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INTRODUClON. 

Por su origen el derecho laboral es un derecho polémico, puesto 

que ha sido el producto de una lucha por conseguir el mlnlmo de bie

nestar a que tiene derecho cualquier persona como tal. 

Polémica que es, y que siempre se ha dado entre empresa y trab~ 

jadores; estos últimos por conseguir mejoras en su nivel de vida y -

aquel los por obtener mAs y a menos costo. 

Por otro lado, aGn sabiendo que, para que se diera la situación 

actual en México, intervinieron otros factores sumados, tambl~n el -

económico pero, trataremos de anallzar meramente el aspecto económi

co , ya que consideramos, a primera vista el que afecta más directa

mente la poblacl6n. 

Es por esto que, consideramos que el motlv~ de estas luchas es_ 

la salarial. 

Sabemos que desde siempre se ha tenido, entre otras cosas preo

cupaciones fundamentales, dentro de la sociedad, la de encontrar me

dios para asegurar la vigencia de los salarlos equitativos, en época 

más reciente, la declaración de principios y programas de acción - -

adoptada por la Conferencia mundial tripartita sobre el empleo, la -

distribución de los ingresos, el progreso social y la división inter. 

nacional del trabajo, Incluye la recomendación de que.como parte de_ 

la estratégla de desarrollo destinada a la satisfacción de las nece

sidades básicas, s.e adopten pollticas salariales tendientes a asegu

rar niveles de vida "mlnlmos". 

Entre las medidas que corresponderla, quizá, utlllzar para al-· 

·canzar este fin, la de establecer limites mlnlmos obligatorios en - -

cuanto a los salarlos. 

Se analizara como tema primordial la fijación de los salarlos -



ya que estos de alguna manera seran los que determinen la forma en 

que se va a apagar a los trabajadores y de esto dependera,también_ 

la cuestión econOmlca desde el seno de la sociedad que es la faml

lla hasta la comunidad. 

En México el tema de los salarios ha sido objeto de varios e~ 

tudios, sin embargo, la mayorla de los trabajos son parciales ya -

que se han preocupado por describir y explicar algunos de los as

pectos del problema; evoluclOn de los salarlos, poder adquisitivo_ 

de los mismos, estructura externa o interlndustrial. no descartan· 

do en el desarrollo de éste tema que vamos a tratar , ya que, pen· 

samos que para hablar de crisis econOmica en nuestro pals es nece

sario abarcar todo lo posible de aquellos factqres que Intervienen 

en la economla nacional. 

Los diferentes an6lisls se han concentrado en las determinan

tes del salarlo y los efectos de sus variaciones, como puntos lm-· 

portantes o si no de base fundamental, sobre el nivel de vida de -

los trabajadores. 

El propósito de éste trabajo es presentar un enfoque global -

del problema salarial, abord3ndolo desde diferentes angulas posi-

bles, a fin de tener una vlslOn general del tema, procuradndose -

los efectos que producen los Incrementos salariales en el sistema_ 

económico; dlstrlb,uc!On del Ingreso, empleo.estructura salarial, -

costos de producc!On y proteso Inflacionario. 

También propondremos,qulzi, alguna o algunas soluciones que -

se pueden detectar facllmente, obviamente no pensando en soluclo-

nes a cqrto plazo, tampoco pretendemos que se sugieran soluciones_ 



que por generaciones no se veran resultados y que se siga perjudl-

cando a los diferentes estratos sociales, por ser estas de muy lar

go plazo. 



CAP. 1 SALARIO. 

TEMA 1 

TERMINOLOGIA: 

Para entender qué son los salarlos m.fnlmos es, sin duda, necesa

rio hacer mención de conceptos fundamentales, como es el concepto de

salarlo general. 

Comenzaremos con las ralees etimológicas; la voz salarlo viene -

del latln "salarlum" y ésta a su vez de "sal'', esto es debido a que -

en la a·ntlguedad era costumbre pagar los servicios, sobre todo el do

méstico, con una cantidad fija de sal. 

Posteriormente, al crearse la necesidad de pagar el trabajo que

reallzaba cualquier persona surgen diferentes conceptos, Incluso se -

puede decir que hay una gran diversificación en el término que se ut.!. 

llzarla para denominar ese pago, para unos serla el sueldo, otros el

salarlo para otros el jornal y para otros serla la retribución, que

en .Ja actual !dad a cada uno se le ha dotado de significado· diferente: 

Jornal :-Es el que se paga por el trabajo de un dla y es Ja expr! 

slón para significar el salarlo de los campesinos. 

Sueldo:- Es la paga por un mes de trabajo y serla el pago que se 

les hace a los empleados. 

Retrlbuclón:-Serla el pago por unidad de obra. 

Pero nosotros nos Inclinaremos a la palabra salarlo que, pasare

mos a su definición, que cabe hacer la aclaración que se analizaran -

diferentes conceptos, toda vez que las diferentes doctrJnas senalaran 

su propia definición. 

Primeramente haremos una clasificación de los puntos de vista de! 

de los que se puede estudiar éste término. 
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a) Pu11Lo de vista económico: El salario es un factor de la -

producción, es un costo y que se determina desde el punto, liberal, 

marxista, neocapltal ista. Liberal significa la cantidad de artlculos 

necesarios para alimentar y vestir al individuo y a su familia; el -

marxlsismo señala que el salario es una suma determinada de dinero -

que viene a determinar la cantidad de trabajo, se habla de una plus

val!a; la neocapltalista "el salarlo debe ser suflclente para la su~ 

tentac Ión de un obrero" ( 1) 

b) Punto de vista sociologlco: el salarlo como factor fundamen

tal que permite ser suficiente para desarrollar las diversas formas

de la vida del hombre. 

c) Punto de vista juridico: El salario como objeto directo de -

la obllgación es una relación de trabajo. 

A continuación anal izaremos algunos conceptos de diferentes au

tores ta 1 es como: 

Glde que, señala que el salario es" la renta provecho o benefi

cio cobrado por el hombre a cambio de su trabajo" (11) 

PGrez Botija dice que, "el salario es lo que el trabajador rec.!. 

be a cambio de sus esfuerzos en la actividad profesional" (111). 

La legislación mexlcana tamblen se ha preocupado por proporcio

nar el concepto que manejara de salarlo; en la ley federal del tra-

bajo de 1931 que, en su articulo 84 establecia que, "el salario era -

la retribución que debla pagar el patrón al trabajador por virtud -

del contrato de trabajo" (IV). 

El articulo 82 de la ley del trabajo actual de 1970 señala que, 

"el salario es la retribución que debe pagar el patr6n al trabajador 

por su trabajo" (V). 

(!) LEON Xlll.Rerum Novarum. Documentos pontificios. 
(ll)CAVAZOS FLORES , BALTAZAR. 35 lecciones de derecho laboral. 

ed. Trillas P. 159. 
(lll)lbldem. 
(IV) Leyfederal del trabajo 1931 
(V) De la Cueva ? Mario. El nvo. de Méx.del trabajo Ed.PorrOa PP.294. 
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No hay duda que los conceptos se refieren a un servicio y al pa

go del mismo pero, nosotros para cualquier efecto tomaremos en cuenta 

el que señala la ley federal del trabajo de 1970, no negard'.l que todas 

contienen los mismos elementos. 

Es, stn embargo, indudable que exista una evolución de tipo his

tórico de la definición en nuestra legislación que, a conttnuactOn -

haremos una breve referencia. 

En el proyecto del Código Federal del trabajo presentado por la

Secretarla de Gobernación a un convenio obrero patronal en novtembre

de 1928, se encontraba el siguiente articulo 88 "se entiende por sa--

1 ario, para los efectos de este código la retrtbuctOn pecuniaria que

debe pagar el patrón al trabajador por los servicios prestados" (VI). 

El proyecto Portes Gil agravo las condiciones de los trabajado-

res al definir el salarlo como "retribución que debe pagar el patron

al trabajador en virtud del contrato de trabajo"(VII). 

Para perfeccionar el concepto, el congreso de la unión, al diSC.!!. 

ti r el proyecto de la Secretarla de Industria agrego el parra fo segu!!_ 

do del art. 86, en el que se dijo que en el salarlo se comprende - -

"tanto los pagos hechos por cuotas diarias, como las gratificaciones, 

percepciones, habitaciones y cualquier otra cantidad que se entrega a 

un trabajador a cambio de su labor ordinaria" (VIII). 

La Suprema Corte de Justicia en jurisdicción firme dijo "de los

terminos del art. 85 de la Ley Federal del trabajo se.desprende cla-

ramente que, el salario no consiste únicamente en la cantidad de dt-

nero que en forma pertodtca y regular paga el patrón al trabajador, -

sino que ademas de esa prestación principal, estan comprendidas en el 

mismo, todas las ventajas económicas establecidas en el contrato, en

(VI) lbidem. 
(Vll)lbidem. Pp. 295. 
(Vll l) lbtdem. 
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favor del Lrabajador" (IX). 

La comisión decidió confirmar la concepción unitaria del sala

rio es decir, que se deberla de pagar al trabajdor por su trabajo.

Esto es para que el trabajador pudiera obtener lo indispensable pa

ra una vida decoro'sa tanto en él como de su familia. 

(IX) Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. México 1965. 
Pp. 143. 

cfr.BRISERD RUIZ ALBERTO. Derecho Individual del Trabajo.Méx. 1979. 

cfr. DE BUEN, NESTOR. Derecho del Trabajo Ed.Porroa, México. 
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TEMA 11 

FORMAS DE SALARIO: 

"El producto de trabajo que proporciona la empresa la utl lldad 

Inmediata del rendimiento del trabajo, constituye a la vez la base

del derecho del hombre trabajador a una contraprestaclOn adecuada a 

la forma de retrlbuclOn del trabajo" (1). 

Pero, lcomo se determina la fonna de retrlbuclOn? 

Dicen autores como Hllnberto Hugo Hllf que, en el salarlo se -

guarda una relaclOn con el rendimiento en el trabajo; aqui se pres

tan dos cuestiones, la primera es positiva ya que, el trabajador -

podra obtener mejor pago por el rendimiento, es decir, por cantidad 

de trabajo, exlglra a los trabajadores un ml~lmo rendimiento y ade

mas es gran ventaja para los patronos por que ellos obtiene mayores 

rendimientos, utl lldades y ganancias y qulzA mas seguras. 

El segundo aspecto en nuestra oplni6n es negativo, ya que para 

los patronos Indica el a1111ento de gastos de diferente lndole y para 

el trabajador que no obtenga un rendimiento superior al mlnlmo es-

tablecldo por la misma empresa, solo obtendra el mlnllllO de la retr!. 

buclOn. 

Podrlamos partir de que si Ja funciOn de trabajo es crear, me

diante la prestaclOn de un servicio, debldarnente valorizados, cons

tituye la base del pag? por el trabajo que se ha prestado por parte 

del trabajador. 

Entonces para la valorización de dicho producto o servicio In

tervienen factores de tipo polltlco y de 111ercado de trabajo; poll-

tlco toda vez que, el gobierno Interviene para la detenninaclOn de

l as formas salariales ya que, a travez de sus organos Jo hacen - -

(1) HUMBERTO H. Hllf, La Ciencia del trabajo. Ediciones RJALP Ma- -
drld Pp. 473. 
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senalar; en cuanto al mercado de trabajo, el salarlo sera el dinero 

que se va a dividir en dos partes que son: el factor tiempo y el V2_ 

lar relativo en dinero del puesto de trabajo y en cuanto a la cuantla 

que se otorgara por la prestación del servicio que ejerce la forma -

salarial que son "las diferentes maneras de ser de la retribución -

que debe pagarsele al trabajador" (11). 

Estas formas pueden ser: el salarlo por unidad de tiempo por -

unidad de obra, el salarlo a comisión y el salarlo a precio alzado.

esta clasificación ha sido establecida en la misma ley en sus arts.-

25 fracc. VI y 83 que a la letra dice: 

"El escrito en que consten las condiciones de trabajo debera· -

contener : la forma y el monto del salarlo. 

El salarlo puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de -

obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera"(lll). 

Anterlommte las disposiciones sobre la forma de salarlo en la

L.F. T. de 1931 decla en su art. 24 fracc. V "el contrato de trabajo

escrito contendra: el sueldo, salarlo, jornal o participación que -· 

habr6 de percibir el trabajador. SI aquellos se deben calcular por -

unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera"(IV). 

Podemos observar que en ambas redacciones a los arts. de las -

respectl vas leyes, en cuanto a los anos de 1970 y 1931 que al hablar 

de la forma de pago_ no es !Imitativa, simplemente enunciativa, sin -

embargo, consideremos que las formas de salarlo cont~nldas en la ley 

federal de trabajo de 1970 son usadas en todos los casos. 

Ahora procederemos a definir cada una de las formas-de salarlo. 

"El salarlo por unidad de tiempo es aquel en que la retrlbuclón

se mide en funclOn del nOmero de horas mediante las cuales el traba

(!!) De la cueva ? Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo Pp.-
304 . 

(lll)Ley federal de trabajo 1970 Ed. PorrQa Art.25 y 83. 
(IV) Ley federal de trabajo 1931 Art. 24 
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jador estA a disposición del patrono para prestar su trabajo"(V). 

