabajo. reccmuse %l protege la "relación de trabajo" 

como va ex i,Cs.i1110á, có ;ictilfül ;1\ ons ja lijo la lLllr:ic ion riel Contrato Individual de Trabajo, a fin de 

evitar posibles conflictos laborales, que con Irecuencia se producen por la ausencia de este contrato, en el 

que debe hacerse consta¡' en forma fehaciente y clara, la voluntad de las partes en relación con las 

condiciones del trabajo contratado, las que podrán ser superiores a las consignadas en la Constitución de 

la República y en la Ley que Sólo fijan los mínimos laborales, incluso pueden consignarse en los contratos 

individuales. prestaciones superiores a las sefialadas en los contratos colectivos de trabajo que tienden 

ato iupre a superar las condiciones de trabajo y mínimos legales y constitucionales. 
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Como ya expresamos la "relación de trahaio" lleva implícita la presunción 

juiistantum de que exista el contrato y la carga de esta prueba corresponde exclusivamente al patrón. 

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, cuando se niega por el 

patrón la existencia de la relación de trabajo. aduciendo que los servicios que le prestó el trabajador eran 

profesionales y por tanto no la alcanzan las disposiciones de la L ey Federal del Trabajo, cono esto 

contiene una atirmación. al  natrón le corresponde tal prohan7a. y si no lo hace se considerará que la 

¡elación d trabajo es de naturaleza laboral,' (24). 

Como. se ve, nuestro legislador no quiso o no supo distinguir la relación de trabajo 

del contrato laboral, ya que en ambos casos se establecen como elementos de definición el servicio 

Personal subordinado cl pago ►ice un salario, 
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CAPTT LO ¡IT: F.T. SA LAR [O EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

SUMARIO: 3 1 - Reslamentación leal del salarie. 3.2.- Clasificacicin 1e2al del salario. 3.3.- El salario 
1, 	r, ^^t, . , ,.^ 1 mac. ?. !. ';or•.*^^ p rctc:orns dl s±rio. 3 5.- Privilegies del 

3.1.- REGLAMENTACION LEGAL DEL SALARIO. 

"Los salarios mírdlnos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se deteiminen: los segundos se aplicarán 

cn ramas detei►i'iiladas de la acti4Yd.id económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales, "(2S). 

"Los salados mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales (le un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos." (26). 

Las r .aiií adcs sociaies y económicas y la doctrina jurídica han puesto de relieve 

que el concento de salario mínimo es doble: uno, es el salario mínimo vital que puede definirse como la 

teirii)üzi,ü i:icn i q;c pucdc. r cihi..an r4jador 1 Cdiii'io de su trabajo, atendiendo a las crcunst.,ncias 

de tiempo y lunar. pero sin tomar en consideración la diversidad de las industrias v profesiones: v otro es 

el salario mínimo profcsioiiai, que se dc.tinc corno la i'etiibucióii Menor que puede recibir el trabajador de 

una profesión determinada". 

Los salarios mínimos vitales sirven para determinar el nivel de vida mínimo que se 

asegura a los trabajadores, estimándose que de reducirse, la -vida del trabajador descendería a una 

condición infrahumana. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por 
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representantes de los trahajadores de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las 

comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de 

SUS funciones. 

Para trabajo igual debe corresponder salario igual. sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad. 

ír.,i Sa:.uio iilíl11nio quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 

n.. 	C. .. 	 .. 	.. 	t 	`n [: ~..0 CiO, cw illi liC;tv.) .iÍü;ü.i~l i. :i::C~trJ .iI:ICdIiO 1 ✓ i1 z1 consecuencia 

legislativa de una idea, de un propósito tendiente a procurar para la clase trabajadora un mínimo de 

garantías sociales frente a otro Í ictor de la producción. 

En esta virtud, no sólo se consagraron garantías sociales en favor de la clase 

trabajadora en general y del trabajador en particular, sino que para actos de fiscalización diversos, que 

son el caso de mencionar, se procuró que las condiciones reales de la prestación del servicio implicaran la 

ejecución concreta de los preceptos legales relativos, tal como sucede con nuestro artículo 123 y con la 

Ley regiainemitaiia CGrrespGiidicnte o Ley Federal del Trabajo. ¿cuál es la causa final del supradicho 

precepto constitucional? Ante. el artículo 123 y la legislación sobre la materia fueron los remedios 

iiomniativos II s idóneos para eliminar las condiciones de verdadera desigualdad y desequilibrio que 

existían antes de la expedición de la Constitución cíe 1917 entre los sujetos (le la relación de trabajo. Los 

Constituyentes de Quer til'i, al formular Ci artículo 123, ijuisierozi sobre todo colocar a la parte débil, al 

trabajador. en una situación (te igualdad Frente al patrón mediante la consagración de un salario mínimo, 

así como 	raias. ac i.i :üi.ia'1 tu. 	 itC1'ic,'c~ : Cúi::101iülJ, vi la  ivlüaciGi JOC tia cili.Ut ,  por 

todas aquellas circunstancias que lo impedían a aceptar inicuas condiciones de trabajo. 
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En otras palabras. al  pretender instituir el artículo 123 la igualdad entre 

(. il'Jilcs y trabajadores. • Los hombres, dice, no son sólo individuos aislados, abstractos, sino que los 

hombres son personas humanas racionales y libres. Por tanto, el concepto central del derecho no es la 

igualdad, sino otra a:ad 	'verade a: la nivelación de las desigualdades que existen entre los 

hombres." (27't. 

La igualdad es una meta, no un punto de partida, y por consecuencia, lo 

económico y lo social no pueden entregarse al libre juego de las fuerzas privadas y el derecho público 

debe imponerse y reglamentar campos que antes se consideraban reservados al derecho privado, como 

por ejemplo, las relaciones obrero-patronales. 

"En opinión de Burgoa, que por muy valiosas autoridades, se trata de los mismos 

derechos del hombre, de los derechos de la persona humana, que le corresponden en tanto que se 

encuentra vinculada a un grupo social kletenninado y que tienen un contenido específico: un deber, una 

acción que se impone al Estado. Estos derechos lijan una política económica o social que el Estado debe 

realizar eii beneiiciJ de i.1 persoIia, en tanto que, corito he dicho, es Iülenibro de un grupo, o una clase 

social determinada. Se trola ole derechos inherentes a la persona humana, pero en su carácter de persona 

aJ41.11.. ~yú). 

3.2.- CLASI iC:.'►~iG*: LETAL DEL SALARIO. 

El salario es unidad. Está conformado con todas las prestaciones en dinero y en 

esnecie. ordinarias, esporádicas y accidentales que el patrón debe o graciosamente otorga al trabajador 

por la prestación de sus ser ieios. Nada queda así fuera del salario; todas las prestaciones gozan de Lis 

ventaias s, nrerrogativas que la ley les otorga. 
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El salario se comprende en tres partes; la base de salario o base de cuantificación; 

las prestaciolies que lo ílicreilieíltali; las j)iebt dones que no incrementan la base del salario. 

La base de salario o base de cuantificación, es el numerado convenido o 

estipulado por jornada, semana, quincena o mes. 

RASE DEI. SALARIO. 

"a) NATURALEZA. El articulo 85 nos permite interpretar que la base del salario 

será mernuneraC oma. esto Sri. co forme al aiticulo 57, debe tomarse en cuenta la jornada de trabajo y las 

circunstancias económicas de la empresa. "(29). 

PRESTACIONES QUE INCREIVENTAN LA BASE DEI, SALRIO. 

Son .aquéllas que, corno ya se dijo, por otorgarse normal y periódicamente, se 

deben sumar a la cantidad base del salario, para efectuar el pago de todas las demás. 

PRESTACIONES QUE NO INCRENITAN LA CUANTIA BASICA DEL 

SALARIO. 

Son aquéllas que por lo esporádico y ocasional de su naturaleza e irregularidad en 

el pago, 110 se suman a la fiase dei Salado. 

La Ley permite que el salario sea Fijado por unidad de tiempo, unidad de obra o a 

destajo v a comisión. 

Unidad de Tiempo. 

L;1 ai: i:ia s sicmnpr la fui ma: el Saiaíio sizitiliro sC paga por llora¡ de trabajo, 
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día, semana o mes. Es fórmula común que el salario se fije sin tomar en cuenta explícitamente la cantidad 

o calidad de los sel'v clos que el trabajador presta. 

El iic ajo es una forma de paso del salario y no una especie de relación laboral. 

Nuestra lev no contempla esta tiQura. distinta a la del salario por unidad de obra. 

T.a doctrina entiende por salario a destajo. el aue toma en cuenta la mayor o menor 

cantidad de piezas u obras realizadas. 

"Como señala Luigi de Litala, "el salario se, tiene cuando la remuneración se fija, 

no en relación al tiempo, sino en proporción a la cantidad de producción obtenida."(30). 

Me parece más descriptiva la explicación de Guillermo Cabanellas en el sentido de 

que "el trabajo a destajo u por unidad de obra es un sistema por el cual se calcula la retribución directa 

con el rendimiento del trabajador. El salario no es lijo, sino que varia según el esfuerzo que el trabajador 

realiza y el resultado que obtiene. Es variable, ya que se modifica, aumentando o disminuyendo de 

acuerdo con la cantidad de piezas producida~ por el trabajador en un tiempo dado. Cada pieza terminada 

se abona con una cantidad 1a la caatldad de unidades 'producidas dilrante la jornada, multiplicadas por 

esa base remuneratoria. dará el salario de cada día. 

El salario es irrenunciable. en los términos de la fracción XIII del artículo 5o. de la 

Ley, así como el inciso u) de la fracción XXVII II del .yp:lltado .1 del ntículo 123 Coastituciotlal. 

El salado de los trabajadores no será objeto de compensación. 'Por compensación 

se comprende la extinción de una deuda con otra, entre dos personas que se deben mutuamente alguna 

cosa, en Su totalidad si ;3011 iguales o hasta la eoncun lucia de la menor. Ambas obligaciones deben estar 
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ligadas y exigibles. v poseer igual naturaleza. 

Como consecuencia de la imnosihilidad de efectuar compensaciones al salario, 

tdiilhUii están prohibidos los descuentos 

Las cantidades de salario mínimo no serán objeto de este descuento. Ello equivale 

a afirmar uue los trabajadores que perciban salario mínimo no podrán tener anticipos del pago de su 

salarlo, 111 afectarles el pago hecho con exceso, los en'ores, las l)¿rdidaS y las averías. 

El salado integrado lo constituyen los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gl'artiticaciones. percepciones. habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad o j)ietaci 511 que se entregue al trabajador poi' su trabajo. 

Poi' taiito, de acuerdo con la Le:,  el salario se compone de dos tipos de 

prestaciones, en efectivo y en especie. 

Para el Seguro Social, cuando el salario del trabajador se integre con elementos 

fijos y elementos variables, se considerará de, carácter mixto, 4ebi adose sumar a los elementos fijos, el 

promedio ohtendio de los variables, 

También en la praxis laboral se distingue entre salario nominal y salario real, 

siendo el salario nominal el que efectivamente recibe el trabajador y salario real es el verdadero poder 

adquisitivo del salario. 

Actualmente existen dos categorías de salarios mínimos. 
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a) Los salarios mínimos generales, referidos a todos los trabajadores no 

catil`ica +os, los que puedeii comprender una o varias áreas geográficas o entidades federativas; 

b) Los salarios tiínlinos profesionales, los que comprende a los trabajadores de 

una rama determinada de la actividad económica o a profesiones. oficios o trabajos especiales, los que 

tainbi Il pueden CJitlprender una o 'varias áreas geográficas. 

i; SdJttJllJ lllllllltiV 1 Cl. lll~+~lja~ii+i+anca;io. 

En cuanto a los salarlos de los actores y músicos, depoitistls profesionales, 

domésticos. agentes de comercio, trabajadores en industrias familiares, en buques, aeronaves, 

firocarliles, autotranspoltes, hoteles, restaurantes, bares y otros, la Ley Federal del Trabajo, los 

reconoce, regula y protege por separado; en atención a la naturaleza y características especiales de cada 

una de esas actividades laborales, señalándoles en cada caso, sus salarios y la forma o manera de 

determinarlos y protegerlos. dentro de las disposiciones que dedica a dichos trabajos, las que agrupa en 

su titulo, sexto, que denomina precisante: Trabajos Especiales, el que contiene 16 capítulos, refiriéndose 

cada uno a las actividades especiales que reconoce y regula. 

Por tanto, en todo lo relacionado al salario rel*erido a los trabajos especiales que la 

Ley i: cono: e, deberá en per término a¡)lziase las licsrnias establecidas en su capitulo respectivo, v 

sólo en cuanto a lo no nrevistet en este. ;;e ar.licarán surf torvamente las disposiciones que sobre el salario 

en general, (rc::. .'t: .l iil G terceto de l - Ley Laboral, llai. 

De este conjunto de preocupaciones nació el concepto nuevo del salario mínimo, 

uue se desenvuelve en dos grados: los salarios mínimos generales y los salarios mínimos profesionales. 

cada uno de los cuales son salario n-dí nio, diferenciados únicamente por cuanto íos salados mínimos 
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generales son la base, mientras los salarios mínimos profesionales. como dice la Exposición de motivos 

de la r:,ivilil;i de 1962, se elevan sobre el salido mínimo I3e1':,l pala cubrir la capacidad destreza que 

exige cada profesión. pero sin perder su característica de salario mínimo. 

Salario mínimo: la retribución menor que debe pagarse a los trabajadores en 

general y a los de las profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales: la reforma constitucional devoMMió a los salarios 

mínimos el esniritu de la Declaración de derechos sociales y los lanzó a la batalla por la erradicación de la 

miseria. .\i saplimirse la luezquilldad de la frase que hablaba de las necesidades mínimas, se quito a los 

salarios aquella característica de mínimo vital estricto. 

Los salarios mínimos generales, según se desprende de su denominación. son la 

cantidad Iüenor que í)UCJC pagarse a un trabajador (ion su trabajo ea una jornada, lo que significa, y ya 

hemos encontrado el fenómeno, que entre la jornada y el salario se da una intemretaeión. al  extremo de 

que alguna veZ nos liemos preguntado por qüd no decir que la una y el ott'0 5011 11.5 dos caras de una 

medalla. De estas consideraciones se deduce que los salarios mínimos generales son los que 

corresponden a 10$ trabajadores 111.15 simples. 

Los salarios mínimos profesionales: cuando se preparaban las reformas de 1962, la 

(,omisión se alarmó por la presencia de hombres de diversas nrofcsiones y oficios, cuba retribución, en el 
t 	 ' 

1•iIZjrr úz lo 	apzil:w -Si ii~g:iba al salalno íüliffinú. 

Convencido ciclo de la necesidad de la itlstitución, la adoptó en 11 fracción VI del 

Articulo 123 v los concibió como un salario que se elevarla sobre los elementos de los salarios mínimos 

rgcnc ales piar.i considerar "las condiciones de las distintas ; c iidades industriales y comerciales". 
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Salarios mínimos profesionales, de los que debe decirse que son la cantidad menor 

que puede pagarse por un trabajo que requiere capacitación y destreza en una ranga determinada de la 

industria. del campo o del comercio, o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

A partir de la reforma de 1986 a la frac. VI del Apartado A) del Artículo 123 

Co stitucional, los salarios mínimos profesionales toman en consideración "las condiciones de las 

distintas actividades económicas". que es un concepto más amplio a las industriales y comerciales, pues 

i lI',liri3n toiva Zíl euclit<< la; 	r. coias. ganaderas, de pesca y sil ícola. 

.,..,.£I_ .~r~~.tLICj  

El jalarlo, que proviene del latín y de la palabra sal, según la Ley Federal del 

Trabajo, es la retribución que debe pagar el natrón al trabajador por su trabajo. Esta condición que señala 

la Ley de "por su trabajo", es lo que le da identidad al concepto de salario, el que siempre debe conservar 

una equivalencia con el trabajo contratado, 

Al salario debe considerársele como un instrumento de justicia social, m:is que 

como una contraprestación por cl scrtiicio prestado. 

"L., Constitución de la iel)11111iCa en su artículo Sto. prescribe que: "nadie puede 

ser obligado a prestar trabajos personales. sin la justa retribución". y la Ley Laboral en su artículo 3, 

i+i•~~:+i+ia catre ,.,i;i., ti:r...:n;. ilü. +;t ,iÑ{:•.~,~o det:e C.t~..tu7r.>J .11 condiciones que aSegtirCIl un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su lemilia."(311. 

T.a institución del salario junto con la del contrato indi",idual de trabajo constituyen 

los grandes pilares del Derecho Sustantivo del Trabajo. 
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"Por remunerador debemos entender de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

i i'abajo, que :;s el que Sea sufielente para satisfacer l s necesidades noI cales de un jefe de fa filia en el 

orden material. social cultural. y nava nromover la eclueaicin ohlivatoría de los hiios." (3'2). 

Si tomamos en cuenta la espiral intlaccionaria de nuestro país, nunca son 

suficientes los salados liiíIliillili que se otoigaii, por lo que eso de remunerador no deja de ser una 

exnresicin más. de nuestra Lev Federal del Trabajo de carácter ratonen. palito o teórico. 

Por mi parte pienso que seria mas Justo y equitativo que se suprimiiera el "salario 

filííi,íiio i se es abl cicra, con pic.Lsióii y con la obligatoriedad que ahora se le da al "mínimo", el 

"salario remunerador", el que acorde con su signiticaco sea suficiente a cubrir las necesidades esenciales 

riel tlabajador y su t uuilia en su justo ámbito de dignidad social y humana. 

En i l ;+cilialidad debemos consi i: l'al' que la esencia y finalidad del salario, no es la 

contranresentación por el servicio prestado, sino que es satisfacer las necesidades del trabajador y su 

familia. 

Es interesante recalcar que el salario puede establecerse eit cualquier contra o 

manera, siempre que estén de acuerdo patrón y trabajador. T.a Ley sólo se refiere expresamente a los 

cuatro supuestos siguientes: por jornada de trabajo o a tiempo fijo, por unidad de obra, a precio alzado y 

a comisión agregando la T •ev a continuación: "y cíe cualquier otra manera". 

Debemos tener presente que ningún trabajador puede ser privado de su salario, 

sii'.0 poi resolución firme dictada por autoridad judicial competente, y que de acuerdo a lo dispuesto en la 

T.ev Federal cíe Trabajo: a trabajo igual, corresponde salario igual "siempre que se desempeñe en puestos, 

jVIYladas y condiciones de eficiencia iguales. 
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"El S,,kI..ARI(") que es la contraprestación que recibe el trabajador por su trabajo, 

se considera IiOí destacados doctrinistas laborales como i31strunietlto de distribución de la riqueza y de 

justicia racial."(:33). 

No obstante el establecimiento de un salario mínimo general y profesional para los 

trabajadores quc reconoce. nuestra Normativa Laboral en cuanto a la OBLIGACION DE SU PAGO 

IN'TF, GR() debe destacarse que en efecto, debe vagarse integro el importe cuando se haya cubierto 

íntc i 1, 11gJ.i de lag distiatas hornadas de trabajo quc ieli1ala la Ley Laboral. 

' 1... .1. 1. 1 	.• 	i~ 	.1. .• 	 . I .. 	1. 	 y..ite 1. . 11, 	1 e,: ii(..~+vil ia: Gi+ 6,+n+li+~ IüililltüJ 45, ;;u iZ +a ül:ai lltljiJil.11+w ("e  las 

consagradas en la ieuislaci(in social. 

En realidad el salario mínimo general produce lo que los economistas denominan 

"subelilpleo11, esto es, una ocupación cu'j'a remuneración no es suficiente para atender las necesidades 

mínimas. Con razón ha dicho Mario De la Cueva. 

" Los salarios mínimos son la protección menor que la sociedad concede a los 

miiloilcs de hombres que conducen una existencia que en muchos aspectos está más cerca de la animal 

que de la humana, pero con cuya energía de trabajo se cultivan los campos de los nuevos latifundistas 

salidos (1k la política ag wíi l de, nuestros gobiernos revolucionarios, o se construyen las máquinas, las 

lühlicas y, los caminos, los monumentos, las iglesias y las mansiones de los nuevos ricos, ose multiplican 

.. 	~. ,.. 	ier 	 :.t 	,.,I 
l:t•, fortunas ~.~ iu~ lii~i~:+:.~l~á ,1 ilUí~ü:;S ~.•~ía+v .il'i c jJ del Tt•i1ipI0." (34). 

1 	I..:. 	 /.,. 	I: :. 	1 	.... j 	,:,iu uuLiii i ilil~ +. u:,la ~a:•:.iii11' :r ti'.iii.~(ai+ul Sdi'a • C 	d COliSidVl'e 

suficiente, atendiendo las condiciones (le caía región. nana satisfacer las necesidades normales de la .ida 

del obrero, su educación y sus placeres I1Gti: Dios, : o tsi(1Ci'.lti(lülo copio jefe de familia'. 
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La grave situación económica por la que ha atravesado el país, determinó una 

revisión de la i2y a 1)1VI)ósiio de los salarios mínimos, a fin (te lograr que el fenómeno inflacionario no 

nroduiera deterioros considerables en el valor adquisitivo (le la rnoneda, de tal naturaleza que no pudieran 

, .. 	~~. ,.. 	~. 	i 	i.`.. 	L los I....5_.. 3~i .ü;.itilüu,/J o ic1:14i~,,:i.vJ. ~)Gi t.: t'út~~,;:~.ü 111:15 tI o:.liclit~ i:~ 	:i,li.~i ~,/J t111nü11JS. 

La realidad eeonóI11ica iticíoal, sin embargo, plantea Cii'atlláticalllente la 

insuficiencia del salario mínimo general que diticilmente puede servir para algo más que la atención de 

las I 	Sld.iU..J vitales. 

Es evidente que esta solución cuyo costo gravita sobre los recursos provenientes de 

los ingresos del Estado. indirectamente repercute sobre economías de trabajadores de mayor ingreso y de 

la Clase pat oaal. La convenicai i:i de invertir el orden de las cosas de tal manera que un incremento 

salarial radical en los niveles inferiores con un control adecuado de los precios, hiciera innecesario el 

subsidio estatal de estos saiwf~ctores múltiples y redujera, como contrapartida, las aportaciones fiscales 

que ahora se destinan a esos fines. 

t )RSFT) DEL S AT..;R1i ). 

Explica el maestro Cabanellas que se ha establecido en el inciso 3o. del artículo 

427 del Tratado d-' Versaúes, la obligaeióii de dar a los trabajadores una remuneración que les peIiiita 

un nivel conveniente de ,ida. según los criterios de lugar N+ tiempo en que -viven." (35). 

Ta doctrina social cristiana ha sostenido que el salario vital es aquél que satisfaga 

río sólo las necesidades del trabajador, individualmente considerado, sido tanibi ii las de su familia y 

además sus "placeres honestos." (361. 

1 
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Considero que dicho concepto resulta muy amplio y ambicioso, ya que 

dificillnente se pueden garantizar las prestaciones aludidas con nuestros salarios mínimos -,igentes. 

Los salarios en M . ico siempre se lean fijado con criterio político y nunca con 

criterio económico. 

Contra esa verdad no podemos ignorar se dan varios argumentos que siempre 

deben de tomarse cil eiieiiia: en una i.inil.11a pueden concurrir varios salarios, el aumento inmoderado de 

los salarios seria ficticio y además el salario no debe de ser motivador. 

Por nuestra parte, pienso que el salario debe ser considerado, inclusive, como un 

f . 	,._j 	 i 	 ,.. 	i 	 • progresar. Ojalí •iii ii:+ .:+iJ 4i trabajador, ya qu cito ü~). üüi;:.i i ue a,) ;icü~ deseos de ~a;;+~itaisa o de lIo 

v que cada día haya en México menos trah;►iadores con salario paupérrimo. 