Al hacer mención del número de horas podemos apreciar que ta defin.!_ 

ción estA basada en el art. 58 de la LFT. que , hace mención de la jor-

nada de trabajo. 

"El salario por unidad de obra es aquél en que la retribución se -

mide en función de los resultados del trabajo que preste el trabajador"-

(VI). 

Esta definición ha sido motivo de muchas criticas , ya que como di

ce Adam Smith en su libro "La riqueza de las Naciones", afirmo que "es -

agotador y perturba seriamente la salud" ya que los trabajacl:res por el -

ansia de obtener mAs dinero para mejorar sus condiciones de vida, haran

esfuerzos que incluso ateten contra su salud. 

"El salario a comisión es aquél en que la retribución se mide en -

función de los productos o servicios de la empresa vendidos o colocados

por e 1 trabajador" (V 11). 

Aquí clasificaremos a los vendedores de "puerta en puerta"que en la 

real !dad no estartan sujetos a una determinada jornada :de trabajo, ni -

ur.a serie de 1 imitaciones, que estarlan aquel los trabajadores, sujetos a 

una jornada y dentro de un establecimiento destinado a las actividades -

propias de la empresa. 

"El salario a precio alzado, es aquel en que la retribución se mide 

en función de la obra que el patrono se propone a ejecutar" (VIII). 

Realmente con el autor Mario de la Cueva ésta es la. forma que perm.!_ 

te mayor la explotación de los trabajadores, por el afan de la obtención 

de mayores ut 11 i dades. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la mejor forma de -

salarios, que evitarla la explotación de los trabajadores es el salario.-

(V) DE LA CUEVA.Mario el Nvo. de 1'Mh.del trabajo ed.Porrúa Pp. 305. 
(Vl)IBIDEM. 
(Vil) Ibidem Pp. 305. 
(VIII) lbidem. 
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por unidad de tiempo; es Ja m~s justa puesto que Ja cantidad a pagar 

por el lapso de tiempo no queda sujeta a Ja voluntad de las partes.

principalmente a Ja patronal, ya que, por lo que respecta a la rela

ción laboral es ésta la que marca la pauta para la detennlnaclón del 

salarlo. Asl pues de acuerdo a Ja fonna que proponemos queda sujeta

al factor que no es precisamente la voluntad del patrón sino que se

tomar~ en consideración la retribución justa en Ja relación al lapso 

de tiempo laborado. 
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TEMA 11!. 

PRESTACIONES Q~E COMPRENDE EL SALARIO: 

Es muy discutido si todas las percepciones que obtienen los traba-

jadores son partes Integrantes del salario, tal es el caso de aquellos-

que obtienen premios por asistencia o por perseverancia, etc. o aquellos 

trabajadores que, en cumplimiento de sus servicios tienen que realizar -

esporAdicamente viajes siendo éstos erogados por la misma compañia de -

1 a que depende. 

A ralz de esta situación se ha dicho que el trabajador se verA ben~ 

fletado por aquellas persepciones que se hayan estipulado en el contrato 

de trabajo. Sin embargo, la dificultad nace cuando el trabajador, mAs -

al!A de tos l Imites que han sido señalados en el contrato obtiene cier-

tas ventajas de tipo económico como las mencionadas anteriomente de --

aque que surga la siguiente pregunta. lCuando entran estas percepciones

ª formar parte del sal arto y cuando tiene el derecho el trabajador de -

exigirlas? podrlamos concluir de acuerdo con Mario de la Cueva que, - -

"toda prestación ofrecida al trabajador, cualquiera que sea.el nombre -

que se le hubiera d~do, crea un derecho en ~u favor" (1). 

Otra conclusión es, "que toda ventaja económica dada al trabajador

a cambio de su labor ordinaria, en forma periódica, pasa a formar parte

del salarlo" (11). 

Hay que considerar que si bien es cierto, que se propugna por el -

bienestar del trabajador, es sabido que es necesario que,.éstos obtengan 

no sólo el pago neto por sus servicios prestados a un patrón sino que, -

tamblen tengan estimulantes de tipo económico para realizar su trabajo -

con verdadero placer y con mayor rendimiento que se vea beneflcl.ada la -

empresa por la calidad de la producción. 

(!) DE LA CUEVA.Mario Derecho Mexicano del trabajo, Ed.Porroa 1949 - -
PP. 673. 

(Il)lbidem Pp. 674. 
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Por otro lado es necesario que éstos esUmutos de forma periódica 

otorgada por los patronos no sea solo para un nlímero selecto de traba

jadores sino que, sea en forma equitativa. 

Una primera conclusión es sin duda, que, el salarlo estara lnte-

grado no porto estipulado propiamente en el contrato de la relación -

laboral sino, que todas las prestacionesque,realmente le sean dadas al 

trabajador. 

Y aquf surge una segunda pregunta <también sera parte las presta

ciones en especie que se le otorgan al trabajador? y a ésta pregunta -

Mario de la Cueva en su 1 ibro El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo -

que, también las prestaciones en especie.integran el salario entendten. 

do por éstas aquellas distintas a la moneda. 

Ahora pasemos al problema de aquellos pagos que se les hace a los 

trabajadores por gastos que éstos tengan que erogar fuera de las ins-

talactones de la empresa, para el cumplimiento de sus obligaciones es

tipuladas en el contrato laboral, primeramente pensemos que éstos via

jes no seran necesarios en forma continlía por lo .que los conocidos co

mo los vtattcos no forman parte del salario para éste caso la Suprema

Corte ha sustentado la siguiente tesis:"Los vtattcos y gastos de repr~ 

sentación no forman parte del salario, puesto que no constituyen una -

retribución por los servicios prestados sino, una erogación derivada -

del propio servicio, de tal manera el trabajador solamente puede exi-

gir su pago mediante la demostración que ha efectuado las,erogaciones

respectlvas" (111). 

Otra situación que se ha presentado con respecto a la integración 

del salario es el del pago del aguinaldo, considerando que éste es un

pago en forma anual pero, para todos Jos trabajadores por Jo que hare-

(lll)Amparo directo 5105/81.-Enrique cuellar Diaz.-3 de marzo de 1982.-
5 votos .ponente:Julio sanchez Vargas. Procedentes :Amparo di recto 4527 / 
77.8anco Nal. de Crédito Ejidal S.A.DE c.v. hoy Banco Nal.de Crédito R]!. 
ral, S.A. 11 de enero de 1978.-5 votos ponente. Julio Sanchez Vargas -
amparo directo 8472/66 José Galeazzi Mora.-17 de enero de 1969 unanim.!_ 
dad de votos 4 ponente Ramón Janedo Aldrete. 
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mas mención de lo que ha dicho la Corte al respecto:"De acuerdo con el 

art. 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario se integra con los pa

gos hechos en efectivo, por cuota diaria gratificaciones, percepciones -

habitación, primas comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra 

cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. - -

Ahora bien si el aguinaldo es una prestación creada por la ley y suscep

tible de ser aumentada por los contratos, es evidente que el pago de és

ta percepción forma parte de las percepciones a que se refiere el cita

do articulas y por lo tanto es computable para los efectos de la integr! 

ción del salario, y para su calculo debe tomarse en cuenta de que se - -

trata de una percepción pagadera anualmente por el año de servicios o el 

tiempo proporcional"(IV). 

Para concluir diremos lo que ha dicho la Corte con respecto al tema 

que estamos tratando:"lndependie~temente de la denominación que se dé al 

concepto de pago si el trabajador tiene incorporado a su salario el 11! 

mado "tiempo extra" como pago normal y constante,debe entenderse que fo! 

ma parte del salario, por ser una percepción regular y fija" (V). 

(IV) Amparo directo 4685/1.-Ferrocarrll del Pacifico S.A. de c.v. 21 de
jullo de 1982. Unanimidad de votos.ponente: Alfonso López Aparicio. Am-
paro directo 4443/81 Ferrocarril del Pacifico S.A. de C.V. 30 1de junio 
de 1982. - 5 votos Ponente Alfonso Lopez Aparicio. Amparo directo 331/82-
Ferrocarri l del Pacifico S.A. de C.V. 16 de junio de 1982.Unanlmidad de
votos. Ponente Julio Sanchez Vargas.Amparo directo 7085/80 Vlctor Rodri
guez Cano 16 de marzo de 1981 5 votos.-Ponente:Maria Cristina Salmoran·
de Tamayo.Amparo dll'ecto 5039/80.-Miguel Orozco de Santiago/- 5 de ene--. 
ro de 1981.- 5 votos ·Ponente David Franco·Rodrlguez. 
(V) Amparo directo 5553/76 Ferrocarriles Nacionales de Méx,ico 25 de abril 
de 1977. CUARTA SALA. Sección tercera Tesis relacionadas con trabajado-
res de determinadas Industrias, organismos descentra! izados y dependen-
clas de Estado. Tesis 57, pag. 56. 
cfr' P.AU.MES EllWOJ. Jurl~ruin:la de la Sqira¡a Corte de Justicia de la Nacii]¡ m mate 
ria !mal. PonÚl fol!xico • 

cfr. !E LA ClEVA, follrlo El No. de fol!xlco del Trabajo Ed.Pcrnla, fol!xlco 1!8!. 
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TEMA IV. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL SALARIO: 

Uno de los principios fundamentales, que protegen a .los trabajado

res es, sin duda, el de Igualdad de salarlo, consagrado en nuestra car-

' ta magna en su art. 123, inciso A fracc. Vil que a la letra dice:" .•..• 

VI l Para trabajo igual debe corresponder un salarlo Igual, sin tener -

en cuenta sexo, ni nacionalidad" (!). 

Asimismo éste principio se vuelve a afirmar en la Ley Federal del

trabajo en su art. 86 que dice "A trabajo Igual, desempeñado en puesto, 

jornada y condiciones de eficiencia tamblen Iguales, debe corresponder

salarlo lgual"(Il); 

Este principio ha sido un logro de la clase trabajadora como trabajadores 

no en.1forma individual; ya que lo que se busca es ,que, el salario perc.!. 

b!do por un trabajador sea equl va lente él trabajo que desempeña. 

Para determinar la Igualdad del trabajo con respecto al salarlo -

Igual· es necesario ver la cantidad y calidad del trabajo que ha llevado 

a cabo el trabajador, es por ésta razón que, existen también los sala-

rlos mlnlmos profesionales de los salarlos mlnimos del campo, pero lo-

que es cierto es que se busca una verdadera equivalencia, de modo tal -

que permita vivir al trabajador de una manera digna. 

Cabe hacer la aclaración que en los articules de la Ley Federal 

del Trabajo que establecen normas particulares para trabajos especiales 

no son violatorlas d~ éste principio de Igualdad ya que las condiciones 

de los trabajos que se especifican son diferentes a las no'hnales: ya que 

·también en un momento dado lmpl lean un poco de peligro. 

Veamos ahora un problema de fondo con respecto al art. 86 de la -

LFT. establece tres términos fundamentales que, deben ser Iguales, el-

( l) CONSTITUC ION POLITICA DE LOS E.U.M. Art. 123 Ed. Trillas Méx. 

(ll)Ley Federal del Trabajo 1970 Art.86 Ed.Porrúa Méx. PP. 63. 
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trabajo propiamente dicho, la jornada de trabajo y las condiciones -

de eficiencia que sean iguales para establecer la igualdad del sala

rio , la situación se presenta con el último elemento, toda vez, los 

trabajadores tengan mismo trabajo, igual jornada de trabajo pero su

rendlmiento es el que puede ser diferente, de acuerdo a la destreza

del trabajador, sin embargo la Corte exige reconocida igualdad de -

condiciones y eficacia para todos los trabajadores. 
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CONCLU~. l ·JNES DEL CAPITULO: 

Como vimos desde el origen de la palabra 2salarlo", este ha sido aspec

to principal para la subsistencia de las personas.era la sal como la base de_ 

la allmentación. 

Independientemente del término que se utilice, para pagar al trabajador 

su servlclo, no podemos negar que todos persiguen la misma finalidad, que es_ 

la obligación del patrón o empresa de retribuir al trabajador por el servicio 

que presta. 

Por otro lado, de las diferentes teortas, llberal,marxlsta,neocapitalli 

ta , que se analice el salarlo, consideramos que la m6s acertada es la liberal 

porque no afecta tanto a la libertad de la persona, ya que el salarlo pagado_ 

desde este punto de vista es al Igual que el neocapltalista, poruqe efectiva

mente se utiliza para obtener articules que pe~ltan un nivel de vida digno -

de cualquier persona, por el lado marxista, debemos tomar en cuenta que el -

marxismo. todo lo ve partiendo de un punto de vista material y el hombre no es 

mera materia y ademas tiene una dignidad que no es posible contemplar una dlll 

nldad material, porque esta no es de algo concreto sino subjetivo pero, es -

parte del hombre, ademas debemos tomar en cuenta que es lmpos !ble cuantificar 

un trabajo que pueda realizar cualquier persona por una suma de dinero ya que 

el trabajo que pueda realizar cualquier persona puede ser de menos o mas ca-

lldad y esfuerzo que el que realice otra dentro de un mismo terreno y una mli 

ma actividad que se tenga que ejecutaren una misma empresa y ademas hay dife

rentes dentro de una misma empresa que se requieren diferentes capacidades y 

no es posible que un trabajo Intelectual se califique de la misma forma que -

un trabajo en el que se necesita algQn esfuerzo flslco. por esto también pro

pongamos por un punto de vista soclolOglco, pero sin descartar la obligación_ 

que se tiene de pagar un salarlo justo para cualquier trabajador. 