Por lo demás, el salario mínimo siempre debe pagarse en efectivo, sin descuento 

de ninguna especie,, salvo CII 4 casos: 

1. Cuando se trate de pensiones aliiuenticias. 

2. Cuando se trate de nacos de rentas. en cuyo caso no podrá exceder del 10%. 

:. Para el pago de abonos para cubrir prdstalnos provenientes al Ihi TONAy7:, en 

cuyo caso el descuento no podrá exceder de un 20°/o. 

4, Cuando se trata, de pagos al rondo de Fomento y Garantía para el Consumo de 

los Trabajadores (F't )\ ACOTI. en donde se autorim un descuento hasta del 10% del salario. 

En la nr ctica. los salados mínimos son del toda insuficientes. 
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F) doctor y maestro, Don Rafael Caldera, manifiesta que el salario mínimo es por 

de údcióii estrictaniente obligatorio, .No puede \solarse por convenios particulares y lo no pagado es 

exigible por los medios Ic ale."(37), 

Seáún tan distin nido maestro, el problema de dicho salario está por resolverse, en 

virtud de +,l liiesta iuuiil de 105 signos iüonetiios de .va pai..ses i{u, dicen viven bajo Una constante 

presión inflacionaria. ya que mientras los "salarios suben luir la escalera, los precios suben por el 

ascensor" 

En nuestro país la falta de pago fiel salado mínimo se tiplifica como delito de 

fraude, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, tipa que una empresa que no puede pagar un salario 

mínimo general no tiene derecho a existir. 

Jal concepto de salario mínimo: los legisladores r'ealizar'on un esfuerzo Colosal en la 

Ley de 1931 para lograr la implantación de los salarios mínimo, lo cual, con muchas deficiencias, se 

efectuó ese mismo arlo. 

3illario lili;líttiv es el que, atendidas las condiciones de caga región, sea suficiente 

vara satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. su educación y sus placeres honestos, 

iüdwl.luvw ei1í'lJ jirf de 1.t1C'i:+ y 	iZIIi+G Gil cuenta que i+etie i11ó}1Ullcl• L.  los recursos liecGS:i1io5 

para su subsistencia durante los días (te descanso semanal en los que no perciba salario." (3R). 

"Fi art. 99 traducía lealmente el pensamiento del Artículo 123, pues hablaba de 

necesidades Illormales, pelo el art. iiú señaló los Mementos que debían acopiarse para la detetiillllacióI1 

de los montos. entre ellos:"FI presupuesto indispensable para satisfacer las necesidades mínimas del 

trabajador". Pues bien. coi baje en las palabras las necesidades mínimas, concepto esencialmente distinta 
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al de necesidades normales de la norma constitucional, las autoridades federales del trabajo sostuvieron 

que el salario mínimo era un salario vital." (39). 

De este conjunto de preocupaciones nació el concepto nuevo del salario mínimo, 

que se desenvuelve en dos grados: los salarios mínimos generales y los salario mínimos profesionales. 

Cada uno de los cuales son salado iiitlliiilo 

Salario jaquél que dignidad del trabajador, toma en cuenta las á.i~d7sU i1STo es .i Uir 	atiende la iil llaalc 

condiciones objetivas y subjetivas, tanto de la prestación de servicios, como de la empresa, las valora y se 

adecúa a la conveniencia de que el trabajador eleve su nivel de vida y el de su familia, en la comprensión 

(te los aspectos sociales, culturales y económicos. Esta es la especie, que comprende a todas las otras 

c, ic~, iJtYü:..i 	.:;ú,üi0, 

i'1 iá:t1J 1'iiililücl:liivl' ion a en cucnt.1 stlI1(7lcnmcntc, en ci ánmbiio de la empresa, 

tanto la prestación de los servicios, como las posibilidades económicas del natrón. para mantener un 

adecuado equilibrio. 

Nos dice Francisco de Ferrad, que la idea del salario vital predominó 

especialmente durante el siglo pasado, sirviendo de base entonces a la determinación de los salarios 

núalinos. voile polide .a un período de evolución que ira sido superado, pudiendo decirse que en la 

actualidad subsiste como una pieza de museo, exhibida en la doctrina." (40). 

El salario mínimo corresponde a una concepción puramente t'ormal y jurídica. Por 

esta razón, Ci salado lilii'imo i)uede ser desde el punto de ,.istl material, un salario vital o un salado justo, 

su tiente puede ser la lev. el convenio colectivo o un órgano instituido por la lev con ese objeto. 



55 

"Sin embargo, para Ernesto Krotoschin "el salario mínimo tiene el mismo carácter 

vital"; es decir, que se lo considera corno un salado que tenga debidamente en cuenta las necesidades 

vitales. a cuya satistacción debe servir (necesidades del trabajador y de su familia)." (41). 

FI Contrato de Traban nos dice Luigi de litala que: "La cuestión del salario 

m.n1n o pcliCl cce m.is a la ¡) iiiiica :' a la economía que al Derecho... ,salado mínimo es aquel que tiene 

en cuenta igualmente los dos zjiementos: exigencias normales (te tilda y posibilidad de producción." (42). 

Para esclarecer esta situación. Guillermo Cabanell:Gs nos muestra las tres maneras 

en que "puede entenderse el salal'io mínimo: a) aquél que se encuentra muy por' debajo de- la retribución 

general; h) el que no concibe con la calidad (le la labor desempeñada, aunque signifique remuneración 

aceptable en otras tareas; e) el que no alcanza para cubrir las necesidades del trabajador, entendidas las 

necesidades con el criterio social de la época y del lugar, 

"Concepto y terminología. Se designa como salario mínimo un límite retributivo 

laboral que no cabe disminuir; la suma menor con que puede 1'c111unerarse determinado trabajo, en lugar 

y tiemno lijados. 

3.3.1.-1:[;t;:1R T1F,1tPn Y 1t()i)c). 

son diversas lec: hinü;esis de la leve uiue ::tienden. desde distintos :íngtulos. las 

Cuestiones relativas al cobro del salario. Pueden clasificarse CoIlio sigue,: 

Destinatario del pago. Deb• , sor el propio trabajador, quien personalmente ha de 

recibir su pago. Sólo en casos (le imposibilidad del trabajador el pago puede hacerce a la persona que éste 

designe COMO apoderado  lliil.Iii: ca1iA poder Slw:l7ta por dos testigo." 



56 

"FI Hago hecho en contravención a lo disnuesto en el nárras~o anterior no libera de 

1c ápüs.ii,liídad al patrón" seríaia el .üi. 100. 

Instrumento de Digo. En el art. 101 se determina que el salario en efectivo deberá 

pagarse, precisamente; en moneda del curso legal, y queda prohibido hacerlo en mercancías) referencia a 

las tiendas de raja), vales, tierras, o cualquier otro signo representativo con el que se presenta sustituir la 

moneda. 

Lugar de pago. Debe de efectuarse. de acuerdo al art. 108 en el lugar donde los 

trabaja i:Jres presten sus servicios. 

Así cuando se nata de viajantes, en que el pago se hace, bien mediante abono e11 

cuenta de cheques del trabajador interesado, para que éste pueda disponer de inmediato de su importe, 

bien üieilan._ i.ü ~iJl : distintos  ¡)üliiG5 Q3 611 ruta. 

r, • _ . . hora. .., . , ,. 1. 	 l : 	j 	haga  en días laborales. Días j ~ivi.w á,.. pago. )J.~ requisito ,:•~ill que i. pago ~~  

durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Cualquier espera a que quede 

obligado el trabajador puede general la obligación de cubir salario extraordinario. 

La Ley no preve- y debiera hacerlo- un fenómeno ;recuenta. Con el objeto de 

hacer incurrir a los patrones en la causa cte rescisión prevista en la tracción V del art. S. "No recibir el 

salario correspondiente en la fecha o lugar conw,tú,.Ios o a ostuii bra os„ . 

Cuando la situación 110 está prevista en los contratos colectivos Cid trabajo, se 

acude al expediente de depositar en instituciones de crédito debidamente autori'iadati. 
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La T..ey- Laboral ordena que el salario mínimo y convencional deberá pagarse en 

plazos que no 	ed ti de una semana, Cuando se trato de personas que desempeíien un trabajo material 

y de quince días para los demás trahaiadores. 

En cuanto a la fecha del pago del salario y asignaciones adicionales a los 

i11j3ulatites de aeronaves, por d sposiciC+11 expresa de la Ley, debe eÍ'eetuarse precisamente los días quince 

y último (te cada mes. 

No obstante la anterior disposición imperativa de la ley del Trabajo vigente. 

+r:11Jen I1iuueliaJ empresas que Pagan a sus trabaj.lúoies, especiahunte a los de couliailza. por mes, lo 

cual resulta ilegal, de conformidad con el dispositivo legal en estudio. 

El salario en electivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo respresentativo con que se 

pretenda sustituir la moneda". A los domésticos normalmente se les paga quincenal o mensualmente, no 

Oii. t:üiiv'l fipo ii . tualiajo ijüw realizan. 

in embargo, en cuanto al pago del salario en cheque, existe desde 1974 una 

ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia que establece que el pago con cheque es permitido, criterio 

ijue nos pare:., 4G iei.Si, 

' 	 l'~' '  +'' 	el lugar de la )restaei5n de los ~~ilLüi.v ;~It1IiQ' .ül j:.,i~~ óll ~il:a~ ,..vvi,lita. en 	~" 	j 

servicios y durante las horas de trabajo cI inmediatamente después de concluido éste. 

El salario deberá pagarse directamente al trabajador y sólo en el caso de que se 

:encuentre incapacitado, podrá pagársele a su apoderado, el fique puede, acreditar dicho carácter, con 
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simple carta poder firmada por el trabajador y dos testigos. 

Criterio de la Sunrema Corte de Justicia cuando el natrón no nasa el salario en el 

tiempo y lUgar .Oí1WilidO5. 

En el caso de que el patrón no pague al trabajador el salario, o no lo Gaga en la 

cuantía. lugar o tiempo convenidos, para que el trabajador establezca con éxito la acción de la rescisión 

de la relación o contrato i ndilidual (le trabajo, poi causa imputable al patrón, de acuerdo con el criterio 

de la Corte, no son suficientes tales hechos, sino que el trabajador tiene que acreditar que pre-viamente 

requirió al patrón para que cumpliera con las citadas obligaciones a su cargo, de pagar el salario e11 la 

cuantía, tiempo y lugar convenidos. 

Brun y Galland. señalan cuatro tendencias contemporáneas en materia ele salario. 

La primera es (.i ad:1Ot.ieión del salar o al trabajo efectuado, invocando a este repecto el Olincipio: "a 

trahaio igual salado igual. sin tener en cuenta diferencias de edad, sexo o nacionalidad. La segunda 

1. 	1..~ 	1, 	..1 .. la 	1 	' 	r 	4 	 social .,,i ~.t ~i:..►üal)idr ..i :,~uaíii~ a la z;üü.i:.i,üi familiar ; 	i(Gl trabajador. En este aspecto se 

mencionan las prestaciones de seguridad social como la asistencia médica .11 trabajador y a su lilmilia, en 

el caso de enftnlledades naturales, la canastilla de maternidad y la peüsiiit de invalidez, vejez y cesantía, 

pues por todos esos medios se incrementa el salario. La tercera tendencia es la adaptación del salario a la 

economía general o a la productividad de 1,1 empresa. La curta y última tendencia es la de obtener la 

seguridad del salarlo. o sea. el mantener el poder adquisitivo del mismo, tiara lo cual se sugiere la escala 

móvil de salarios.' (43). 

íri plazo ()ara pagar C( salario se ha fijado, por regla general, en una semana, pues 

se supone que siendo el ingreso principal con el que cuenta el trabajador, no seria posible dejar que 

tl'afnscurí'icra mayor número de días. La costumbre existente, por lo demás, antes de publicarse las leyes 
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laborales, era precisamente la de pagar el salario semanariamente. Se acepta el pago quincenal para los 

trabajadores que deseltlpetie11 trabajos intelectuales, s. Se supone que son de mayor cultura y tienen por ello 

un sentido de previsión mayor y respecto de los últimos porque. normalmente, el patrón les suministra 

Desde luego que, en este último caso, las partes pueden convenir en hacer los 

pagos semanales. pues lo que persigue el Legislador es que los plazos para efectuarlos no sean mayores 

de les ai,á,:imes que sz;ila. 

1)=vil  	I14LOj...................... ........ 
 wliLtüU :_w  	[itCtileilid 

el articulo 108 de la 1.ey. Además debe etúctuarse el pago precisamente en dia lahorable, el que será 

fijado por convenio entre el trabajador y el patrón pero la Ley introdujo ahora la modalidad Cid que ese 

pago puede hacerse durante la horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. 

Considero que teniendo en cuenta la costumbre establecida en las grandes 

empresas será factible realizar el pago del salario en el centro piincipal de trabajo. 

Se establece en la Ley una breve reglamentación para el establecimiento de 

almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar. Efectivamente, la Ley 

en primer lugar establece que la adquisición de las lilei'caiicl:is será libre sin que pueda ejercerse coacción 

aluna sobre los trabajadores. 

Otro punto importante es el relativo a la imperativa disposición ele que el salario 

..~~.i. )ag ü:üJc;,.; :i cüte •aiaJiviL íw. ül:íi ~ 	~ no ieiaV pJ litíi0 hacerlo en n1G1'iailclai, 

tichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 
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En el articulo 100 de la T.ev se dispone que el salario se pagará directamente al 

ti abajador 'y' que sólo ZIl i05 casos en que este; hiiposibilitado para efectuar peisonallilente el cobro, el 

pago se hará a la nersona yue designe cono apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

Para una mayor seguridad aconsejamos que se cumplan las l )rmalidades de la Ley 

Civil [Xiia 110 verse e pUCstOs a lecianlaci01ie3 molestas, 

3,4.- NORMAS PROTECTORAS DEL SALARIO. 

El ahuso de los pationes, la cxpiotación a la que sometían a sus trabajadores, 

obliga a consignar estas limitaciones, para evitar que la ignorancia, la miseria, la necesidad de conservar 

Un trabajo, i71cr'all tacuil' de violación permanente. 

Las condiciones a que. se  refiere la fracción XXVII de la Ley Fundamental en 

materia de un salario. son: 

"hl T.as que Lijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de 

.ü víil'.j.. ;.0 .vü VI dci .ütüi0 'J. de i:. 	j. 

"e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana Para la percepción del jornal" 

(tracción \'1T del artículo So. de la Ley). 

"d) [..as que señalen un lugar de recreo, tirada, café, taberna cantina o tienda para 

efectuar ci pago del salario, Citando no se trate de empleados en esos establecimientos" (fracción VIII del 

articulo 5o. de la T.ev). 
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"e) Las que entrañen obligación directa o inderecta de adquirir artículos de 

consumo en tiendas o lugares detelnlinados" (fracción Ll del artículo X del artículo 5o. de la Ley). 

'T) Li. que pefm itatl retener el salario en concepto de multa" (fracción X del 

artículo 5o. de la Ley). 

" ) Las uue constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que 

tenga derecho por accidente dei trabajo, y enfermedades profesionales, peljuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra." 

()tras g ii antías se consignan en el mismo artículo 123. anartado A, en diversas 

_ 	 ira~i.liuilü~: 

1. En la Fracción V. nal:z gar mil ;:u eI salario íntegro a las mujeres durante seis i 	 • 
semanas anteriores y seis postteiiores a lal fecha aproximada del palio. 

2 Los Salarios iitnumüoS jil'G14SiotiAlCB Z' generales, en la fracción VI (fraucló i w 

del articulo 5a de la T.,ev). 

3. Igualdad de salario en trabajo igual, fracción VII (fracción tI del artículo 5o. de 

i. 1,.i ii' 	Oü \'I, J:CCc tu:i al salario de embaigo, compensación o descuento. 

. Pa ticLpacióil d: utilidades, ca [a fracción IX. 

•í 
•r a~.o en 1(1Vlicd a c cuíso !Lga1, kwüü p11jii biüióit d. hacerlo con vales. ficha.; o 



cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda, fracción X. 

7. Pago de horas extraordinarias. fracción Xi, 

R. Casas habitación. que es una prestación en especie, fracción XiI. 

9. Patio de indemniiación por riesgo de trabajo. fracción XIV. 

62 

10. Tndemnización al trabajador, cuando el patron se niegue a someter sus 

úfc' n ias al arbitraje 0 acatar e; laudó pronunciado por la Junta, fracción `XI. 

11. Lidenlillzación al trabajador, cuando el patrón lo despida por haber tomado 

parte de una huelga lícita. También cuando el trabajador se retire del servicio por causa imputable al 

patrón, fracción 'VMI. 

12, La fracción XXiiI, consigna la preferencia dci pago del crédito a favor de los 

trabaindores. por salario devengado en el último año v nor indemnizaciones. 

I.1, Rl caricle: uersan:ti e intranstiaihle cíe las deudas del trahaiador contraídas con 

.. `rn  i p:~t:'ti . 	, ii'a;,ci(Jil 	.i ' 

ucstr:► ley dctcliüiIla, Cli su artículo 93, que 'los trabajadores dispondrán 

libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula." 

Como resultado de esta libre disposición, el salario debe pagarse directamente al 

trabajador, eii :OS t I1-11os di artículo 100 de la Ley, Este principio, que, aparentemente no implica 



problema en cuanto a su interpretación y aplicación, ha resultado conflictivo en algunas :reas. 

El Hago del salario será en moneda de curso legal. 

1..a Lev de 1970? entiende que el salario se integra en efectivo y con especie; si se 

permite el pago en especie, ello no substituye la moneda, silfo la complementa. Así, en su artículo 101, 

precisa: "FI salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 

permitido il.a do en mercancías, 'v'ales, fichas 0 cualquier Obro signo representativo con que se pretenda 

substituir la moneda". 

1.a. medida es siempre la misma: el salario siempre se paga por horas de trabajo, 

da, semana o mes. Es iül'.nuia cc.nu'l que el •idi.üiJ se fije sin tolilal en cuenta explícitamente la cantidad 

o calidad de los servicios nue el IralmJador presta. 

La garantía que la 1. ay consigna. cuando el salario se lija por semana, por 

quincena, por decena O por mes, estriba en disponer que nunca áe1'á interior al salario irdniltl0. 

Según dice Mcttéttdez Pidal, "se atctldler i a la calidad y . cantidad de la obra o 

trabajos realizados, pagándose por piezas, medidas. trozos o conjuntos determinados, 

tepe ildientem ente del tiempo lnwrtido, y si se hubiera estipulado plazo para la conclusión de la obra o 

trahaio. deberá terminarse dentro de él, con el rendimiento normal de un trabajador apto. " Mario de la 

Cueva a2111a  que al "fijat'se el Salario por unidad de obra, se considera siempre el tiempo que ha de de 

invertirse en la producción, realización o construcción de la obra... ha de tenerse en cuenta que la 

m et ibuci Sn que perciba Ci trabajador ha de ser tal, que el número de unidades obtenidas durante ocho 

horas egLtivaI !:1 ;.1 salario remunerado (lile corresponda a una prestación (le ser«cios retribuida con 

t .;1'Iv IGl' Ui~lii:i ií u ti' 	lii,,i ." (-t i j. 
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NIe parece más descriptiva la explicación de Guillermo Cahanella en el sentido de 

que •"el trabajo a destajo o por unidad de obra es un sistema por el cual se calcula la retribución directa 

con el rendimiento del trabajador. El salario no es fijo, sino que varía según el esfuerzo que el trabajador 

realiza y el idSüb J que obtiene. Ea ': ríable, ya que se modifica, aumentando o diminuyendo de 

acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado. Cada pieza terminada 

se abona con Iii:.i cantidad i;j.a y la vantidad CÍA unidades p1'odducidas durante la jornada, multiplicadas por 

esa base remuneralo)l a. ciará el salario ds cada día. 

El salario es irrenunciable. en los término~ de la tracción llii del artículo 5o. de la 

Ley, así como el inciso li) de la fracción XXVII del apiado A del artículo 123 Constitucional, 

El salario de los trabajadores no será objeto de compensación. "Por compensación 

se comprende la extinción de una deuda con otra, entre dos personas que se deben mutuamente alguna 

cosa. en su totalidad si son gallos o liasta la concurrencia de la menor. Ambas obligaciones deben estar 

ligadas v exigibles. v poseer igual naturaleza. 

Como consecuencia de la imposibilidad de efectuar compensaciones al salario, 

7Giúi Ii est.íü j+iGhll)ü O los ii~~: üdlitJS. 

Las C.ültidad á de salario niid lJ no acráü cb ctü de este descuento. Ello equivale 

a atirmar oue tos trahaiadores uue nereihan salado minimo no podrán tener anticipos del pago de su 

~.. ,. 	,.. 	 1. 	., ~. 	los salario, ni :u....i:,ia~á ~a pago aw~liJ con ~:iC:.áJ, aJ ~:CJ~~á, los ü.:iiaüalá y los averías. 

Pago de cuotas para la construcción y fomento de sociedades de cooperativas S' de 

caías de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no 

sean mayores dcl 30% del e; ce dente del Salado mínimo. 
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Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su 

o motivo. 

Como CJ1isecucnzia, el s;Jaiio I10 puede aer ietenldlo por' el patrón, deberá pagarlo 

•  en el lugar y en el tiempo establecido y a falta de convenio, en el lugar donde los trabajadores presten sus 

servicios. 

L '-orilla di; t.1Oteccióü. para Ser zort1pleta. otorga al salario la característica de 

• inembar ahilidad (art. 1121, salvo las pensiones alimenticias decretadas por autoridades competentes. 

Entendido el salario como unidad, goza de todas las ventajas señaladas a las 

prestaciones que lo íittegi'.lü, por lo que, no es ilecesailo, como eIl la legislación de otros países, declarar 

inemhareable la indemnización. las pensiones por incapacidad, las asignaciones familiares, etc. 

Asimismo. el derecho de los trabciadores n:ua su salaria, no esta a concurso. 

quin Ia. &.w))tililOii d p:-gJ J Suzz.15il. L. 'Güi:; L. COilaiiiluivíi 'v .71'i)íii'a OiÜúcl'.i al elilhli'go y 

remate de los bienes necesarios para el pago de salarios e indemnizaciones. 

Nuestra Legislación Laboral ha establecido nomas protectoras del salario en 

beneficio de 105 trabajadores que restan i idisculubles, congo aquellas que expresan que los trabajadores 

deberán disponer libremente de sus salarios y que el derecho a percibir el salario es irrenunciable. 

Los salarios se deben de pagar directamente al trabajador y sólo en caso de 

tili Osi'Jilldad 	efectuar )Cl'+' onainlente el cobro. el pago se hará a lapersona que el trabajador designe para1 	 i g 	 t 	j " 

como apoderado mediante carta poder suscrita con dos testigos. 
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F.1 pago del salario debe etectuarse en el lugar en donde los trabajadores presten 

sus 	-vicios, ;' adei laS debe .1 efecruaiie en días v horas laborables, 

El salarió .n efectivo debed pagarse precisanlente en moneda del curso legal, no 

siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 

prctCnda sustituir la moneda. 

r 	 rJiieie a q uc el Salaro 	do, Sil' en especie .~IVl ~ Leí 	~.41Ui1 1~1a ~1~tlGlt Jv 	 {~ 	 l 	1 )ae 	l 

siempre v cuando sean anrrmiact: n las prestaciones al uso personal del trabajar.k)r y, su familia, y 

razonablemente proporcionadas al monto del salario que s3 pa ue en c eCtivo. 

Desde, luego, está pr'ohibid.i la imposición de iuulus a los trabajadores, ya que en 

caso contrario en muchas ocasiones, el trahaiador saidria pagándole al patrón. 

Los salarios cievcnsados en el último año y las indemnizaciones debidas a los 

traúüjadúl'ts son preferentes Sobre cualquier otro Crédito, sobre todos losbienes del patrón. 