Las definiciones que se hacen del salarlo siempre hacen la mención de la 

.......... 15. 
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de la obl igaclón que tiene el patrón de pagar al trabajador pero,. y la 

obl igaclón que tiene el trabajador para con el patrón, nosotros di ria

mos que la obligación de éste serla hacer su trabajo de la mejor cal I· 

dad y con el esfuerzo debido, esto no es sólo presentarse al lugar de_ 

labores, a la hora y sólo por recibir retribución, es decir que consi

deramos, que, es Indispensable trabajar con lealtad para ayudar al prQ_ 

greso del Pals y ayudar a aminorar la crisis. 

Consideramos, como ya hemos mencionado, que la mejor forma de sa- · 

!arlo es la forma por unidad de tiempo, ya que se tomara en considera

ción la retribuci6n justa en la relación al lapso de tiempo laborado. 

Esto no ha dejado a un lado la obligación que tiene el trabajador 

'de prestar el servicio como es debido; por otro lado las demAs formas_ 

de salarlo son una manera unilateral que favorece al patrón puesto que 

éste no dejara de cumplir con su obligación de ejecutar la paga, pero 

· tendrU la oportunidad de pedir mas rendimiento a los trabajad.ores, en 

cuanto al tiempo de jornada y a cantidad de trabajo, por lo tanto, su

gerimos la forma por unidad de tiempo y asimismo, sugerimos que, para_ 

evl tar también abusos de los trabajadores podrtamos, en cierta forma, -

fusionar dos formas de salarlo la de unidad de tiempo y la unidad de -

obra, porque de ésta manera se podrla también hacer cumplir al traba-· 

jador con sus obligaciones y al patr6n que explotara a sus asalariados 

y también que se cumpliera con la producción necesaria para los con-

sumldores que al mismo tiempo, son los mismos trabajadores y asl cum-

pllendo las partes se obtendran los productos a los precios justos y -

ayudaremos a no acrecentar los problemas económicos de n·uestro Pals. 

Por lo que toca a las prestaciones que se comprenden en el sala-

rlo, diremos que todas aquellas prestaciones que pueda otorgar una - -



empresa, en forma continua, equl tatl va y para todos sus trabajadores 

deberla de Integrar parte del salarlo.serla como aliciente a los - -

trabajadores, obviamente basado en un salarlo m!nlmo para que opere_ 

para las diversas ramas de la Industria. 
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CAP. 11. SALARIO ·:¡¡~IMO, AtlTECEOEtHES i/ISIORICOS, CüNCEPTO. 

1 EMA l. 

ANTECEDENTES HISTORICOS INTERNACIONALES: 

Se considera generalmente que la regulación sistemHica de los 

salarios mlnimos se inició en Nueva Zelandia y en Australia a fines-

del siglo XIX. 

En virtud de la ley de conciliación y arbitraje en materia lab!l_ 

ral. de Nueva Zelandia, el Tribunal de Arbitraje tenla atribuciones

para resolver los conflictos de trabajo mediante laudos en lo que se 

fijaban salarios mlnimos, susceptibles de implantarse con carácter -

obl igatorlo, para todos los trabajadores. 

Hacia esa misma epoca comenzó también a ensayarse la regula--

clón de salarios mlnlmos. 

En 1911 los sistemas de consejo de salarios reglan en todo el -

Pals, otros paises fueron implantando posteriormente sistemas de -

protección contra los salarlos anormalmente bajos. 

Las primeras muestras de interes de la regulación de los sala-

rlos mlnlmos adquieren particularmente importancia en América Latina. 

Pero en esos primeros tiempos era más frecuente que los salarlos m!

nlmos se fijaran mediante medidas legislativas especiales. Merece -

señalarse particularmente la inclusión de una referencia a los sala

rios m!nimos de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexi

canos , adoptada en 1917. cuyo art. 123 dispone en su inciso VI que: 

"El salario mlnimo deberá disfrutar el trabajador sera -el que -

considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada reglón para 

sat¡sfacer las necesidades normales de Ja vida del obrero, su educa

ción y sus placeres honestos considerandolo,como jefe de la familia. 

(1) 

(!)Constitución Poi ltlca de los Estad~s Unidos Mexicanos Art.123 Ed. 
Tri! las México 1984. 
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Esta dis:,osición constitucional, la primera en el mundo que reco

noció explic.1tamente lá Incumbencia del Estado en cuant0 á asegurar -

niveles de vida mlnimo, condujo finalmente a la creación, en 1933 de -

la Comisión Nacional de Salario Mlnimos, encargada de fijar los sala-

ríos minimos generales aplicables a todos los trabajadores del Pals, -

otras naciones latinoamericanas implantan leyes de sl;temas de regula

ción de los salarios mlnimos dotadas de bastos alcanses; asi lo hicie

ron Costa Rica y Cuba en 1934 y Brasil en 1938. 

Con pocas excepciones la fijación de tos salarios mlnimo siguio

siendo generalmente hasta la segunda Guerra Mundial, un instrumento -

de polltica oficial limitado y escasamente utilizado, tanto en los -

pa.ises industrializados como en los de menor desarrollo. 

Los salarios mlnimos sallan fijarse mediante disposiciones espe

ciales, y los métodos establecidos por la Ley no se aplicaban regula.r:. 

mente o bien carecla totalmente de aplicación . Al finalizar la cri-

sis económica del decenio de 1930 y durante la segunda guerra mundial 

la situación comenzó a modificarse gradualmente, el siguiente ex!men

de la fijación de los salarios mlnimos comienza con los paises indus

trial izados y se refiere luego, m!s en detalle y por regiones, a los

paises en desarrollo. 

Entre los paises industrializados se observan notables diferen-

cias en cuanto a pollticas en materia de salarios mlnlmos. Pueden di_! 

tinguirse tres pautas básicas: 

A) Cuando no existen sindicatos de trabajos nl de empleadores para 

I~ rama económica o a la categoría de empleo correspondiente, o cuando 

tales condiclones,es decir, los sindicatos no comprendléren más que a

una minórla de los trabajadores o de los empleadores interesados. 



.. 18. 

B) Cua11dc. ia fijación de condiciones mfnlmas de trabajo resulta

res necesaria para la satisfacción de las necesidades sociales y ecQ_ 

nómicas de caracter Indispensable para los trabajadores. 

C) Cuando la remuneración u otras condiciones de empleo no estu

vieren regidas por los términos de un convenio colectivo declarado -

de aplicación general y obligatoria. Esto corresponde a lo que serla

la primera pauta baslca que fue desarrollada principalmente, en la -

República Federal de Alemania donde una Ley adoptada en 1952 estable

ce los puntos anteriormente tratados para la fiJación de salarios -

mlnimos. 

El criterio seguido por el Reino Unido y por Irlanda es otra de 

las pautas bésicas y establece los sistemas de salarios mfnlmos, que 

han continuado funcionando en determinadas ramas de actividades. 

En el Reino Unido, si bien, la legislación pertinente ha exper.!_ 

m entado bastas modificaciones desde la adopción de la Ley de Conse

jo Laboral en 1918, se ha continuado prestando especial atención al

establecimiento de regulaciones de Jos salarios mlnimos en aqueilas

ramas de actividades que carecen de organización sindical efectiva y 

en las cuales se considera que los salarios mlnimos no son equitati

vos o que son excesivamente bajos. 

En Irlanda, Ja regulación de los salarios mfnimos se ha desarrQ 

!lado siguiendo la mis.ma pauta, pero con alcances masiimitados. Los

comités laborales mixtos creados en virtud de la ley de. relaciones -

laborales en 1946 abarcan 15 ramas de actividades económicas. 

En un tercer grupo de paf ses industrial izados Nueva Zelandia y

Austral ia se habla llegado a esa situación a mediados del decenio de 

1930 gracias al desarrollo de sistemas arbitrales estatutarios de -
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regulación de los salarios mlnimos. 

En los Estados Unidos, dentro de un marco Institucional completamente 

distinto, la ley de normas equitativas de trabajo de 1938 estableció un -

salarlo mlnimo uniforme con vigencia nacional para los trabajadores ocupa

dos en las actividades de comercio entre los diferentes estados de la unión 

o con el extranjero. 

Desde la adopción de ésta ley, el salario mlnimo nacional ha venido -

siendo ajustado a intervalos, y el alcance de su protección ha sido amplio 

mediante la el lminación de diversas exclusiones, Asimismo la regulación de 

los salarios mlnimos mediante la apl icaclón de tasas de validez general, -

ha venido desarrollandose también en el ámbito de los Estados. 

En contrasste con la pauta.observada, la regulación de los salarios -

mlnlmos sólo se Introdujo en el Japón muy recientemente. 

Los sistémas generales de salarios mlnimos Implantados en los paises

Industrial Izados, si bien, resultan familiares en cuanto a su amplia cobe_r: 

tura, son muy diferentes entre si en otros aspectos, por ejemplo, hay poca 

uniformidad respecto a las formas de fijación de los salarios mlnlmos. En

algunos paises existe para todo el pals un sólo salario mlnlmo, mientras -

en otros se observan diferencias regionales y diferentes tasas según la -

rama de la actividad a parte de las tasas de carácter general. 

Pero por más que los sistemas de salarlos m!nlmos de los paises lndu.§_ 

trial izados presenten ·considerables diversidades. tienen dos elementos lm--· 

portantes en común. El primero de ello es el de la continuidad de s•1 apii

caci.6n, el otro elemento Importante es, que en esos paises la fijación de

salarlos se considera como un método apreciable pero, en rigoc suplementa

rio para la regulación de los salarlos pbr cuanto el principal lo consti-

tuye la negoclaci6n colectiva, 
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En América Latina desde mediados del decenio de 1930 y en espe-

cial el de 1940, la mayoría de los paises latinos fueron adoptando -

leyes de salarios mlnlmos. Esta evolución tuvo mucho que ver con la -

promulgación de códigos de trbajo de alcance general. 

En algunos paises en cuanto a sus leyes en cuestión fueron per-

cibldas por la adopción de disposiciones constitucionales que recono

cían el derecho de los trbajadores a percibir salarios suficientes -

para asegurarles un nivel de vida decoroso, y de manera explicita o -

lmpllclta la Incumbencia del Estado en cuanto la fijación de salarios 

mlnlmos. A principios del decenio de 1950 casi todos :los paises lati

noamericanos contaban con leyes que estableclan la regulación de los

salarlos mlnlmos. (11). 

(11) cfr. STARR GERAL. La figura de los Salarlos Mlnimos, oficina lnter. 

nacional del Trabajo, Ginebra 1981. 



TEMA 1 l. 

AllTECEOENTES H l STOR l COS NAC 1 ONALES: 

La!:i bases n1storica!:i de esta 111st.1l.1.1i...lOfl JLirid1ca er1 llL1t::li.fu --

pals, estan estrechamente ligadas al tránsito del liberalismo al --

socialismo. 

Durante la edad media la fi losofla pal ltica de base teologlca -

maduró algunos principios que debla seguir el gobernante. De esta -

manera al ocurrir el descubrimiento del Nuevo Mundo, la famosa bula

de Alejandro V 1 as lgnó a la corona español a obl lgac Iones, a la vez -

que derechos absolutos. 

Los derechos del rey tenlan las limitaciones de carácter huma

nitario, de proover a la evangel izaclón, al bien común con un senti

do paternal y de justicia distribultiva pero, en cuanto a las deci-

slones de los monarcas respecto a todo lo que ocurriera dentro de -

sus propiedades no. habla poder o derecho alguno•oponible. O sea, --

la atribución del poder real era limitada y de hecho se real izaba -

en múltiples aspectos de la vida económica y social de las colonias

españolas, 

La sociedad, lo que ahora llamarlamos la Nación o el Estado -

estaban representados y personificados por el rey, ejemplo claro -

de ésto es, sin duda, la recopilación de las leyes de Indias en las 

que se expresa la naturaleza del titulo y derecho de las coronas -

españolas; "Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos 

y legitimas titulas, somos señores de las Indias occidentales, Islas 

y tierra firme del mar, océano descubiertos y por descubrir lncorpE_ 

radas en nuestra real Corona de Castl 1 la" ( I). 

Aunque las leyes en sus enunciados tuvieron más el aspecto de-

(1) MOLINA Enrlquez Alvaro. Legislación comparada y Teorla Gral. de 
los salarlos mlnlmos legales. UNAM pp. 24. 



.. 22. 

disposiciones de administración de bienes propios y personales, de --

hecho normaron el el carácter de leyes de orden público, entre el de -

trabajo y muy particularmente el trabajo de indios. 

Pueden citarse en primer término las recomendaciones hechas por -

la reina Isabel a Crlstobal Colón para la protección de los indios en

e! régimen de encomiendas e Incluso el propio testamento de la reina -

del año de 1504. 

A la llegada de Nlco!As de Ovando a la Española, trasmitió orde-

nes explicitas de los reyes catollcos para establecer la contrataclón

llbre de los lnd!genas con un jornal justo. 