El salario, normalmente, es la fuente principal de subsistencia para el trabajador y 

su familia. por lo cual el T.egislador ha cuidado la forma tic protegerlo, y ya vimos algunas de las medidas 

que ira tomado por lo que h aee al tiempo, lugar ? tanua de pago. El iilS1110 fin persigue la prevención del 

nato directo. 

F.n otro precepto de la T.ev (; ;rt. 11 Q) se especilican los descuentos del salario que 

pueden haceIse a lOS *¡aiiaj,idoi'e y, .ldcnm'is del pago de pensiones .iiiiltelltiei:;i se incluyen los pagos por 

deudas contraídas con el patrón por anticipo de salario, pagos hechos con exceso al trabajador; errores. 

p~l'dida15, avelia.s 0 adquisición de artículos 1)roduzidOs por la empresa o cstablecilllleilto. En este caso la 
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cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes Y el descuento 

.. 	 a 	 3 

	

i:a ::i que, . Jil: ü .üi ~l ti a.):Ij:.iwi y el patrón, biti queque Ulic ud 	se 	~li:~'y'Oi' i 	.~~+ - nn u del excedente del 

salario minimo. 

También dispone la Ley que es nula la cesión (le los salarios en favor del patrón o 

de terceras peiso11as, cualquicia que sea la denominación o torna que se le d, precepto Cste 

absolutamente justo ya que el salario es la fuente principal de .ida de un obrero y no puede ser objeto cíe 

transacción, tal y como lo dispone la Ley. 

De iii.iiicra e: presa se dispone aflora (luz está prohibida la imposición de multas a 

los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. 

Rn beneficio de los trabajadores la Ley dispone que se prohibe en los centros de 

trabajo el establecimiento de expendios de bebidas cnibriagalltes y de casas de juego de azar y de 

:dignación. 
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CAPITULO CUARTO, 



CAP ITU O IV: í,A C O ITSTON NACIONAL DE SALARIOS MTN1 TOS. 

SUMARIO: 4 i - Concenrn 4.2.- lnteeración. 4 3 • Fitncinnamiento y elección de sii.5 

Gen ?t_;Il,lent, tanto en contritos inda -duales coin, colectivos, las partes estipulan 

los aaia)'Ios 1)01 eilcin a de los mínimos niIlmos legales, 0 Sea, los que taja la Comisión Nacional de los Salarlos 

Mínimos, que es una autoridad administrativa social encarnada de fijar estos salarios. Por consiguiente, el 

acto o resolución en que se ti jan lis salarios mínimos, es un acto de carácter administrativo que produce 

efectos jutidicos ,-atieclintos desde la fecha en que empiezan a regir, es decir, a partir del leo, de enero de 

los años pares, y conforme a la ley deberán estar vigentes durante dos años• 

.ié:rra iiat ü)) salarios ili){llnio ;;e sigue un 1)Ioc üitluento especial consignado en la 

L.ej' Federal del 'l'r:l1?^jo, el cual puede verse en las funciones tanto de los órganos públicos como de los 

órganos sociales del trabajo. 

Es un órgano social administrativo del trabajo que tiene a su cargo la fijación de 

los salarios mínimos generales, profesionales y del campo, conforme a las normas que al respecto 

establece la nueva Ley Federal ciei Trabajo. 

L i fijación del satatio mínimo quedó comprendida dentro de la organización 

constitucional administrativ.! del trabajo. pata impulsar la lucha de clases, con plena autonomía frente a 

íos chisicos poderes del Estado Legislativo. Ejecutivo y Judicial. 

1:1 ie jslactul seiiaió no 5óio ¡os órganos encarados de lijar el salario mínimo, Sino 

r10,` nl . cf l 	1' " 1... ~Fitil ' o !)t! 	 L!C 	a. (le modo ¿'te 11 in:'.ct1~Rd1t! ne_gl:7ente o 
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maliciosa del que la tiene en primer fugar, pudiera ser subsanada automáticamente por el superior 

inmediato y la de .ste, por la autoridad 1i1:1:i1i111 administrativa dentro del tenitoilo de su jurisdicción. 

Las normas labotales sobre fijación del salado mínimo tienen un sello de 

adietividad sui Ptneris. estatuyen un réuimen jurídico procedimental del que no podemos desentendernos, 

i: íll:+.i de l;: ;illpavte 	eü iJll que IJII;:+il en su aplicación los órganos j11Cisdíe a0I1:1les del trabajo: 

Las Juntas Centrales de Conciliación v Arbitraje. 

'De acuerdo con la antigua doctrina julisprudencial. las Comisiones Especiales del 

Jalamio M mnimo. 1l0 tenían el carácter de autoridades, según e ecutoría del 17 de agosto de 1935, Tite 

Guanajuato Reduction And Mines Company, cuya tesis reza: 

En rigor estas comisiones no son propiamente una autoridad ya que su misión es 

única y exclusivamente la que les marca el artículo 551 de la Ley Federal del Trabajo, estando 

subordinadas a la Junta Central (le Conciliación y Arbitraje, que son las autoridades que, de acuerdo con 

lo lirevel'úi:o por los aiiículcis 556 563 Je la Ley Federal Ul. Trabajo, re1isa11 en forma definitiva los 

actos de las dichas comisiones del salario mínimo." (45). 

las Comisiones del Salario Mínimo si eran autoridades, aún cuando sus funciones 

fueran . 11ái GliZ 	ü. :iiIUGIÚl ;S re:1::t t s Cr las J...1t:S C.:tiGlle. +w Conciliación y  Arbitraje. Por 

otra parte. el hecho de uue la 5unrem:► t ;orle hubiera reconocido en ofru ciceutori:►. que la determinación 

de de has i_'GtüLil,ilü,i +üiJ ti.,,:1:el :,.,..,1'i0 mínimo no :iJ,au,i ,,11:,liii::S íai+lil:.u,.li. D, Ii0 quiere dJC1I' que 

por esto dejaran de ser autoridades, sino porque tales determinaciones estaban sujetas a revisión de las 

Juntas Centrales de Conciliación y  Arbitraje. La subordinación de una autoridad a Otra no le quita a 

aquélla este carácter. Y tan son autoridades. que la propia ley. anterior :l la ejecutoria en el Título (')nce 

las incluía en el cuadro pie "Autoridades del Trabajo". 
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T,a internretacion cte la Suprema Corte de Justicia acerca de la naturaleza de las 

Coiilisione5 i'Speciales del 5.1{.11'10 ::iitütllo, 110 puede conyiderai'se acertada, La subordinación en que 

estas Comisiones se encontraban respecto de las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitrase;  no 

desnaturaliza su v rdadero carácter de autoridades. La función que la ley encomienda a lis Comisiones 

Especiales del ,Salario Mínimo, es de aquellas que no se podrían ejercer sin que quien las realiza no 

tuviese {a categoría de autoridad. 

Las Juiltas Centrales de Conciliación y Arbitraje fueron elegidas por el legislador 

mexicano como organisnios revisores de las resoluciones de las Comisiones Especiales del Salario 

{ 

	

	Mínimo, por la autoridad que tienen como órganos de la jurisdicción social laboral, y por su 

conocimiento de la situación económica de las Entidades, dentro de las que actúan imprescindiblemente 

para el ejercicio de la función que se les atribuye en inatet'ia de fijación de salados, 

"Lag Cuzltisiozls, especialmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 

son órganos autónomos utel Estado de derecho social correspondientes a la administración social del 

trabajo, constitutivos de un pode' independiente consignado ola la Constitución. La estlü: Cura 

administrativa centralista de los nuevos órganos es más característica, as{ como su subordinación más 

evidente al Presidente de la República y a sus secretarios (te, Estado, que intervienen directamente, lo que 

implica la función política del salario mínimo." (46). 

En exacta síntesis, Humberto P. Capelli nos dice: "El Estado, como organización 

jurídica de 1,1 nación. actúa Para realizar sus filies mediante actos jurídicos y operaciones lilatedales. 

L1 c.rdcu jurídico positivo confiere a los órganos de Estado poderes jurídicos para 

realizar esa actividad. En virtud cae su distinta naturaleza, esas funciones se distinguen en legislativas, 

juiisdiceionales y a.tnwlist';.tias". 
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Es lógico que el Estado no pueda cumplir su contenido, básandose únicamente en 

las funciones legislativas y jurisdiccionales, por que no es suficiente la creación de la norma y su 

aplicación en la esicra jurisdiccional, sino que se requiere de un metodo o sistema que garantice la 

permanencia del órden jurídico, en cuanto a su desarrollo. Esta necesidad administrativa se advierte con 

mayor ohjetividad en algunos campos especiales, como por ejemplo en la política educativa, en la salud, 

cn lo laboral, etc. 

Al tratar sobre las funciones administrativa del Estado, en material laboral, 

tendremos que tener siempre presente que el derecho del trabajo esta dotado (le la característica de ser 

altamente cvolatit'a, debido a su gran setm iUi1kiatil a las transformaciones del tiempo y de la sociedad. i' si 

el derecho del trabajo goza de esa caraeteristica, también hay que recordar que en la elaboración de este 

nuevo derecho, lis tareas legislativas tradicionales se reducen, las mayoría de las veces, a una simple 

aportación de estudios y proyectos elaborados en forma institucional por trabajadores y patrones, con la 

participación directiva de la autoridad administrativa en nlatemia del trabajo. Esto se debe a que son 

precisamente estas autoridades administrativas las que estan dotadas de una especialización necesaria, de 

la qUe carecen 11 mayoría de las veces los cuerpos legislativos tradicionales, y de ahí que en distintas 

oportunidades se alirme que el derecho del trabajo como realización, se debe más a los órganos que a la 

administración especializada que al propio Poder Legislativo, 

Puesto cite  el mundo de las relaciones laborales es polifacético, resulta lógico que 

las limcinnes administrativas del Estado no puedan aplicarse a través de un sólo órgano, sino que haya 

Mli:. 	i.ili: ,} l. 	ii;...:et1 u lll:•:íacs ,.uitüii'.i :Lí;h :ac:a',Cl:,J de ordenar algunas de las 

diversas t-  aceras de lo administrativo laboral. 
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4.2.- TNTEGRACTON Y ELECCTON ICE SUS REPRESENTANTES. 

"Para los electos del desarrollo del proceso en la fase que examino, el territorio 

nacional se divide en zoitas económicas (art. 561, frac. I) y se constituye, para cata una (le esas zonas, 

una Comisión Regional de los Salarios Mínimos." (47). 

Las comisiones regionales de los Salarios Mínimos se integran con una 

representante del gobierno, que funge como presidente, asistido por un secretario y con un número igual, 

no menor de dos ni mayor de cinco de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores 

sindicalizados y de los patrones. El Presidente es nombrado por la Secretaría del Tabajo y Previsión 

Social, previa consulta con los gobernadores de las entidades federativas, comprendidas en la zona los 

representantes (le los trabajadores y patrones son designados de conformidad con la convotaria que al 

efecto expida la Secretaria. 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Funciona con un presidente, Un 

Consejo de Representante y una Dirección T; mica. El presidente ate la Dirección es nombrado por el 

Presidente de la República. El Consejo de Represent.mtes se integra con la representación del Gobierno, 

compuesto por el presidente pie la Comisión, que es tatnbiU, presidente del Consejo, y dos asesores; y 

con un número igual, no menor de cinco ni mayor de quince, de Representantes Propietarios y Suplentes 

de los trabajadores sindicalizados y de los patrones designados cada cuatro años de conformidad con la 

convocatoria que al efecto expida la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, La Dirección Técnica se 

forma con un director, con el número de ,Asesores Técnicos que nombre la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social y con un número igual determinado por la Secretaria citada. de Asesores Técnicos 

Auxiliares designados por los Representantes de los Trabajadores y Patrones."(48). 