Los repartimientos de Indios que aprobara el mismo Colón fueron -

objeto de limitaciones y, en algunas etapas aboll~ionestambien existi~ 

ron las intervenciones de los representantes reales para imponer jor-

nales y jornadas y algunas medidas protectoras adicionales. 

'En 1512 la Junta de Notables de la corte <éspañola, reunida en -

Burgos, emitió las leyes conocidas con ese nombre, reglamentarias y -

protectoras de los trabajos de fos indigenas, que fueron revisadas en-

151B, con miras de evitar los abusos de tas encomiendas y repartimien

tos. 

Carlos V hubo de ocuparse en rel teradas ocasiones de éste proble

ma y llego a prohibirse los repartimientos, pero los autorizó posteri_Q!'.

mente hasta que en 1?42 ante quejas de éste problema por misioneros y

obispos emitió en Barcelona las llamadas "Leyes Nuevas" qfte extinguie

ron 1 as encomiendas. 

La enciclopedia yucatense glosada por el Lic. Fernando P: C3mara

da noticia de que en 1552 el Lic. Tom~s López al llegar a México, pro

clamó la libertad de los indios, a quien sólo podr!an contratar por su 
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voluntad y con el pago de una remuneración justa. 

Don Silvlo Zavala en su obra "Ensayo sobre la Colonización - -

Española en América " se refiere a diversas reglam entaciones emit.!_ 

das'bajo el virrey Luis de Velasco en la que se dictaron normas so

bre salarlos en la mlnerla, edificación, labores del campo, fabric~ 

ción de artlllerla,cordelerla, carpinterla con una disposición em,!_ 

tida el 21 de marzo de 1591 en la que se ordena pagar a los peones

ª razón de seis reales a cada uno por una semana de seis dlas de -

trabajo y el albañil de doble como es de costumbre, sin embargo, -

Jos españoles en el trabajo en las ciudades, realizado por los ar-

tesanos, no hicieron, sino aplicar. las tradiciones jurldicas medie

vales que conoclan y por el lo en materia de salarios la mayor parte 

de las ordenanzas establecieron salarlos méximos. 

Carlo·s 11 expidió diversas normas para las colonias españolas

en las que se incluyeron medidas de protección al trabajador como -

lo fué el despacho otorgado a Don Antonio Layesca y Alvarado para -

el Gobierno de YucatAn, en que dispuso que cuando los indios volun

tariamente presenten servicios, se les pague lo que justamente se -

les debiese, según el común precio o estimación de las cosas, sin -

hacerles perjuicio ni vejación alguna. 

Felipe V, al recibir el informe del obispo Juan Gomez de Posa-
' da sobre múltiples irregularidades encontradas por éste último en.-

Yucatan, le dió amplias facultades en comunicado para lograr el cu!!l. 

pllmlento eficaz de todas las normas referentes a la protección de

in'c!ios. El obispo abolió en forma definitiva el trabajo obligatorio 

de los indios y lo declaró en igualdad con los otros ciudadanos en

lo concerniente a la plena libertad de trabajo. 
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Por las referencias anteriores se pone de manifiesto que la coro

na espaílola sostuvo un total intervencional ismo de su poder en la vida 

económica y social de las colonias y s~ocupó!!_e legislar en materia de

salarlos con las modalidades propias de las etapas histbricas compren

didas en los tres siglos de dominación. 

Conocemos la secuela del poder real en Europa a partir del rena-

clmlento y las incidencias producidas por el reaclonallsmo y las di- • 

versas corrientes filosóficas, poi !tlcas que culminaron en el movimie!]_ 

to liberalista de la Revolución Francesa. 

Estas ideas con las que habla orientado la Independencia america

na, impulsaron el movimiento de independencia de México. 

Consumada la Independencia se trató de romper con todo lo que tu

viera trasuntos de la denominación peninsular y prevaleció en los diver: 

sos constituyentes ek foimo liberallsta individualista que llegó hasta 

la Constitución de 1857. 

El 12 de octubre de 1842 el propio Congreso emitió un decreto que 

prohibió los servicios personales gratuitos y la exigencia de presen-

taclón de trabajo que no fuera voluntario su precio 1 lbre y previamen

te contratado. 

Al surgir el movimiento de 1910 ya existla conciencia de las ne-

cldades de reforma social en aspecto básico de la vida económica y -

poi !ti ca del pals, que habla tenido brotes aislados en Incidentes como 

los de Rlo 81 aneo y Cananea. 

La idea de los salarlos mlnimos estuvo presente para el Lic. An-

dres Malina Enrlquez, al emitir, como elemento como su plan de'Texco-

co, un decreto sobre salarlo a jornal y en la legislación estatal emi

tida en Jal lsco, Veracruz y Yucatan. Es Importante hacer mención de --
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los arts. 84 y 85 de la Ley de Trabajo de Yucatán que son sugestivos -

para la institución del salario mlnimo:1 Art. 84.- "El crltério para -

fijar el salario mln1mo detJerü ser Jo que necesita un rndivwuo ue co

pacidad productiva media, para vivir con su familia y tener ciertas C!>_ 

modidades en alimentación, casa, vestido, dada su condición social, -

debiendo estar en además circustancias de practicar las necesarias re

laciones que el hombre necesita para elevar su esplritú" (11). 

Art. 85.- "Se deberá tener presente que no se trata del salarlo -

para sostener la situación actual de trabajo, sino del que se necesite 

para colocarlo en condición mejor de la que hasta ahora a vivido" ( 111) 

También debe hacerse referencia del proyecto de Ley sobre contra

to de trabajo Incluye una sección sobre salario mlnimo cuyo art. 33 -

previa un organismo federal que tendrla a su cargo la fijación anual -

de los salarlos mlnlmos en consideración de las condiciones de la pro

ducción y el costo de la vida en cada reglón. Se contemplaba el sala-

ria mlnlmo por región y por rama de industria. 

De la breve resena histórica que hemos expuesto, podemos derivar

algunas observaciones: 

A) El sentido de reivindicaciones sociales de Ja ciase trabajado

ra, al que pertenecen los salarlos mlnlmos, surge al coincidir la ex-

presión del maquinismo y util izaclón masiva del trabajo humano para la 

Industria, con la crisis del liberalismo extremo. 

B) Las conquistas baslcas de los trabajadores se Inician en Euro

pa. En México surge la primera Revolución social del siglo XX y culmi

na éon la constitución socialista de 1917. 

C) El salarlo mlnlmo legal en México y los demás derechos prote-

gidos por la constitución para los trabajadores, están encuadrados ---
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dentro de una concepción fi losófica-juridica y de derecho pol ltico -

en la que el Estado interviene en la vida económica y social del pal~ 

para garantizar institucionalmente esos derechos fundamentales. 

D) En el caso de México pesó en los Ideólogos y constituyentes -

de 1917 la tradición jurldica colonial de intervención de la corona -

española, que en la Carta de 1917 fue substituida por la Nación Mexi

cana como titular de soberanla.(11). 

(11) cfr. ZAVALA,Silvio, Fuentes para la historia del trabajo en Nueva 

España FCE. México 1940. 

cfr. DE LA CUEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, Ed.Porrlla -

México 1949. 

cfr.MUROZ RAMON, Roberto. Derecho del Trabajo Ed.Porrlla México -

1983. 
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TEMA 11 l. 

LEGISLATURA DE LOS ESTADOS: 

En cumplimiento por lo ordenado en el original art. 123 constitucl9_ 

nal, todos los Estados de la Repllblica Mexicana, expediran leyes labora

les, en beneficio de la clase trabajadora, en las que se iban a regla- -

m entar diversas cuestiones, sabiendo, actualmente, que, era imposible -

satisfacer todas aquellas necesidades de los trabajadores a nivel Nacio

nal y as! surgieron una infinidad de !~yes como las que a continuación p~ 

saremos a transcribir: 

Ley del Trabajo para el Estado de Aguascal lentes de 6 de marzo de -

1928. 

Ley del trabajo del Estado de Campeche de 29 de noviembre de 1924. 

Ley Reglamentaria del art. 123 de la Constitución General de la Re

pllbl lea del Estado de Coahui la de 22 de ju! lo de 1920. 

Ley del Trabajo del Estado de Colime de 21 de noviembre de 1925. 

Ley Reglamentaria del art. 123 y parrafo primero del art. 4 consti

tucional del Estado de Chiapas del 5 de marzo de 1927. 

Ley del trabajo del Estado de Chihuahua de 5 de ju! lo de 1922. 

Ley por la que se establece la forma de integrar las Juntas Centra

les de conciliación y arbitraje y por la que se faculta al ejecutivo pa

ra Incautar los establecimientos Industrializados en caso de paro ll lcl

to, dentro del Distrito y Territorios Federales de 27 de l\OYlembre de --

1917. 

. Reglamento del descanso dominical en el Distrito Federal de 31 de -

diciembre de 1919. 

Decreto del e.Presidente de la Repllblica sobre descanso semanario -

de 1 de octubre de 1923. (IJ. 

(1) cfr.TUEBA U~BINA, Alberto, Nvo.Derecho del Trabajo.Porrlla,Méx. 1980. 
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Ley Reglamentaria del trabajo del Estado de Durango de 24 deQctu

bre de 1922. 

Ley del trabajo agrlcola del Estado de Guanajuato de 13 de marzo

de 1923. 

Ley del Municipio l lbre del Estado de Guerrero, que encarga a los 

ayuntamientos la vigilancia y aplicación del art. 123 constitucional -

de 8 de diciembre de 1919. 

1921. 

Ley del trabajo del Estado de Jal lsco de 3 de agosto de 1923. 

Ley del Trabajo del Estado de Mlchoacan de 1' de septiembre de --

Ley del Trabajo del Estado de Nayarlt de 16 de febrero de 1918. 

Ley del trabajo del Estado de Daxaca de 21 de marzo de 1926. 

Código del trabajo del Estado de Puebla de 14 de noviembre de - -

1921. 

Ley del Trabajo del Estado de Guerrero de 18 de diciembre de 1922. 

Ley para las Comisiones que fijan el Salario Mlnlmo del Estado de 

San Luis Potosi de 22 de enero de 1925. 

Ley del Trabajo y de la Previsión Social del Estado de Sinaloa de 

15 de jul lo de 1920. 

Ley del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sonora de 12 de

abrl 1 de 1919. 

Ley que aprueba el ·Reglamento para la integración y funcionamien

to de las comisiones especiales del salario mlnlmo del Estado de Sono

ra de 19 de diciembre de 1923. 

Ley del Trabajo del Estado de Tabasco de 18 de octubre de 1926. 

Ley del Trabajo del Estado de Tamaulipas de 19 de julio de 1925. 

Ley del Trabajo del Estado de Veracruz de 14 de enero de 1918. (ll). 

l 11) cfr. TRUEBA, Urblna, Alberto, Nvo.Derecho del Trabajo,PorrOa,Méx.1980. 
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Código del Trabajo del Estado de Yucatán de 16 de diciembre de --

1918. 

Ley reglamentaria del art. 123 de la Constitución General de la -

RepOblica del Estado de Zacatecas de 1' de junio de 1927. 

Haremos mención de el contenido de algunas leyes que, considera-

mos de más importancia, quisá por la influencia que tuviefan posterior_ 

mente en la Ley Federal del Trabajo. 

La Legislación del trabajo en el Estado de Jalisco: 

Podemos decir que la primera ley del trabajo se la debemos a Ma-

nuel Aguirre Berlanga. Principian las leyes de Jalisco con el decreto

de 2 de septiembre de 1914, de Manuel M.Oiéguez, al que le siguen los

decretos más Importantes de 7 de octubre del misma año y de 20 de di-

clembre de 1915, de Manuel Agutrre Berlanga. 

La ley de Trabajo de Manuel Aguirre Berlanga es del 7 de octubre

de 1914 y fue sustituida por la del 28 de septiembre de 1915. Regla- -

mentó los aspectos principales del contrato individual del trabajo, -

algunos capltulos de prevision social y creó las Juntas de Concllia--

clón y Arbitraje. En casi todos sus términos empleó ta palabra "obre-

ro", lo que necesariamente 1 imitaba a su campo de aplicación, como - -

ocurrla en las legislaciones europeas. 

Con respecto al salario mlnimo dice: que existieron diversas dis

posiciones en torno al tema que nos ocupa y en la ley de diciembre de-

1915 en el art. 5' transitorio fijó un salarlo mlnlmo distinto al de -

los mineros, el propio art. Indicaba que la medida transitoria subsis

tirla en tanto no se redujeran los precios de los articulas de primera 

necesidad. (111). 

También se fijo un salarlo mlnlmo en el campo que es distinto a -

(111) cfr. lbldem. 
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los ya mencionar:·JS en ésta misma, este salario era mAs bajo que los -

anteriores pero, el campesino tendrla el derecho a las siguientes - -

prestaciones: habitación, combustible y agua; pastura para todos ios

animales domesticas indispensables al uso de la familia, un lote de -

mil metros cuadrados cultivable y debidamente acotado. 

Era indispensable también disposiciones relativas al salario, -

tales como las siguientes: el pago del salario debe ser en moneda de

curso legal, quedó prohibida la tienda de "Raya", el pago de los sa-

larios debla ser semanal, no podla reducir los salarios. 

la Legislación laboral en el Estado de Veracruz: 

En éste año de 1914 se promulgó la Ley de Trabajo por Candido -

Agui lar y con referencia al salario mlnimo se consagró lo siguiente:

fijaba el salario mlnimo en un peso y este salar!~ podla pagarse por

dla, por semana o por mes. En los contratos de obras a destajo o a -

precio alzado podrA pagarse en dla diversos, pero siempre teniendo -

en cuenta el mlnimo fijado, el pago debla ser en moneda nacional. Se

ordenó que el obrero viviera por costumbre en las haciendas, fábrica

º talleres bajo la dependencia de los patrones, ademas del salario -

debla recihtr la alimentación. Tambien se declararon extinguidas las -

deudas que hasta el momento de ser promulgada la ley reportaron los -

campesinos en favor de sus patrones, por Oltimo se prohibla el esta-

blecimiento de las tiendas de "Raya". 

La ley de Agustin Millan fue promulgada el 6 de octub¡e de 1915, 

fue la primera ley sobre Asociaciones profesionales. 

. Por lo que respecta al salario mlnimo esta ley en su art .. go - -

hablaba de regularizar lo relativo a lo~ salarios, horas y condicio-

nes de trabajo. (IV). 

(IV) cfr.lbidem. 
cfr.MOLINA ENRIQUEZ. ALVEIRO. Logislac!On comparada y teorla ge
neral de los salarios mlnimos generales, UNAH. Méx. 1964. 
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La Legislación del Trabajo en el Estado de YucatAn: 

La obra legislativa del General Alvarado es uno de Jos más inter!!_ 

santes ensayos oe la Revolución Constitucionalista para resolver en -

forma integral el problema social de Yucat~n. 

Lo que se pretendla como fin para la trnasformación del régimen-

económico, por lo que la ley del trabajo quedó vinculada a otras leyes 

como la agraria. la hacendarla, la del catastro y la del Municipio Li

bre y a estas cinco leyes se les dió el nombre de" las cinco hermanas". 

Dentro de las bases fundamentales del trabajo se mencionaban en torne

a! salario mlnlmo, concretamente en la exposición de motivos de la ley 

se fundó la necesidad de Implantar el salarlo mfnlmo en las mismas --

razones que en la jornada de trabajo y asf los arts. 84 y 85, declan: 

"Art. 84.- El criterio para fijar el salarlo mfnlmo deberA ser lo 

que necesite un Individuo de capacidad productiva media, para vivir con 

su familia y tener ciertas comodidades en alimentación, casa y vestido 

dado su condición social, debiendo de estar en circunstancias de prac

ticar las necesarias relaciones sociales que el hombre necesita para -

elevar su espfrltu" {V). 

"Art. 85. - Se deberá tener presente que no se trata del salarlo-

para sostener Ja situación actual de trabajo, sino del que se necesita 

para colocarle en situación mejor de Ja.en el aque hasta ahora ha vlv.!. 

do" (VI). 

En otro de Jos art. se autorizó a las juntas de concll !ación y -

arbitraje para que Jo fijaran, previo el estudio correspondiente agre

g.Índose en el art. 83. 

Las leyes de trabajo del Estado de Coahui Ja del año de 1916, es de 

importancia menor que, Jos ya mencionados, sin embargo no deja de apor-

(v)DE LA CUEVA, Mario Derecho Mexicano del Trabajo Ed.Porrúa México - -
1949 Pp. 110. 

(Vl)lbldem. 
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tar a la historia laboral de nuestro pals. 

Coahulla sólo se limitó a copiar dlsposlclones y sólo agregó alg!!_ 

nas cuestiones como la promulgación creando una seccl6n de trabajo. Y 

el de leglslaclón, tenla a su cargo el estudio de formación de las - -

lniclatlvas de leyes necesarias para el mejoramiento de lo económico -

moral y material del obrero, especialmente lo relativo a la reglament2_ 

clón de las horas de trabajo, prevención de accidentes, salarlo, etc. 

Las leyes reglamentarlas del trabajo de todas las entidades fede

rativas del pals , fueron compiladas por la extinta Secretarla de ln-

dustrla, Comercio y Trabajo, en el año de 1928, con el titulo de "Le-

glslaclón del trabajo de los Estados Unidos Mexicanos". 

En esta obra aparece un estudio comparativo ~e las leyes de las -

entidades. 

Como es de notarse todos los Estados desarrollaron un lmportante

movrmlento social_ que. fue canal Izado a través de leyes laborales. 
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TEMA lV. 

CONSTlTUClON DE 1917. 

Desde el año de 1914 se lnlció un fuerte movlmlento en proceso de

una legislación obrera. Ese movimiento correspondió a los hombres que -

militaban al lado de Venustiano Carranza, ésto fue obra del gobierno -

preconstitucionalista y que poca o ninguna fué la intervención que en -

él tuvieron las clases trabajadoras. 

De lo anteriormente vemos un proyecto de ley sobre contrato de -

trabajo del Lle. Rafael Zubaran Campany. Este proyecto consta de siete 

secciones, disposiciones generales, derecr.os y obligaciones de los pa

trones y de los obreros, jornada maxlma y salario mlnimo; deflnlan el

contrato de trabajo como el convenio por el cual se obliga a una per·· 

son a a trabajar para otra, mediante una retribución o salario que se -

fijara en razón del tiempo empleado, de la cantidad o calidad de obra

real izada o de cualquier otra parte estipulada en los contratos. 

El art. 33 implantó el salario mlnimo, ordenando la creación de • 

un organismo federal que, tomando en consideración las condiciones de

producclón y el costo de la vida en cada región de la República, fija

ra anualmente el que debiéra pagarse en cada región y en cada indus- • 

tria. En diversos articulas se f!jarón la protección al salario como -

la prohibición de las tiendas de raya, contra los acreedores del tra·· 

bajador, etc. 

Ya en 1916 se tiene la idea de transformar el derecho del trabajo 

en garantlas constitucionales, año en que se instala en Querétaro el -

Congreso Constituyente. 

En éste Congreso Constituyente solamente se consignaron dos ad!Ci.Q. 

nes a los articulas respectivos de la Constitución de 1857. 
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Adiciones que fueron el lnlclo de una gran dlscuclón entre los -

constituyentes, sobretodo el art. 5• de la ya mencionada constltuclón

que se referla· a las bases de la legislación laboral; uno de los pun-

tos de vista que mAs sobresalieron por ser, qutza la pauta mAs importa!)_ 

te que diera lugar al art. 123 fue la del diputado Vlctorla, dlscurso

que a la letra dice: 

"Es verdaderamente sensible que al traerse a dlscuslón un proyec

to de reformas que se dice revolucionarlo, se dejen pasar las liberta

des públicas, como han pasado las estrellas por las~abezas de los pro

letarios :al lA a lo lejos, vengo a manl festar ml incoformldad con el -

articulo quinto en la fonna que lo presenta la comlslón as! como del -

proyecto del c. Jefe, porque en ninguno de los dl~tamenes se trata del 

problema obrero con el respeto y atención que se merece. En consecuen

cia, soy del parecer que el articulo quinto debe ser adicionado, es -

decir, debe ser rechazado el dictamen para que vuelva a estudio de la

comlsl~n y dictamine sobre las bases constitucionales acerca de los -

cuales los Estados deben legislar en materia de trabajo. 

Por conslgulente, el articulo quinto, a discuclón, en ml concepto 

debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislar en -

materia de trabajo, entre otras, las slgulentes :jornada mAxlma, sala-

rlo m!ntmo, descanso semanario, higenlzaclón de talleres, Ubrlcas - -

y minas, convenios industriales, tribunales de conclllación y arbitra

je , prohlbiclón del trabajo nocturno a las mujeres y a les ntnos, 

accidentes, seguros, lndemlnlzaclones, etc."(!). 

Punto de vista que posteriormente fue adoptado por varios diputa

dos, como el diputado Macias que habló en representaciór. de Carranza y 

asl parecléra haberse unificado el criterio de el Congreso, que hasta-

(1) DE LA CUEVA.Mario Derecho Mexicano del Trabajo Ed.PorrOa México --
1949 Pp. 116. 
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hoy habla sido mu diferente. 

Al concluir ésta sesión de fecha de 26 de diciembre de 1916, los -

constituyentes mexicanos lanzaron la Idea del derecho del trabajo como

un mlnlmo de garantlas constitucionales. 

La causa de la legislación del· trabajo habla triunfado y numerados 

delegados hicieron uso de !a palabra para pedir reformas y adiciones: -

se habló de garantizar los sindicatos, del derecho de huelga, de impla!! 

tar el salarlo mlnimo, etc. asl nuevamente se reanudaron las discuslo--

nes en torno al art. 5' en la sesión del dla siguiente y después de va

rias opiniones al tomar la palabra el Lle. Jase Natividad Macias para -

presentar en nombre de Carranza, un proyecto sobre bases de trabajo que, 

con 1 !geras mod!flcaclones, se transformó en el art. 123 de la consti-

tuclón de 1917. 

Por lo que respecta al contrato individual del trabajo al que se -

hace mención en éste nuevo art. 123; no define el contrato concretándo-

se a una simple enumeración que no es !imitativa, sino enunciativa. Y -

asl en ésta misma parte se determinan algunas cuestiones en torno al -

salario en su fracción VI se consignó la institución del salario mlnimo 

que constituye una. importante limitación a la explotación de que venlan 

siendo victimas los trabajadores pero, por desgracia, el salarlo mln!mo 

fue entendido como salario mln!mo vital. Existe también una fracción -

muy importante XXVII en la cual hace nula la estipulación que no fije -

un salario remunerador. 

Por otro lado dentro de las fracciones del mismo articulo se esta

blecen las reglas sobre el salario, haremos menclór. de algunas de - --

ellas: en la fracción X se establece que el salarlo deberá pagarse en -

mon~1h( del curs·o legal y queda prohibido efectuar el pago con mercanclas 

cfr.OE LA CUEVA Mario,Derecho Méx. del Trabajo Porrtía, Méx. 1949. 
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o cualquier otro tipo de substl tute de la moneda diferente a ésta. 1o

cante al plazo para el pago del salario la fracc. XXVII dice que no po

dré exceder de una semana cuando se trate de jornaleros. Respecto del

lugar en que debe ser pagado el salario en la fracc. mencionada ante- -

riormente el salarlo no podré ser pagado en lugar distinto al del mismo 

del lugar donde se presta el servicio. En la fracc. Vil se establece -

un principio que a trabajo igual debe corresponder un salario Igual. 

Asimismo se establecen Jos principios de protección al salario, 

como son las protecciones frente al patrono, prohibe las tiendas de ra

ya, las retenciones de los salarios por concepto de mulatas, la protec

ción del salario frente a los acreedores del trabajador, etc. 

Con respecto al derecho Internacional al dec!r que a trabajo igual 

corresponde salarlo igual, sin que puedan establecer diferencias por -

causa de la nacional !dad. 

Cabe hacer mención ya que, consideramos de interés el decir que el 

art. 123 también hizo referencia a las· autoridades de trabajo como son

las juntas de Conciliación y Arbitraje en su fracc. XX y las Comisiones 

Especiales para la fijación del Salario Mlnimo .y la participación en -

las utilidades,Fracc. IX. 
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TEMA V. 

FEDERALIZACION EN MATERIA LABORAL: 

La fracción X del art. 73 del proyecto de Constltucion autorizaba -

al Congreso de la Unión para legislar en toda la Repllblica en materia -

laboral, sin embargo, los constituyentes cambiaron de opinión, puesto -

que se vló que las entidades tenlan diferentes necesidades y que por la

misma razón se exigla diferente reglamentación, as! fue como fue la de-

cisión de que cada legislatura de los diferentes Estados Iban a legls-

lar en materia de trabajo y que serla mas facil que asl se vieran con -

mayor preslción las necesidades que cada reglón tenla. Otra de las razo

nes por las que fue tomada ésta por el constituyente del' 17 es que, --

Ignoraban las verdadeas condiciones de la Repllbliéa. 

As! se empezó a legislar en el Estado de Veracruz, cuya ley del 14-

de enero de 1918 expedida por el General CAndldo Aguilar que, posterior

mente fue el modelo de muchas leyes como la de Carrillo Puerto en el Es

tado de VucatAn y fué sin duda, uno de los antecedentes mas importantes

de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Sin embargo, no es de dudarse que 

éstas leyes tenlan sus deficiencias, que posteriormente fueron corregi-

das haremos mención de una de las deficiencias que fue la omisión en la

ley de excluir de los beneficios de la misma a los trabajadores al ser-

vicio del Estado. 

ltacla el a~o de 1929 se dejó sentir la necesidad de uniformar la -

legislación de trabajo para toda la Repllblica, ya que exlstlan numerosos 

problemas que no podlan ser resueltos por las autoridades loc~les y ésta 

fue la razón de que se creara, alln sin apoyo constitucional, por lo men

cionado anteriormente, la Junta Federal de Concil laclón y Arbitraje y -

asl bajo estas circunstancias, el 6 de septiembre de 1929 se publicó la-
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reforma constitucion.ai del art. 73, fracción X y 123 en su parrafo intr!!_ 

ductivo, donde se señalaba que correspond!a al Congreso Federal expedir

la Ley del Trabajo, con lo cual quedó derogada la legislación de los Es

tados; pero se dividió la aplicación de la ley por las autoridades fede

rales y locales, realmente a las autoridades federales le correspondió -

el conocimiento de los problemas que se sucltaban entre las industrias -

mas importantes. (1). 