El funcionamiento de la Concisión Nacional de los Salarios Mínimos, con un 
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presidente, un consejo de representantes del capital y del trabajo y una dirección técnica. Esta integración 

demuestra etiidentemente la naturaleza técnica de, la Comisión Nacional. Las Comisiones regionales se 

integran cada cuatro años con un representante del Gobierno, que fungirá como presidente nombrado 

por la Secretaría del Trabajo y Pre fisión Social, y con un número igual no menor de dos ni mayor de 

cinco, de representantes propietarios y suplentes de trabajadores sindicalizados y patrones; en la 

inteligencia de que cuando Ilo existan trabajadores sindicalizados, los representantes serán designados por 

los trabajadores libres. T.a Comisión Nacional fijando los salarios mínimos generales y profesionales de 

su. Zona y los someten a Li resolución del Consejo de Representante de la Comisión Nacional. 

Fn la fijación de los satalios núninlos por la Comisión .racional, se observan las 

normas especílicadas en los procedimientos que culminan con la resolución que fija los salarios mínimos 

generales, profesionales y del Calmo, correspondiendo al presidente de la Comisión ordenar la 

publicación de la resolución en que se precisan dichos salarios, en el "Diario Oficial" de la Federación, 

antes del 31 de diciembre de los años impares. 

La resolución que fija los salarios mínimos generales, profesionales y del campo, 

constituye un acto administrativo de dicha autoridad social del trabajo. 

En el cual se sometió de que cada dos años la resolución de la Comisión 

Nacional, en donde pueden consultarse dichos salarios debidamente seleccionados para el conocimiento 

de los interesados y para su aplicación poi-  parte de las autoridades del trabajo." (49). 

Otra autoridad laboral es la Comisión 'Nacional de los Salarios Mínimos. Esta 

Cvtli1iü titile por de a la ciudad di 	e irte a de tbml.1 iripai1ita; esto es. con 1'epieselitación 

del Estado, de los trabajadores y de los patrones. 
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En su organización interna, la Comisión esta estructurada por una presidencia y 

dos órganos fundamentales: El Consejo de Representantes y una Dirección Técnica. 

La presidencia de la Coi dsivii tar1 ocupada por una persona que recala estos 

requisitos: 

I. Ser mexicano, mayor de treinta y cinco atlos (le edad y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos. 

II. Poseer título legalmente expedido de Licenciado en Deieclio o en Economía. 

III. Haberse distinguido en estudios de Derecho del Trabajo o Economía. 

IV. No pertenecer al Estado Eclesiástico. 

V. No haber sido condenado por delito intencional, sancionado con pena corporal. 

Antes tales requisitos exigidos por la Ley, será el Presidente de la República el 

encargado de hacer la desingación. 

El Consejo de Representantes, otros de los órganos que integran la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, debe estar formado por un presidente, que será el mismo Presidente 

iiC la Conúsión \.iCiuilal, alhadú li01 dos 	uies, 	l.ldu (iúi ci SOCIario da Tl'dbijo +' PI]S1ÓI1 

Social. Esta, que podría considerarse (le la Representación Estatal se sumará a la de los Trabajadores 

Sindicalizados. asi como a la (te los trabajadores sindicalizados asi corno a la de los patrones. Cada una 

de dichas representaciones deberá estar integrada por un número igual de representantes, que no será 

menos de cinco ni niás de quince. 

Estos integrantes del Consejo de Representantes, serán designados cada cuatro 

í 	años. de acuerdo con una convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tomando 

en cuenta que el Consejo deberá estar integrado el día lo. de junio del alio que corresponda. 
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El tercero órgano integrante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es la 

Dirección Técnica compuesta por un director designado por la Secretaría del Trabajo y Precisión Social, 

y por el número de asesores técnicos que se considere conveniente. Estos serán nombrados por la propia 

Secretaria. 1'ainbién la conformará un número igual de asesores técnicos auxiliares, designados por los 

representantes cíe los trabajadores y los patrones. 

4.3.- FUNCJONA1~tfENTO. 

1..a legislación laboral, en atención a la variabilidad del costo de la vida, estableció 

que los iiiontos de esos tres tipos ele salarios núninios deben fijarse anualmente (art. 570) por la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (arts. del 551 al 562) v por las Comisiones Regionales de los 

Salarios. 

Dentro del sistema legislativo, en cl proceso anual de la fijación de los salarios 

mínimos, distinguimos dos tases sucesivas: la primera. de naturaleza regional y, la segunda, de carácter 

nacional. 

Las reglas que, norman el proceso de la fase regional hállanse contenidas en los 

artículos 57) v 572 de la Lev Federal del Trabajo. La lectura de estas disposiciones nos revela que el 

proceso en esta primera fase se encuentra compuesto por cuatro etapas diversas; instrucción, resolución 

preparatoria, publicación y remisión. 

Las etapas de instrucción, resolución preparatoria, publicación y remisión, las 

desarrollan las Comisiones Regionales de la manera siguiente: 

La ;nstn:cción consiste en el conjunto de operaciones -investigaciones y estudios- 
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que deben practicar las Comisiones Regionales para conocer las condiciones económicas de sus 

respectivas zonas. 

Futre los medios que el Derecho Patrio privé para que las Comisiones Regionales 

conozcan las condiciones económicas de las zonas en que funcionan. encontramos los siguientes: 

1. Estudio de los inlormes que la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínenos les sometan a su consideración. 2. Análisis de los estudios que les presenten antes 

del día último de agosto, los patrones y los trabajadores. 3. Práctica directa de las investigaciones y 

estudios que juzguen convenicntcs. 4. Examen de las investigaciones complementarias que realice la 

Dirección Técnica a su solicitud. 5. Estudio de las publicaciones (le la Dirección Técnica respecto a las 

fluctuaciones ocurridas en los precios y repercusiones sobre el costo de la vida en su zona económica. y 

6. Análisis de las resoluciones (le la Dirección Técnica acerca de las consultas que, previa orden del 

Presidente, se le forinulen en relación con las fluctuaciones de los precios y sus repercuciones en el poder 

adquisitivo de los salarios. 

"T,a resolución preparatoria es el acto por el cual la Comisión Regional propone--

tomando en considc acióli las investigaciones y estudios practicados en el periodo de instrucción--los 

montos del salario mínimo general. del salario mínimo del campo y de los salarios mínimos profesionales 

que deben regir durante el Giro siguiente en la zona económica correspondiente.' (50). 

La publicación consiste en el acto mediante el cual, dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha en que se dicte la resolución preparatoria. 

Aún cuando la Ley Federal del Trabajo no especifica en dónde deben publicarse 

lis resoluciones preparatorias de las Comisiones Regionales, estimarnos que dicha publicación debe 
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efectuarse, como se ha venido haciendo en las Gacetas oficiales de los Estados que forman parte de la 

zona económica respectiva. 

La remisión es el acto por el cual los presidentes de las Comisiones Regionales, 

después de que han publicado la resolución preparatoria, la envían junto con el expediente a la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos para que la confirmen o, en su caso, la modifiquen. 

Una vez que la Comisión :Nacional de los Salarios Mininos recibe los expedientes 

de las Comisiones Regionales, se inicia la fase nacional. En el proceso del desarrollo de esta fase también 

distinguimos cuatro etapas: revisión, resolución defnitiva, publicación e iniciación de la vigencia. 

Las resoluciones preparatorias de las Comisiones Regionales para llegar a 

convertirse en normas de observancia obligatoria deben ser revisadas por la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que reciba el expediente de cada una 

de ellas. 

La investigaciones y estudios practicados durante la etapa de revisión, dan al 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional la ilustración e información necesaria para dictar la 

resolución definitiva modificando o aprobando. 

En la resolución definitiva el Consejo de Representantes ele la Comisión Nacional, 

con fundamento en la ilustración e información adquirida, deberá fijar los salarios mínimos generales, los 

salarios mínimos del campo y los salarios mínimos profesionales que deben regir durante el año siguiente 

en todas y cada una de las zonas económicas en que se hubiera dividido el territorio nacional. 

a 

A niás tardar cl 31 de diciembre de cada afmo, el presidente de la Comisión 



m  
v 

80 

Nacional deberá ordenar que se publique la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación 

para el conloe,huiento y cumplimiento de los trabajadores y patrones. 

Las resoluciones definitivas que fijen los salarios intuimos iniciarán su vigencia a 

partir del lo. de enero de cada aiio. 

Las resoluciones, definitivas dictadas y,  publicadas por la Comisión Nacional de los 

Salados .pillos, cüil la ilustración e üli,:l'ü1acI6il ieíll.•eidiia para orientar su íiecislúll, adquieren el 

carácter cte normas jurídicas de observancia general. 

Antes de concluir el estudio de esta fuente formal especial, es necesario hacer 

constar que, la Ley Federal del Trabajo, en las sesiones y decisiones (le las Comisiones Regionales y del 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, deben observarse las normas siguientes: 

1. Es indispensable, para poder sesionar, que concurran por lo menos el cincuenta 

y uno por ciento de sus miembros. 

2. Cuando falte a alguna sesión uno o más representantes de los trabajadores o de 

los patrones se llsunarri a los sunlentes; si éstos no concurren a la sesión a la que fueron llamados, el 

presidente de la CvílüsiLii dará ciletita al scrcLirio del Trabajo y Presvisión, Social para que haga la 

designación del sustituto. 

3. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, En 

caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente cle la Comisión. 

4. De cada sesión se levantará un acta, que suscribirá el presidente y el secretario. 
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"T.os salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de 

enero del acto sigui nte." 

En cumplimiento del decreto mencionado, el Consejo de Representantes de la 

Comisión Nacional de los Salarios dictó resoluciones para fijar los salarios mínimos legales en las zonas 

económicas en que se encuentra dividido el territorio nacional. 
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CAPITULO V: FACTORES SOCIOECONOMICOS Y POLITICOS 
PARA LA 1.)ETER-MINACION DE LOS SALARIOS 
MLN MOS. 

Sl:M.iRO: 5,1• .;rit ru1idades, ),3. C1asiLicaión, 

5.1 GENERALIDADES. 

Después de haber analizado el punto de vista doctrinal y legal del salario mínimos 

así como la clasificación que del mismo se ha hecho por diversos autores en materia laboral y así una 

vez planteados los problemas económicos que merman la capacidad adquisitiva de los sueldos los cuales 

afectan el poder de compra de los salarios de los obreros como una consecuencia directa de la inflación y 

devaluación de la moneda. problemas por los que ha atravesado nuestra Nación. Toca ahora hacer un 

breve análisis a las diversas propuestas que se han hecho por el gobierno y los diversos sectores sociales 

del país a fin de encontrar una solución urgente y adecuada a los problemas económicos que nos ocupan 

en este trabajo. 

Las medidas tienden a combatir la inflación, lograr un crecimiento económico y 

poder recuperar en parte el poder adquisitivo de los trabajadores basado todo éllo en el solo propósito de 

encontrar una solución rápida, adecuada y real a fin de poder ali~•iar en parte la situación económica en la 

que vive la mayor parte de la población económica débil. 

Es así y aún cuando no somos especialistas en materia de economía ya que el 

trabajo que nos ocupa es meramente de carácter legal, por lo que a continuación me alocaré al tema en 

cuanto a su afectación a los salarios buscando con éllo soluciones aplicadas al caso. 

"Son aquellos que se regirán por la Ley o Pacto entre el estado y el sector obrero y 

que estarán sujetes a alteraciones al nivel de vida y régimen de producción de las empresas. Es decir en 
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el que el salario pueda traducirse en ciertos cambios de acuerdo con el tanto por ciento en que se estiman 

los mismos, modificados o en base a los aumentos en los artículos de primera necesidad desde la entrada 

en vigor de los salarios primeros." (51). 

Es de señalar que esta propuesta fué hecha por el movimiento organizado de los 

obreros en el año de 1987, del cual podremos razonar en sentido que todos los salarios son móviles 

tomando en consideración los cambios que sufren en razón (le las conquistas de los trabajadores ya sea 

por cambios que sufran los mismos, por ascensos dentro (le las empresas, por antigüedad y por causas 

vaüas. La Escala Móvil (te salarios serán solo reajustes periódicos antes las constantes variaciones 

iSi:aütes de un si;teíüa de números, íüd ces en el costo de la vida ya sea en mayor o menor intensidad. 