(l).Gfr. DE LA CUEVA Mario Derecho Mexicano del Trabajo. Ed.PorrOa México - -
1949. Pp. 127, 128, 139 y 140. 
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TEMA VI. 

ANTECEDENTE Y PROYECTOS DE LA LFT. DE 1931. 

En el año de 1929, en que se hizo ta reforma a la fracc. X del --

art. 73 y del párrafo introductivo del articulo 123 de la Constitución, 

se formuló un proyecto de Código Federal del Trabajo. Fue redactado por 

una comisión formada por los juristas como: Enrique Deihumeau, Praxedis 

Blaboa y Alfredo !Mrritu, y se le conoce con el nombre de Proyecto Po.r_ 

tes Gil, que era el Presidente en ese entonces. 

El Poryecto Portes Gil fue el antecedente más di recto de la Ley -

Federa! del Trabajo de 1931. 

Uno de los art!culos más importantes en éste Proyecto fue sin duda 

el señalado en el art. tercero que trajo consigo nuevas formas como ve

remos a continuación el art. 30 dice:"Estarán sujetos a las disposicio

nes del presente código todo los trabajadores y patrones, inclusive el

Estado, cuando tenga el carácter de patrono. Se considerará que el Est! 

do asume ese carácter cuando tiene a su cargo empresas o servicios que

puedan ser desempeñados por particulares" (1). 

Como es de notar la importancia de la que dec!amos es la referen-

cla a apl !car éste código y los beneficios contenidos en el mismo a los 

trabajadores del Estado, sin embargo, éste no trascendió más allá de -

meras discusiones en la Comisión éste principio quedo manifiesto en la

exposlción de motivos de la siguiente forma: "Si bien no era posible -

extender a todos los trabajadores y empleados del Estado los beneficios 

del art. 123, porque ello podr!a traer-, en multitud de casos, la para-

lizaclón de las actividades públicas, habla ocasiones en que la natura

leza del servicio no afectaba la vida del Estado y si en cawblo, esos -

servidores estaban colocados en ~ondiciones identtcas a la de los trab! 

(1) DE LA CUEVA Mario Derecho Mexicano del Trabajo. Ed. Porrila México -
1949. Pp. 140. 
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jadores de empresas privadas. Se agregó que Ja fracc. XVIII del art. 123 -

indicaba que en determinados casos los trabajadores del Estado no se dife

renciaban de los demas, por lo que una recta interpretación de esa fracc.

llevaba a la solución apuntada" (11): 

Entre otras normas se establecieron también, una serle de conceptos -

como fueron la de los diferentes clases de contratos en los que se refe- -

rlan las condiciones bajo las cuales se establecléron las relaciones entre 

patronos y trabajadores. También se habló de asociación profesional, huel

gas, riesgos de trabajo, etc. 

No sólo fue el proyecto Portes Gi i, sino que se le hicieron una serie 

de criticas, al ser discutido en el Congreso y la oposición que encontró -

entre las agrupaciones de trabajadores y aun de los patrones hizo que fue

~a retirado y asl en 1913 se celebró en la Secretarla de Industria una - -

convención obrero patronal, cuyas ideas sirvieron para reformar el proyec

to Portes Gil y formular uno nuevo, en cuya redacción tomó parte principal 

el Lic. Eduardo suarez. Aprobado por el Presidente de la RepOblica, Ing. -

Ortiz Rubio, fue enviado al Congreso, el que, con algunas modificaciones -

lo aprobó a principios de agosto de 1931. 

Posteriormente ya se hablan logrado conquistas por las asociaciones -

de trabajadores plasmadas ya en la ley de 1931 sin embargo, se encuentra -

un retraso en lo conducente a los contratos colectivo$ y es as(, como en -

1934 al celebrarse un Congreso de Derecho Industrial se concibió una ldea

de proyecto de reformas que.mas que ésto,era un proyecto de nueva ley. 

En 1935 se formó una nueva Comisión ,y éste proyecto.ya era de tenden

cia radical .A mediados del ano aparece un tercer proyecto. 

En 1932 se crea el Departamento autónomo del trabajo y en 1941 la Se

cretarla de Trabajo y Previsión Social. 

(11) DE LA CUEVA Mario Derecho Mexicano del Trabajo Ed. PorrOa México - --
1949 Pp. 140 141. 
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REFORMAS DE 1962. 
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Como es el acontecer histórico que, en cada etapa, son necesarias -

ciertas modificaciones, en diferentes campos, para adecuarse al momento

as( se vieron como indispensables, ciertas refonnas en las fracc. 11, --

111, IV, IX, XXI. XXII, XXXI, apartado A del articulo 123 constitucional 

a iniciativa del ejecutivo federal. representado en ese momento por Ló-

pez Mateas, asl se mejorarlan las garantlas sociales, como modificar el

sistema de fijación de los salarios mlnimos, aparejado con ésto la crea

ción de los salarlos mlnimos profesionales parajl_quellas actividades don

de los trabajacl:lres no estaban lo suficientemente organizacios; establecer 

las bases para el reparto de utilidades, Incluir n~nnas protectoras de -

la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y, finalmente, para -

agregar algunas industrias bAsicas al enunciado que declara esas activi

dades económicas sujetas a jurisdicción y competencia federal. 

Pero, bien entremos a nuestro tema; en lo referente a los salarios

mlnimos legales, se modificó el ambito espacial de su vigencia, se cam-

biaron las autoridades encargadas de su fijación. En casi 30 años de a-

plicación de los salarios mlnimos se habla seguido el slstéma de fija- -

clón por municipios, establecido por la fracc. IX del 123 en su texto -

original, un tanto en contradicción con el texto original de la fracc. -

VI que al describir el salario mlnimo ordenaba que se aten~ieran, al fi

jarlo, las condiciones de cada región. Los salarios por municipios, se -

hab.fa previsto que les fijaran comisiones especiales subordinadas a la -

Junta Central de.Conciliación y Arbitraje de cada Estado, pero sin duda

la mejor Justificación a ésta postura se explica claramente en la expo-

sición de motivos, que a la letra dice: 
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"Los salarios mlnlmos son una de las instituciones fundamentales -

para la realización de la justicia social. Su fijación por municipios.

conforme al sistema actual, se ha revelado insuficiente y defectuoso; -

la división de los Estados de la federación por municipios obedeció a -

razones historicas y polltlcas que en la mayoria de los casos no guar-

dan relación alguna con los problemas de trabajo, y consecuentemente, -

no pueden servir de fundamento para una determinación razonable y justa 

de los salarlos mlnlmos, que aseguren al trabajador una existencia con

forme a la dignidad humana, mediante la satisfacción de sus necesidades 

tanto materiales, como sociales, culturales y de educación de sus hijos. 

El crecimiento económico del pals no ha respetado, ni podrla respetar -

la división municipal, habiendose integrado, por el contrario, zonas -

económicas que frecuentemente se extienden a dos o mAs municipios y aun 

a distintas entidades federativas. 

Por otra parte, el desarrollo industrial ha dado origen a la espe

cialización de la mano de obra, que requiere una consideración adecuada 

para estimularla, mediante la asignación de salarios mlnlmos profesion2. 

les que guarden relación con las capacidades y destreza del trabajador

Y cuya función primordial consistirla en elevarse sobre los salarios -

m!nlmos generales, siendo susceptibles de mejorarse por la contratación 

colectl va del trabajo. 

La modificación de la base para la determinación de los salarios -

m!nimos, presupone la creación de nuevos órganos encargadcs de fijarlos 

proponléndos~. para tal efecto: una Comisión Nac'ional que funcionaria -

permanentemente, única que, de acuerdo con la Constitución, procederA -

a la demarcación de las zonas económicas y efectuar los estudios nece-

sarlos para conocer !as necesidades de los trabajadores y las condicio

nes sociales y económicos de la Repúbl lea y Comisiones Regionales que -
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le estarAn_subordinadas. La ley reglamentaria determlnarA la manera 

como deben integrarse tales cuerpos y la partlclpaci6n que en ellos

corresponda a las-autoridades locales" (111). 

As! pues, se recogieron las experiencias negativas de las fija

ciones anteriores, ya que sl se siguieran fijando por municipios, -

serian mAs de dos mil salarlos mlnlmos diferentes, en tanto que las

condiciones geogrAflcas y econ6micas hablan venido conformando re- -

glones naturales de desenvolvimiento económico, que no se enmarcaban 

dentro de los l lmltes municipales, muchas veces arbitrarlos o depen

dientes de factores históricos y pollticos. 

( 111) DE LA CUEVA Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Ed. PorrOa
Méxlco 1982 Pp. 312 y 313. 

cfr.MOLINA ENRIQUEZ, ALVARO, Leglslacl6n Comparada y Teorla General de los 
Salarios Mlnlmos Legales UNAM. Méx. 1969. 
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TEMA VIII. 

.ANTECEDENTES Y PROYECTO DE LA LFT. DE 1970. 

Sin duda alguna, la legislación laboral en México, ha sido la lu

cha por el bienestar de la clase obrera, principalmente, lucha que --

desde plasmado el articulo 123 constitucional se ha perseguido. 

Ya desde 1957, el Presidente C&rdenas, se daba cuenta, de la ne-

cesldad de un cambio, debido a tas ascendentes crisis que ha pasado y 

pasa nuestro pals. 

Es as! como también los hombres de esta época estamos conclentes

de la necesidad de un cambio del sistema, o por lo menos de la adop- -

clón de medidas que eviten el abatimiento de la producción de los art.!_ 

culos de consumo, el alza en el costo de la vida, la disminución del -

poder adquisitivo del salarlo, la presencia del desempleo, y el pell-

gro de una guerra de consecuencias incalculables para el hombre. 

As! la elaboración de la Nueva Ley Federal del Trabjo configuró -

un proceso democrattco, de una ley social. Precisamente por que la ley 

de.1 trabajo es el punto de partida para el desenvolvimiento de los --

principios de justicia social que brotan en el art. 123 constitucional. 

En el año de 1960, designó el Presidente L6pez Mateas, una coml-

sl6n para que preparara un anteproyecto de una ley de trabajo y la In

tegró con el Secretarlo del Trabajo y Previsión Social, Lic. Salomón

GonzAlez Blanco, con los presidentes de las Juntas de Conullacl6n y -

Arbitraje, federal y local del Distrito Federal, licenciados, Maria- -

Cristina Salmaran de Tamayo y Ramiro Lozano y con Mario de la Cueva. -

Exlgla la previa reforma de las fracciones 11,lll, VI. IX, XXII y XXXI 

del apartado "A" del articulo 123 de la Constltuc!On, pues de otra - -

suerte no se podrfa 81111l'llz.ar.· la leglslacl6n con la conciencia unlver-

sal que exige a aumentar a 14 años de edad mlnlma de admisión al tra--
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bajo, ni serla posible establecer un concepto mas humano y mas moderno

de los salarios mln!mos y un concepto de procedimientos mas eficaz para 

su fijación y determinación y ni podrla, tampoco sustituirse e! imprac

ticable sistema para la fijación del porcentaje en las utilidades; por

otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla dado una -· 

interpretación equivocada a las fracciones XXI y XXII, reguladoras de -

la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, errorg_ue era urgente 

corregir; finalmente habla que definir Ja linea divisora de la compe--

tencia de las autoridades federales y locales del trabajo. 

En el mes de diciembre de 1961 se envió al poder la iniciativa - -

presidencial, la qu quedó aprobada en el mes de noviembre del año si--

gu!ente; en el mismo año de 1962, el Presidente de la República, ofre-

c!ó al poder legislativo la iniciativa para la reforma consecuente de-

la Ley del Trabajo de 1931. 

Al iniciarse el año de 1967, el nuevo Presidente de la Repúbl!ca-

L!c. Gustavo Olas Drdaz, designó una segunda comisión, Integrada con -

las personas anteriormente mencionadas y con el Lic. Alfonso L6pez - -

Aparicio. En los primeros dlas q~ 1968, el Secretario del trabajo pu-

do Informar al Presidente que el proyecto estaba concluido. 

Después del primero de mayo, por acuerdo del mismo Presidente de-

la República, se invitó a las clases sociales a que dese!gnaran persa-

nas que se reunieran en la comisión para un cambio de impresiones que -

fac!l itarla la redacción del proyecto que se presentarla ;l poder 1 ~--

g!slat! vo. 

La el ase patronal, designó un grupo de abogados, cuyas posturas -

fueron totalmente negat! vas, tanto que rechazaron todas las normas que

se proponlan mejorar las prestaciones de los trabajadores. 
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Los trabajadores partieron de la tesis que, si bien la Jey de 1931-

hab!a sido una aplicación magnifica de que la idea de la justicia social 

a las condiciones de Ja época en que se expidió, las transformaciones -

operadas en la vida nacional exig!an un ordenamiento que generalizan - -

las conquistas obreras y elevara los niveles de vida de todos los traba

jadores, otorgfodole una participación mas justa en los resultados de la 

producción y distribución de los bienes. 

Con las observaciones de los trabajadores y empresarios y con las -

sugerencias que habla recibido de otros sectores, Ja comisión redactó el 

proyecte final, a la que hizo preceder de una exposición de motivos. En

el mes de diciembre de 1969, el Presidente de la República, envió a la -

camara de Diputados la iniciativa de la Nueva Ley .Federal del Trabajo.-

Fué entonces cuando se escenificó ante las comisiones unidas de diputa-

dos y senadores un segundo proceso democraticopara la elaboración de las 

leyes. 

Los empresarios presentaron un estudio ante las comisiones de las -

camaras, al ver que no podlan evitar la elaboración de una ley que per-

mit!a la elevación del nivel de .bienestas para los trabajdores; este es

tudio se dividió en tres partes que son las siguientes: aspectos no ob-

jetables, entre los que colocaron a Jos que no implicaban nuevos benefi

cios para el trabajo; aspectos objetables, subdi vi di sos en conflictos, -

administrativos y económicos; y aspectos insceptables, entre los que se

encontraban Ja norma que establece que el salario se integra con todas -

las prestaciones que recibe el trabajador, para reducirlo a la suma que

se paga en efectivo. 

Al concluir la reunión con los representantes de los trabajdores y

empresarios,Jos diputados y senadores invitaron a la Comisión redactora-
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del proyecto a un cambio de Impresiones. 

La lnlclatlva analizan las modlficaclones que introdujo el poder le

gislativo y se llega a la conclusión de que se logró una armenia en dlve.z:. 

sos preceptos y conceptos, como ejemplo la definición del salario, en el

que se sustituyó el término a cambio por el de por su trabajo, que esto -

lo podemos observar directamente en el proyecto plasmado de la Constltu-

clón en el art. 123. 

"La ley nueva no es, ni quiere, ni puede ser, todo el derecho del -

trabajo; es solamente una fuerza viva y actuante, que debe guiar a los -

sindicatos en su lucha por mejorar las condiciones de prestación de los -

servicios, y a los patrones para atemparar la inusticia que existe en sus 

fábricas. Tampoco es una obra final, por lo que deberá madi ficarse en la

med Ida en que lo exija el proceso creciente del progreso nacional, para -

acoger los grupos trabajdores atln marginados y para superar, constanteme!)_ 

te, hace la meta final, las condlciones de vida de los hombres sobre cu-

yos éuerpos esU construida la civilización" (1). 

(1) DE LA CUEVA,Marlo el Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Ed. Porrtla -
México 1982. Pp. 61. 



.. 48. 

TEMA IX. 

REFORMAS ACTUALES: 

Los autores de la ley de 1970 se propusieron elaborar una ley que 

respondiera a las constantes transformaciones sociales y económicas -

que pueden suscitarse en un pals y as! tuvieron conciencia de que las

mutaciones de la realidad mexicana se precipitaban a pasos agigantados 

lo que provocarla, necesariamente, las modificaciones legales y aun -

constitucionales y as! se suscitaron una serie de reformas a esa nueva 

ley de 1970: 

En el ano de 1973 se reformo Ja ley con el propósito de crearse -

principios e instituciones defensoras del poder adquisitivo del sala-

rio que, ya no es solamente en estatuto regulador de las relaciones -

entre trabajadores y patrones, sino que marca la mayorla de las pautas 

de la economla nacional. 

Entre las reformas para nuestro tema nos interesa, podrlamos -

mencionar, entre otras, Ja autorlzaclOn por parte del Presidente de la 

Repúblfca, a la Comlsl6n Nacional de Jos Salarios Mlnlmos para que fi

jara el porcentaje del aumento; ·el Congreso de la Unión dicto un decr!!_ 

to reformatorio de diversas disposiciones de la Ley del Trabajo, cuyo

prlnclpio fundamental se pressent6 como una adición al articulo 90: 

"Se considera de utilidad social el establecimiento de institu- -

clones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del, salario --

Y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtenclOn de satisfac-

tores" (1), 

El art. 103 de la ley autorizo la creación, por convenio entre -

trabajadores y patrones, de "almacenes y tiendas en las que se expenda 

ropa, combestlbles y articulas para el hogar", y adopto un grupo de --

(l) Ley Federal del Trabajo de 1970. México Ed.Porrúa. 1983. 
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precauciones para evitar que estos economatos se conviertan en tiendas 

de raya, por lo que en el art. 103 bis consigno la base para la crea-

ciOn de un !Fondo de Fomento y Garantla para el consumo de los traba-

'jadores. El ejecutivo federal reglamentarA la forma y términos en que

se establecerA dicha fomento. 

Por lll timo, las reformas a los articulas 97 y 100 aceptaron los -

descuentos a los salarios para el pago de los créditos que se otorgan

ª los trabajadores, siempre que sean aceptados libremente y no excedan 

mensualmente del 10 S del monto de los salarios mlnimos y del veinte -

de los superiores. 

En relaciOn con los aumentos salariales, que sin duda, son valio

sas, pero no es la soluclOn al problema econOmico·por el que pasa - -

nuestro pals. puesto que la elevaclOn de los salarlos es Inferior al -

de la alza de los precios de los productores de consumo y adem!s que -

los precios en estos productos continúan en constante ascenso y aqul -

es donde se piensa en el principio de la escala mOvll de los salarlos, 

que podrla establecer automAtlcamente el equl llbrlo entre los salarlos 

y los precios. 



TEMA X. CONCEPTO. 

ANTECEOENTES HISTORICOS: 

.. !'Q. 

Al principio de nuestra exposici6n se hacia menci6n de diferentes -

conceptos que se utiilzarlan para el desaroollo del tema que nos ocupa -

pero, consideramos conveniente integrar un tema especial, para tratar el 

concepto de Salario M!nimo, también asimismo integramos cuestiones eco-

n6micas que nos permitirAn cumplir con nuestro objetivo. 

A lo largo de la historia de ésta instituci6n ha habido un sin nQ-

mero de definiciones, que sin duda, como lo veremos a continuaci6n lle-

gan a un punto comQn. 

Ya hacia 1504, por ordenes de la Reina Isabel de Espana ya se habl~ 

ba de un "Jornal justo para los indlgines que trabajaran l lbremente al -

servicio de los espanoles. 

En 1676, en YucatAn se dispuso que cuando los indios voluntariamen

te presten sus servicios, se les pague lo que justamente se les debiese, 

segQn el comQn precio o estimaci6n de las cosas, sin hacerles perjuicio 

ni vejaci6n alguna. 

Como podemos ver ya se habla, en cierta forma, de un concepto de -

salario mlnlmo, puesto que se toma en cuenta precio de las cosas que,s~ 

r!an las propias con las que se satisfacer!an el mlnimo de las necesida

des de los Indios, inclusive se consideraban ya diferentes tipos de sala

rlo, como serla el caso de los indios que se dedicaban a~ servicio domé~ 

tico, que se les pagaban unos cuantos reales y ademAs se inclulan los -

alimentos. 

La idea de salario mlnlmo ya se encontraba presente en la mente de

Andres Malina Enriquez, quien naciera en 1865 en Jllotepec, Edo. de Méx.!, 

co y cuya preocupaci6n fundamente! fue el despojo de ranchos y ejidos a-
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Jos Indios por pdrte de los espaiioles y crlol los por lo que se lanzó a -

la lucha armada, proclamando el Plan de Texcoco en el que atacó entre .. 

otras cosas, los bajos salarlos de los campesinos, al emitirlo este de-

creta en 1911 fue también plasmado de Igual manera en la legislación de

Jallsco en 1915, en Veracruz en 1914, en YucaUn en 1915 y en esta últi

ma se contemplan textos indicativos de las Instituciones del salarlo ml

nlmo, como son los articulas 84 y 85 de la leglslaclón laboral en el Es

tado • 

Art. 84.- "El criterio para fijar el salarlo mlnlmo deberA ser lo -

que necesite un Individuo de capacidad productiva media, para vivir con

su faml l la y tener ciertas comodidades en al imentaclón, casa y vestido.

dada su condición social, debiendo ademAs estar en circunstancias de pras_ 

tlcar las necesarias relaciones que el hombre necesita para elevar su --

esplrltu (1). 

Art. 85.- "Se deberA tener presente que no se trata del salarlo pa

ra sostener la situación actual del trabajo, sino del que se necesita -

para colocarle en condición mejor de la hasta ahora ha vlvldo"(ll). 

DI ferentes Conceptos: 

Fundandose con motivos de descontento y miserias, ademAs de la nec

sldad de garantizar un salarlo que asegure condiciones decorosas de exl~ 

tencla, que se ha establecido en el Inciso 3 del art. 427 del Tratado de 

Versalles, la obllg~clón de dar a los trabajadores una remuneración que

les permite un nivel conveniente de Vida, según los crltel'los de lugar y 

tiempo en que viven. 

Se ha dicho que el salarlo mlnlmo es, el "salario mlnlmo" que el -

derecho permite fijar, a diferencia del salarlo vital que toma en consi

deración la vida del trabajador como hombre, en su expresión material --

{ l)MOLINA Enriquez, Alvaro. Le~islaclón comparada y teorla General de -
los salarios mlnlmos. UNAM 969. Pp. 24. 

( 11) lbldem. 
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y biológica. 

"La doctrina social cristiana ha sostenido que el salario mlnlmo vi

tal es aquel que satisfaga no sólo las necesidades del trabajador, indi

vidualmente considerado, sino también las de su fami lla y además sus --

placeres honesto~Oll). 

Al principio en la doctrina mexicana ya se habla de un salario ml-

nimo vital que se fijará en atención a las necesidades menores del tra-

bajador, este salarlo mlnlmo tendrla que garantizar a cada trabajador -

un nivel mlnlmo de vida, claro, aqul lntervendrla mucho la situación --

económica a la que se tendrla que hacer frente en una determinada situa

ción por la que atraviesa el pals . 

. La Constitución Politica en su art. 123 fracc. VI nos daba ya una -· 

definición de salarlo mlnimo que, a la letra dice: 

Art. 123 fracc. VI.- "El salario mln.imo que deberá disfrutar el --

trabajador , será el que se considere suficiente, atendiendo las condi

ciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la -

vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo -

como jefe de famllia"(IV). 

Esta fracción fue reformada en 1962 y el resultado fue el siguiente: 

" Los salarios mlnlmos que deberán disfrutar los trabajadores serán -

generales o profesionales. Los primeros regirán en una o varias zonas -

ecónomlcas; los segundos se aplicaran en ramas determinadas de la Indus

tria o del comercio, o en profesiones u oficios o trabajo~ especiales. 

Los salarios mlnlmos generales deberán ser suficientes para sat!s-

fater las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden mate-

riel, social y aJ!tiral y para IJ'IM!l.'I" a la eOJ:acloo dlllg,¡torla de los hijos. Los sa-

larlos mlniJTDS profesionales se fijaran considerando, además, las condlclQ 

(lll)Cfr. Cavazos Flores, Baltazar. 35 Lecciones de D!Jrecho Laboral Ed. 
Tri! las México 1983, Pp. 165. 
(IV) DE LA CUEVA.Mario Derecho Mexicano del Trabajo Ed.PorrOa Pp.692. 
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nes de las distintas actividades industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutaran de un salario m!nimo de acuerdo 

a sus necesidades. 

Los salarios m!nimos se f!jarAn por comisiones regionales, integradas

con los representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno

Y seran sometidos para su aprobación a una Comisión Nacional que se lnte-

grarA en la misma forma prevista para las comisiones regionales"(V). 

Sabemos, por lo que se ha expuesto que, el objetivo que se prestgue -

con el salarlo m!nimo es la subsistencia del trabajador pero. también sabe

mos que esta clase socia! es la que tiene un nivel de vida extraordinaria-

mente bajo y que es la clase que, en la percepción de Ingresos es, la que -

menos percibe, esto haciendo mención de que el bienestar m!nimo de una fa-

mil la depende del bienestar económico m!nimo. 

En el articulo 416 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, precisa un -

poco mas el concepto de salarlo, sobretodo en las tres primeras fracciones, 

en las que se habla de costo de Ja vida, de las necesidades del trabajador

Y de las condiciones del mercado o sea de la industria. 

Hablemos de la Industria porque esta podr!a, de acuerdo a su capacidad 

subir el salarlo m!nlmo que permitiera que el trabajador consiguiera el m!

nlmo de bienestar económico, que lee_erm!tlra, con mAs eficiencia su trabajo. 

Ya con las reformas de 1962, a las que hicimos alusión, se vió la nec~ 

c!dad de proteger a los .trabajadores y que también obtuvieran los benefi- -

cios de la justicia social. 

Y de éste conjunto de preocupaciones nació el concepto de salario m!-

nfmo que se desenvuelve en dos grados: " Jos salarios m!nimos generales y -

los salarlos m!nimos profesionales, cada uno de los cuales son salario ml-

n!mo, diferenciados Onicamente por cuant~s los salarios m!nimos generales -

son la base, mientras los salarlos m!nimos profesionales, como dice la ex--

(V) Cfr. Constitución Pol!tlca de los Estados Unidos Mexicanos Art. 123. 
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posición de motivos de la reforma de 1962, se elevan sobre el salario -

mlnimo general para cubrir la capacidad y destreza que exige cada profe-

slón" (VI). 

Asl la definición primaria de salario mlnimo es: la retribución que 

debe pagarse a los trabajdores en general y a los de profesionales, ofi

cios y trabajos especiales" (Vil). 