En la realidad, no se aplicó tal propuesta en base a los constantes reajustes 

establecidos oficialmente al aumentar el costo de la vida ya que se ha considerado que resultaría 

contraproducente el hecho de que constantemente los salarios tuvieren movimientos de acuerdo a los que 

genera propiamente el indice de vida ya que por regla general el costo de la vida al elevarse se triplica 

muy por encima de los aumentos salariales que siempre han estado muy por abajo del costo de la vida. 

Salarios gire emergencia. "Esa medida a corto plazo dá la apariencia de que se está 

luchando en favor del sector obrero pero en la realidad tal medida no hace más que dañar mayormente la 

situación de los trabajadores ya que aumentada la espiral in lacciollaria terminando por revertirse no solo 

en contra de los obreros sino también en neijuicio del Estado. 

Que en la carrera (te precios-salarios se nota claramente que los precios llevan la 

lancera ea ú: adc el iná: hno beneficio es que el 	oi' obrero logre que el salario y ros precios estén 

juntos, pero nunca los salarios arriba de los precios tal carrera solo provocaría perjudicar el aparato 

productivo y todo logro de una estabilidad económica una vez sentada la inflación en donde los sectores 
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del trabajo solicitarían aumentos de salarios ante una clara disminución de su poder de compra. 

Ese aumento de circulante utilizado para estimular la economía se convierte en una 

necesidad pai a so5teTtei la cicvacíúit ú3 lO3 costos de operación del lo'bietno pira hacer frente al proceso 

de alza de precios y salarios clue inicialmente se vieron desatados originándose asi un circulo vicioso. 

Por ello los salarios de emergencia llevarían a una liquidación total, quedando solo 

los buenos propósitos de aliviar la situación económica ale los salarios razón por la cual no es la medida 

correcta de aplicar como posible solución. 

La Constitución General de la República Mexicana señala en su Artículo 123 

Constitucional de que el salario "Debe satisfacer las necesidades del trabajador, en el órden personal, 

familiar y los aspectos económico, social y cultural, a fin de proporcionarle una vida decorosa a él y su 

familia". 

Si se cumpliere con dichos objetivos no Habría necesidad de que la clase 

trabajadora solicitase aumentos emergentes que solo llevan a una crisis económica fatal frente a una 

de : stac?ere: ial ción. e•; o d. 1^s ohrer^: ::~::^ iencln ,:ra actitud desesperc►ttte y agéra:: solicitan 

incrementos y al ser éstos otorgados por el Estado solo alivian un poco su turma de vida, pero no con 

éllo se podrán recuperar los salarios perdidos generándose un circulo vicioso. 

IIabrá que recordar que en los años 70's los salarios se incrementaban en forma 

bianual hasta el año de 1973 y después en forma anual hasta 1980 para después hacerse en forma 

semestral hasta el año de 1937 en donde los aumentos serían en forma trimestral hasta finales de ese 

mismo año. 
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1.- Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario 

mínimo general para una o varias úreas geográficas, calculadas sobre la base -le dicho salario, cuando no 

exceda de los mínimos señalados por la Legislación I..aboral, así como las remuneraciones por concepto 

de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. hasta el limite establecido en la Legislación Laboral que 

perciban dichos trabajadores. 

"PACTO DE sc)I.;ÍDARlDAD ECONOMICA". Otra de las soluciones aplicadas 

al C.  caso qua se trata es el que se ha venido dando dentro del Gobierno Federal para acabar con los 

problemas económicos que cada vez empobrecen e irritan de México en especial a la clase social más 

pobre, es ci il.intado Pacto de Solidaridad i oitt nica, a fin de mitigar los efectos de la crisis mediante 

esa concertación social y proteger el empleo. el salario y combatir en forma definitiva el fenómno de la 

El problema surge porque la inflación no había sido suficientemente controlada. 

Los aumentos en los precios eran constantemente elevados, la evolución de los mercados financieros se 

caracterizaron por una gran incertidumbre y la economía se volvió al raisino tiempo vulnerable ante 

eventos desfavorables aún cuando la situación general de la economía parecía ser sana. 

l.a estrategia adaptada se basó en una disminución de la velocidad de aumentos de 

precios y salarios concertada con los sectores obrero, campesino y empresarial negociándose entonces el 

llamado "Pacto de Solidaridad Económica" como una medida urgente para combatir rápidamente la 

inflación y lograr recuperar Ci poder de compra de los trabajadores. 

Dada la iiatulare7.a (le la inflación y ci pretender controlarla con usos aislados y 

tradicionales resultados con Cllo una recesión aguda con avances limitados, por éllo los sectores firmantes 

ardaron rcdu r l f ni.0 v, 	mic :i:,:irc bases perillaüeütes para segürar el C:üto y diminuir el 

costo de la vida. 



87 

La Cámara Nacional de Comercio hace un comentario al Pacto de Solidaridad 

Económica al decir que ésta medida tia producido dos formas en la política económica del país unas de 

carácter ortodoxo y otras de naturaleza heterodoxa, dentro de las segundas se han dado: 

A).- Una estabilización en el crecimiento de la tasa inflaccionatia a traves de 

1• 	 .1. las bienes 1 . In llamada ~/ l 	 11 i,Jilii'úl úú'::i.tú sobre los precies .+v las u;;,1cZ5 y ,i~1~.iCiJS ú:. u+ uallilill Canasta I~a51Cd y el control 

inducido sobre el resto de los precios. 

B).- Tina regulación de las tasas de interés social hacia la baja agregando que para 

la implantación de las anteriores medidas fué necesario que se tuvieran que adoptar medidas de carácter 

ortodoxo tales como: 

C).- Un esfuerzo del sector público para disminuir su déficit financiero y aumentar 

el superávit primario (diferencia entre sus ingresos y sus egresos) considerando el concepto de intereses. 

Acorde con las necesidades expuestas encontrarlos que los sectores finnantes 

establecieron medidas a tin de combatir la intlación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios tales 

como. 

A).- I i no iuiiicIito dG bienes y beiNiCios dl sector público. 

R).- Un tipo de cambio tüo del peso con respecto al dólar. 

O).- Reducción a la tasa en alimentos procesados y en I11edicilas en la tasa del Ú%á 

a la tasa cero. 

D).- Desgravación del 30% en la tarifa del ISPT para sueldos hasta cuatro veces al 

salario minirno del D.F. 

E).- Duplicación del Alcance de las actividades del FONACOT. 
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F).- Sano equilibrio congruente de las finanzas públicas. 

G).- Revisión a los salarios mínimos. 

H).- Remover reducción de precios de parte (te organizaciones empresariales en 

un promedio ponderado del 3% en alimentos y vestido. 

I).- Fijación de precios de garantía de los productos básicos a sus niveles reales de 

19%. 

Todas estas medidas adoptadas fueron expuestas con la firma intención de abatir la 

inflación que cada vez agobiaba a las clases laborantes del país quienes eran los que más resentían sus 

efectos. 

5.2.- CLt1SIFICACION 

i e..0iUnios que el puesto está constituido por la "unidad de trabajo especifica e 

impersonal". No representa lo realizado concretamente por cada persona, ya que puede hacerse más o 

menos de "lo normal', silfo el conjunto de funciones y de requisitos que debe llenar todo trabajador en 

esa unidad laboral. 

Es evidente que la remuneración debe estar en proporción directa con la 

iinpoi altcia del puesto: "a trabajo igual, salario igual": en este principio de nuestra legislación, se 

consagra en realidad la proporcionalidad de puesto y salario, como explicaremos adelante. 

Pero es lógico, y justo también, que se tome igualmente en cuenta "Ja forma" 

como el juesto se dJSetüpJlia, ya que varios irsdi' iduos I10 lo hacen con la misma eficiencia. La ley 

misma reconoce esto. al  añadir al principio enunciado: "en condiciones (te puesto y,  de eficiencia iguales". 



89 

Eficiencia: Tiene un carácter más bien activo, por lo que se aplica este término 

preferentemente a los hombres y su trabajo. Comprendo no sólo cantidad, sino calidad, ahorro de 

desperdicios. 

Rendimiento: Tiene un sentido más bien pasivo y, por lo mismo, se aplica más a la 

íil:iquina y al uash jo y lo que la lttá~1ui a o cl trabajo producen. Comprende más bien cantidad, supuesta 

una norma mínima de calidad. 

Productividad: Este término es más bien moderno. Implica sobre todo la 

comparación de dos eficiencias o rendimientos, con el fin de mejorarlos. 

Si bien los dos factores anteriores se refieren principalmente a la justicia 

conmutativa, la justicia social, y la conveniencia de la empresa -que no está reñida antes por el contrario, 

se refleja en los postulados de la justicia-, exigen que sean tomadas en cuenta las necesidades del 

trabajador y las posibilidades de la empresa para la fijación del salario. 

a) Lo primero y fundamental es definir técnicamente las obligaciones y 

iesponsahi1idad s que comprende el puesto: esto se logra por medio de su análisis. Este, sin embargo, es 

una técnica previa, que pertenece a la organización. 

b Hay que valorar Llesnuiti. del modo más obietivo posible. los factores que 

integran el ¡)-,¡esto: esto lo realiza la Valuación de Puestos. 

c) Después, debe detenninarse técnicamente la estructura de los salarios, lo cual se 

consigue mediante la Gráfica de Salarios, con su correspondiente Líneas de Salarios, que indica la 

posición de '~ajustc" o corrección que debe hacerse para que dichos salados sean justos y guarden la 
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debida relación unos con otros. 

d) Y por último. con la estructura debidamente ajustada, hay que firmar "Clases" 

o "Grupos", dentro de los cuales puedan manejarse con mayor fa Wdad los salarios, por medio de 

políticas y técnicas adecuadas: esto lo consigue la Clasificación de los Salarios. 

En razón de la eficiencia. 

a) T.a Forma más objetiva de remunerar la diversa eficiencia de los trabajadores 

que actthiii ccn ;l ini nYlo puesto, es L~iablaccr hnc ,ntivus Duetos, fundados en la diferente cantidad, 

calidad o ahorro que el obrero o empleado logren en su trabajo. 

h1 Cuando esto no es posible. o para aquellas cualidades que no son objetivamente 

íncnsurables, la Calificación de Méritos permite premiar los méritos que el trabajador logra por encima 

de lo mínimo normal exigible en el puesto. 

c) Normas de rendimiento -también conocidas como "Estándares ele realización", 

o como " Apreciación de resultados"-; nlás que medir "méritos". subjetivamente apreciados, comparan lo 

logrado en diversos aspectos, con las metas previamente Lijadas y cuantificadas. 

d) Los ascensos y promociones, técnicamente estructurados, no sólo responden a 

una exigencia de ju&ticil, pino. inclusive, resuelven a la empresa el problema de saber a quién debe 

promover, y poder demostrar objetivamente la justificación de la elección hecha. 

Por Último. los Aumentos de Salario. si  bien cuando son concedidos en forma 

meramente apreciativa 110 tienen cai',ictei' téncitlo alguno, cuando se realizan mediante ciertas políticas, y 

tt 

á 
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dentro de las clases formadas, como se explicó en el capítulo relativo a las técnicas conectadas con el 

puesto, pueden ser un incentivo que rinda algunos de los beneficios de estos últimos. 

En razón de las necesidades del trabajador. 

a) La fijación de Salarios Mínimos legales (generales y profesionales), así como 

los contractuales, tiene como finalidad garantizar la subsistencia adecuada del trabajador y su familia 

tiornial, 

h) Los s:ste[Itas de R~v'isi6ti de los Contratos Colectivos de Trabajo (por Huelga y 

por arbitraje) tienden en realidad a ajustar la estructura de salarios a las necesidades cambiantes de la 

situación económica. 

c) La Escala :Móvil de Salarios, aunque quizás muy dificil de aplicar, ha sido otra 

de las técnicas que suelen recomendarse para resolver este problema. Otro tanto podría decirse para otros 

países del Salario .Anual Garantizado. 

d) Algunas prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto se dan distintas según el 

número de familiares de cada asegurado. son en realidad un medio más para subvenir a los problemas de 

éste. 

e) Poi i;timo, iO. S1itisIULo i A[tliires. tl dinciü o en especie, tratad de resolver, 

al menos parcialmente, las dificultades surgidas de las lsmilias numerosas. 

De lo expuesto, se deduce que el monto del salado que fija la ley como mínimo, 

puede ser distinto al de la oferta y la demanda establecen como tendencia general; que estos dos, aunque 
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deben coincidir en principio con el que señala la moral, de hecho no siempre coinciden, y que el salario 

administrativo no es el que se paga en especie, sitio combinando con éste los aumentos de prestaciones y 

facilidades, v los castos necesarios. 

La moral exige que el salario, al menos el administrativo, y de ser posible el legal, 

se fijen de lo jiue la moral sei ala se debe como salario familiar relativo. 

De hecho, parece que en las actuales condiciones de nuestro país, se dan, en 

términos generales, las siguientes relaciones: 

El salario que económicamente resultaría para la mayoría de los puestos no 

calificados (que son los protegidos por el salario mínimo general) es el más bajo. 

Si se toman en Cuenta los aspectos administrativos, generalmente este salario es 

aleo mayor. 

FI mínimo legal parece estar establecido por encima de los dos anteriores (la 

prueba puede ser, el enorme porcentaje de empresas que no lo pagan). 

El salario mínimo moralmente fijado, parece estar por encima de todos los demás 

(este salario se refiere a lo que debería pagarse en general. como mínimo familiar absoluto a los puestos 

no Calificados). 

La empresa que no paga el salario mínimo moralmente estimado, por culpa suya 

directa, o al menos por negligencia, es responsable por lo que no paga. Discuten los moralistas si esta 

respoiIsabi idad sería de justicia meramente social, o bien conmutativa o estricta. 
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Cuando una empresa concreta no puede pagar el salario mínimo moralmente 

considerado, hay que distinguir dos supuestos. 

a) Que esa imposibilidad no dependa en forma alguna del empresario, sino que sea 

resultado de la irregulares condiciones que el subdesarrollo impone por igual a todas las empresas, por lo 

Menos, las de la núsina rama o de la misma región. 

b) Si el dcdio :.e deba a culpa o negligencia del empresario por obsoiecencia de los 

sistemas o de la máquinaria. inadecuación del producto mala administración etc., el patron es 

d a iUz1,,0 ijuz no ha rccihido el rrab jadcr por culpa Suya. En este suspuesto de corregirse 

los defectos. bajo su responsabilidad moral. 

Ante tales hipótesis la responsabilidad jurídica del salario mínimo, de suyo obliga 

} 	en conciencia y gravemente, porque causa un dazlo, por lo menos social, y puede causarlo además en 

justicia estricta. 

Por supuesto. el solo hecho de que sus utilidades sean abundantes, mientras que 

"no puede" pagar salarios justos, es ya un indicio de que esas utilidades las está obteniendo a costa de la 

violación de los derechos personales básicos de los trabajadores. 

Los salarios que se deben por encima del mínimo, serán justos o no, con justicia 

UátiYüi.7, iju de suyo 0bli~.lti :i la ietilbuuóil, 5~ ,ú11 que sean pt'opot'oionales a la Importancia de los 

puestos y a la eficiencia de los trabajadores. y, además, no dañen al bien común. 

I.a Valuación de Puestos v la Encuesta de Salarios. ayudan a determinar la 

proporcionalidad entre puesto y salario. 
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Por último, es de comentar y reconocer, que el pueblo está cansado y aún más 

aquella clase trabajadora que ,ive de un salario mínimo insuficiente así como las clases más pobres del 

país quienes son los que han llevado la carga más pesada en la crisis por la que atravieza la nación y a las 

que se Volvió a sacrificar ante las medidas implantadas por nuestro gobierno, medidas económicas que de 

nada servirán si el propio Gobierno no empieza por reorganizar su presupuesto ante tales medidas. 

Por todo lo anterior, considero que es importante hacer una reflexión y propongo 

a manera personal las siguientes medidas 

Es urgente que el Gobierno Federal asuma un estricto control en cuanto al manejo 

de su presupuesto, e -itando con ello el dispendio: en consecuencia es necesario que el Gobierno invierta 

o aplique su presupuesto en sectores que en realidad beneficien al país. 

A fin de ir combatiendo el problema de la inflación, es urgente que cl gobierno 

deje de emitir circulante en fonna por demás excesiva. 

El Gobierno Federal debe de aplicar una política de crear más empleos así como 

de mantener su estabilidad en los mismos. 

Para ¿L'o el Gobierno debe de proporcionar más facilidades a los empresarios de la 

iniciativa privada para la implantación de nuevas fuentes de empleo. 

Es importante que el Estado ejerza un estricto control en cuanto a permitir 

aumentos ca los .recios provocando con ello que lo:, comerciantes voraces tengan manos libres para 

aumentar a su anto.10 los precio., en los bienes y s 1~ti i0S necesarios o lnd soensat)lcs para la población 
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repercutiendo en la economía de los trabajadores. 

No obstante que el Gobierno muestra preocupación por recuperar el poder 

adquiaitivo de 05 sueldos y `e acabar con el problema de la inflación, no deberá de dejase en completo 

la responsabilidad para el Estado. sino tamhien es responsabilidad de todos los sectores sociales del país a 

fin de garantizar ., la clase :1sai.ifilila de .'tii4.':ieo con diluettsiones y finalidades nuevas en la defensa del 

salario no limitándose a su sola protección itllídlici, sino támbien a la defensa de su poder de compra 

porque al fin y al cabo la finalidad suprema del Derecho del Trabajo "Es la garantía ale uit nivel decoroso 

de vida para el trabajador y su familia".  

Es conveniente establecer la necesidad de hacer reformas a la Ley de Trabajo 

frente a la modernidad poli.tica de los salarios mínimos ya que su paga resulta cada vez más inoperante 

por lo que es necesario reformar la tracción VI del Artículo 123 Constitucional porque la misma se 

aparta totalmente de la realidad económica del trabajador. 

Es de reconocer qua esa figura del salario mínimo, fué buena y positiva durante 

muchos años ahora resulta obsoleta e inconveniente al estar convertida en instrumento indicador lo que 

a repercutir en los ingic;os de los traba advres en cuanto a su poder de compra. 

P,t l- lo q;e 'propo igo y i{ui7..i.i Cotli~ i ..1a po ;ible solución seria sin desapal'ecci un 

mínimos de ingresos para los trabajadores dejar que el trabajo se sujete a la Ley de la Oti;rta y la 

Demanda, lo cual pelmnitiría en principio que los trabajadores se superaran para acceder a salados y 

prestaciones superiores a los que representa el salario mínimo, el sueldo de un salario mínimo no motiva 

su paga al trabajador creando con ello un círculo tiicioso que Basta la fecha no se ha podido romper. 
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La idea de las concertaciones entre los Factores sociales y el Gobierno Federal 

llámese Pacto o de cualquier otra manera son buenos porque en parto tienden a disminuir el fenómeno de 

la inflación y mantener estable la situación económica de un pais, por lo que en conclusión considero que 

de no haberse efectuado esas medidas económicas el país estaría ante la peor ruina económica de su 

historia con graves repercusiones en la economía salarial de la clase trabajadora del país. 

1 
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CONCLUSIONES. 

La modernización del país pasa por diferentes formas de participación más 

democráticas 1 i diendosc decir que las aspiraciones de estas pretenden en el fondo sustituir el sustento 

corporativo del estado por formas y posturas invariables que aun estan por concebirse y que presentan 

por el rnorncnto trazos difusos para cdcscstrallar esta relación resulta relevante recordar que en el caso 

concreto que nos atañe especiticamente respecto de los suietos más desprotegidos por el estado que viene 

a se .s liGi)(¡ to,Z,  quZ co 	 la relacióne C;:Iátentc cnire la L e Laboral Z• el estado es de 

carácter extrictamente político lo aue solo en función de dicha relación política el Estado ha podido 

determinar con crit.. N 	pliaioc(itc políticos que ,.:ortos suictos y no otros son los merecedores de la 

protección salarial. 

Por otra parte siempre ha sido comentario por injusto que la Ley solo se proecupe 

y señalo incrementos al salario núnimo y se olvide y deje desprotcgido en ese aspecto a los trabajadores 

que tienen salarios convencionales superiores al mínimo a veces en una cuantía superior e insignificante 

copio si a estos trabajadores no les afctaia al igual que a los del salario mínimo, la inflación, el alto costo 

de la vida v el deterioro evidente del poder adquisitivo de todo salario lo aue nos obliga a contribuir a la 

elaboración de un proyecto de modificación salarial para contribuir a un mejor financianúento de fuerzas 

salariales respecto a los trabajadores. 

{ 

Considero que debe realizarse esta legislación nor evidentes razones de justicia y 

equidad a fin d íüir c; lis iililil:i:i:nos legales ;3:{ .-,alanos de todos los trabajadores los que eorr,0 

tales deben tener iguales derechos y no deiar a esos trabaindores a merced protestad personal de algún 

empresario o de las meras recomendaciones oficiales lo que cvitará coma ocurre en la actualidad que tos 

nuevos mínimos sobrepasen el importe del salario convencional el que siempre es y debe ser superior a 

aquél por lo tanto la regulación y determinación de la cuantía de los salano s muumos generales y 

profesionales en todo el territorio nacional lo que debe señalarse todo el año deben ser por medio de 
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comisiones in1eraclas por los tres factores como son: Gobierno.. parte Patronal y parte Obrera. Es en 

bien scñalaL' que esta propuesta seria tilás sana y COjTCCt. que se diera Limo en una fonna nacional como 

regional o municipal porque en éste último es la liase (le la estabilidad de una nación porque es donde se 

ha perdido la noción de que el uabajo es humano es pinw1ente al capital en función de que las personas 

son superiores a las cosas; así, el trabajo no es mercancía y los salarios no deben estar sujetos únicamente 

al mercado. En consecuencia, el trabajo debe, proporcionar bienestar compartido, realización profesional 

oportunidad de desarrollo. De manera similar, la seguridad social debe ser integral, de calidad excelente 

1baii a todas i. p«sonis. Por tanto, la Le)-  Federal del r ibajo debe incorporar estos principios y a 

la vez ser conruentc con los retos de competitividad Al respecto, se propone actualizar esta ley de 

forma tal que efectivamente proteja al verdadero tribijador eliminando el paternalismo y la 

discrecionalidad 

También cabe señalar que es necesario cambiar la vista de los indicadores 

itan1eo itmia lú que 	cu el ihlbitO ItuLucOflOitUcO las ii1pcs1s y las fumulias En este 

sentido nuestro intucs su centrara en indicadores (lo ni OdIitML1 md de las Lmi)I cS LS v obreros 

comportamiento de los salarios reales, eoinportamniemuto de las remnuneraejones rcpecto a la pmoducUidad 

y niveles de empleo y desempleo.  

Con el objeto de incrementar la inversión, el ahorro y corregir a fondo los 

problernas estructurales de la econonúa, que a fin de cuentas limitan tanto el ahorro como la inversión.  

11 salario que debe ser determinado no por un simple juego de fuerzas sociales 

sino por mutua i libre decisión bajo la iigilancia del Estado, debe completarse mediante compensaciones 

adicionales que además de establecer una necesaria equidad, den tranquilidad al trabajador y a su familia 

e 	na -C. 1. 	 rcnrar  ..n alegría su popo destino 
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Muchos mexicanos carecen aún de salario justo, por maniobras de empleadores, 

sin escrúpulo, que hacen que aparezcan mayores, las escasas percepciones de sus obreros, o bien 

contratan el trabajo a domicilio en condiciones que hacen negatorios los derechos del trabajador. 

Merece comentario especial que nuestra Ley Federal del Trabajo debiera 

establecerse con precisión que cl salario mínimo debe ser salario renumerador suprimiendo aquél por 

considerar que será más justo y equitativo dicho vocablo ya que el mismo puede ser apreciado desde 

diversos puntos de -%¡sta independientemente de ser una expresión más de carácter teórica aunque la 

doctrina no ha llegado hasta ahora a un acuerdo al respecto. 
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