La reforma constitucional devolvió a los salarios mlnimos ei espi

ritu de la Declaración de los derechos soci~les y los lanzó a la batalla 

por la erradicación ~ar la miseria:"Deberán ser suficientes para satisf~ 

cer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, 

social y cultura l. ... " 

Al suprimirse la mezquindad de la frase que hablaba de las necesl-

dades mlnlmas, se quitó a los salarlos aquella caracterlstlca de mlnlmo

vltal estricto. Sin duda, continúa siendo un mlnlmo vital ,pero no el pu

ramente biológico, sino uno que asegure una vida material, social y cul

tural conveniente y los elementos adecuados para proveer a la educaclón

obllgatorla de los hijos. 

Ah! se explica que los salarlos mlnlmos generales deben dar satis-

facción a las necesidades siguientes: en el orden material, la habita- -

clón, el menaje de casa, la alimentación, el vestido y el transporte; en 

los aspectos social y cultural, la concurrencia a espectáculos, ·la prác

tica de los deportes y la asistencia a escuelas de capacitación, biblio

tecas y otros centros de cultura; y por último la educaclen obllgatorla

de los hijos. 

Pero surge otro problema el de aquel los trabajadores que "tienen más 

alta capacitación y más especialidades en alguna materia y ante esta si

tuación se adopta la Institución del ya mencionado salarlo mlnlmo profe

(Vl)DE LA CUEVA,Marlo El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.Ed.Porrúa -
México 1982 Pp. 313. 
VII) lbldem Pp. 314. . 
cfr.GARCIA DE HARO, Ramón, El Salarlo como Crédito Prlvlleglado.Publlca
clones de Navarra 1960. 
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slonal que seran definida como:"La cantidad menor que puede pagarse por

un trabajo que requiere capacitaci6n y destreza en una rama determinada

de la industria del campo, o del comercio, o en profesiones, oficios o • 

trabajos especiales y cuya misión, segün lo expuesto, es elevarse sobre

los salarios m!nimos generales para constituir el m!nimo remunerador de-

la profesión (VIII). 

Pero este problema lo haremos a un lado, puesto que lo que nos in-

teresa, propiamente, es el salalrio m!nimo general, es decir sabemos que 

se encuentra dentro de las disposiciones contempladas en Nuesta Carta -· 

Magna en su art. 123- A Fracc. VI, as! como se encuentra el salario mi-· 

nimo del campo. 

Expuesto el concepto anterior de salario mlnimo general, en nuestra 

constitución, diremos que es m~s ampliamente explicado en el inciso d -

de la fracción l del art. 562 de la LFT 1970 que seflala, entre otras co

sas, como obligación del Director lécnico de la Comisión Nacional, la de 

practicar y real Izar estudios e investigaciones necesarias y apropiados

para determinar, por lo menos: el presupuesto indispensable para la sa-

t!sfacclón de las necesidades de cada familia, entre otras, las de orden 

material, tales como la habitación, al imentaclón, etc. las de caracter -

social y cultural. 

Esto es por lo que respecta al salario mlnimo general, que habla -

de una proporcionalidad .que debe haber entre la labor que el trabajador

desarrolla y la cantidad de dinero que debe pagar el patrOn. 

Dentro del concepto que ya tenemos de salario m!nimo veremos que la 

razón de la misma definición puede llegar a ser' la justificación de ésta 

institución, como veremos a continuación. 

Durante el siglo pasado se desarrolló el debate entre los defenso-

(Vlll) DE LA CUEVA,Mario.El.Nvo.de México del Trabajo,Ed.Porrúa Méx.1902 
pp. 314. 
cfr.Ley Federal del lrabajo. 1970,Ed.Porrúa México 1984. 
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res del salario 1<1tnlmo, cuyos principales documentos vamos a recordar. 

"Era natural que el individualismo y el liberalismo se opusieran a 

la reglamentación, pues la relación de las relaciones económicas era -

asunto que competta sólo a los particulares" (IX). 

Al .sostener este pensamiento es sabido que, el salarla, también al 

Igual que la evolución y la transformación que sufre el Pals, sobretodo 

en la cuestión económica, tenla que cambiar y por ésto se decla que el_ 

salarlo estaba sujeto a la ley de "oferta y demanda" y qu.e se deberla -

de estar conclente que estas palabras eran de ley natural, que no depe!!_ 

de de la voluntad del hombre.por lo tanto esta regla o ley en los sala

rlos deberla de aplicar de la siguiente forma."Sl el Salario que se fi

ja es inferior a los salarios que se pagan, producira inmediatamente la 

baja de estos últimos y si ,al contrario, es superior hara imposible la -

producción" (X). 

Por otra parte hay que tener en cuenta que los salarios mlnlmos -

son extremadamente r!g!dos y desgraciadamente y dadas las circunstancias 

del factor económico de los paises va variando,según las circunstancias 

de todo tipo, de un pals es por esto que consideramos el salarlo mlnimo, 

como Injusto, también porque si se llega a subir los salarlos es porque 

existe una Inflación, que los precios de productos Mslcos que.necesita 

toda faml lla para satl sfacer el mtnlmo de necesidades para lograr m~s o 

menos una vida decorosa.suben en tal proporción, que a los trabajadores 

que solo obtienen 'el salarlo mlnlmo como Onlco ingreso. les es casi Im

posible de adquirir ese mlnimo de productos. 

El papa LeOn XIII, en su Enclcllca "Rerum Novarum" ,dice, lo si- -

guiente: 

"El trabajo humano, tiene una doble cualldad;es personal.puesto - -

1980. 
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que la fuerza de trabajo es inherente a la persona humana y propia de, -

el!a y es ademAs necesario, pues e! hombre necesita vivir de su trabajo

s! se atiende únicamente el primer requisito, resultarA !!cito al hombre 

cualquier salario; pero si se toma en cuenta el segundo, en atención a -

que existe por ley natural un deber de existir y a que el pobre sólo ad

quiere de su trabajo Jos medios necesarios para el lo, serA indispensable 

que el salario basta para cubrir las necesidades del obrero que sea fru

gal y de buenas costumbres" {XI). 

Por otro lado las escuelas socialistas dec!an que, los trabajadores 

solo' recib!r!an el m!nmo,absolutamente indispensable para subsistir, es

to en cierta forma es injusto, ya que no se les permite un progreso, qu.!_ 

za para, cada vez, vivir en mejores condiciones. 

Por otro lado las doctrinas intervencionistas daban la solución al

problema de los salarios y asimismo para que los trabajadores!:l_na mejor -

y más decorosa forma de vida, porque de esto se iba a encargar el Estado 

pero realmente esta cuestión no es tan justa, como esta planteada por -

!os partidarios del intervencionismo estatal ya que, el Estado no dar!a

mAs de lo necesario para satisfacer el m!nimo de necesidades de todas 

las familias de los trabajadores y por lo tanto no les permitirla una 

superación de acuerdo a sus capacidades, porque es injusto que una per-

sona capacitada que ha tratado de superarse obtenga los mismos ingresos

de una persona que no tiene preparación alguna, sobre ninguna materia. 

(XI) JUAN PABLO 11. Laborem. Excervens Documentos Pontificios Méx. 
- LEON XIII Rerum Novarrum Documentos Pontificios México. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO: 

No podemos hacer a un lado la evolución hlstOrlca a la que ha sido -

sometida la Institución laboral del salario mlnimo y en la cual hemos po

dido observar que siempre ha existido una preocupación constante por el -

mejoramiento y bienestar de todas las personas, tomando en cuenta que en_ 

todos los aspectos de cualquier materia, siempre se ha buscado el bienes

tar del hombre, procurAndole protección en todos los Ambitos, es por ésto 

que se han suscitado las luchas por una mejor vida y mAs digna. 

Continuando con el resumen del capitulo asl como de algunas conclu-

siones que podrlamos ver de modo inmediato, hablaremos de las deflnlclo-

nes del salario mlnlmo, como primer punto que relata es que, lo que se -

pretende es considerar que los hombres independientemente, de sus clrcuni 

tanelas sociales, tienen derecho a una vida decorosa, lo que queremos de

cir es que, lo Importante que debe contener cualquier definición de sala

rlo mlnlmo, es que satisfagan las necesidades a que tiene derecho una 

persona, para que también pueda satisfacer las de su familia. 

Nos Inclinamos por aquella que no sea limitativa, en cuanto no pro-

porclonar el mlnlmo econOmlco y limitativa por lo referente a que todos -

ganaran lo mismo, tengan o no la misma capacidad y preparación para satii 

facer ciertas necesidades. 

Y el salarlo que se sólo para satisfacer necesidades primitivas como 

son simplemente, comer y una cama donde dormir, mejor conocida como "so-

eta! ismo'', no permitiendo que tas personas se desarrollen' en otro Ambitos 

y que Impida al hombre e vivir de su trabajo, cuestión Inherente al mismo 

y 'ademAs el trabajo es una necesidad para el hombre • 

... 59. 



•• 59. 

CAP. 11 l. f !JACION DE LOS SALARIOS MIN!MOS Y ASPECTOS ECONOM!COS. 

TEMA l. 

NORMAS PROTECTORAS DEL SALARIO: 

Sabemos que el salarlo es la fuente principal de ingresos de todo -

trabajador, es por esto que se contemplan medidas de protección tanto en

nuestra Constitución Polltlca, como en la misma ley federal del Trabajo.

El objetivo que se persigue es, proteger al trabajador contra Importantes 

reducciones de sus Ingresos y garantizan un salarlo mlnlmo que le permita 

satisfacer el m!nlmo de necesidades que puede tener cualquier ser humano. 

Estas medidas, las podemos clasificar en: 

"a) Contra el Patrón: 

1.- Prohibición de Tiendas de Raya. El salarlo debera pagarse pre-

c!samente en moneda de curso legal, no siendo pennitldo hacerlo efecttvo

en mercanclas, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo 

con lo que se pretenda sustituir la moneda (art.123-A fracc.X ConstltuclQ. 

nal). 

Son condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, aun que se -

expresen en el contrato las que extranen obligación directo Indirecta de 

adquirir los articulas de consumo en tiendas o lugares determinados (art. 

123-A fracc. XXVII, e) Constitucional). 

El salario en efectivo debera pagarse precisamente en moneda de cur

so legal, no siendo pennltldo h~cerlo en mercanclas, vales, fichas o - --
• 

cualquier otro signo representativo en que se pretenda sustituir la mone-

da (art. 110 LFT). 

No produce efecto la estipulación que establezca la facultad del pa

tron de retener el salario por concepto de multa (art.5 fracc.X LFT"(I). 

Esta prohibición dló lugar a una serle de abusos al pagar una !mpor

(1) MUROZ Ramón, Roberto. Derecho del Trabajo.M!!xlco 1983 PP.164. 
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tante parte del salario en especie, por lo que es poca la libertad que -

tenlan los trabajadores para comprar en el mercado los artlculos que de

sean y ademAs los bienes suministrados por concepto de salario en espe-

cle 0 puede ser de mala calidad y poco valor. 

Lo importante es que los salarios se paguen de tal manera que el -

trabajador pueda escoger la modal ldad de vida que mAs le agrade para --

el lo tiene que percibir dinero y gastarlo como le parezca mAs convenien

te para sl mismo y su familia. 

2.- Lugar de pago. Son condiciones nulas y no obligan a los contra

yentes, aunque se expresen en el contrato las que señalen un lugar de -

recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del

salarlo, cuando no se trate de empleados de estos establecimientos. 

(art. 123-A Fracc. XXXVll Constitución). 

No produce efectos la estipulación (Art. 5 Fracc.Vlll LFT.~. 

El pago del salarlo se efectuarA en el lugar donde los trabajadores 

presten sus servicios (art. 108 LFT). 

Queda prohibido en los centros de trabajo el estacionamiento de ex

pendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asigna

ción. Esta prohibición serA efectiva en un radio de 4 kms. de los cen--

tros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. 

Para los efectos de esta Ley, son bebidas embriagantes aquel las cu

yo contenido de alcohol exceda del 5S (art. 116 LFT). 

3. - Descuentos y sus excepciones • El salarlo mlnlmo •queda exceptu2_ 

do de embargo, compensaciones o descuentos (art. 123-A Fracc. VI 11l~11), 

. Los 1!scuentos en los salarlos mlnlmos de los trabajadores estan -

prohl t.:'j~s. salvo en los casos y con los requisitos siguientes: 

1 i ~ago de deudas contra Idas con el patrón por anticipo de salarlos, pa-

(11) cfr.Ley Federal del Trabajo Ed.Porrúa, México 1984. 
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gos hechos con exceso al tabajador. La cantidad exigibles en ningún ca

so podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes. 

2) Pago de la renta a que ~e refiere el art. 151 que no podrá exceder -

del 15 % del salario. 

3) Pagos de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo Nacio-

nal de la vivienda para los trabajadores. 

4) Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades copera-

tivas y de caja de ahorro. 

5) Pago de pensiones alimenticias. 

6) Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo de fo

mento y garant!a, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o -

al pago de servicios (lll). 

As! para sostener esta cuestión .establecida tanto en nuestra Cons

titución y más aún en la Ley Federal del Trab ajo la Corte ha sustenta

do la siguiente jurisprudencia: 

"Salario, inembargabiiidad del. La Ley Federal del Trabajo de - -

1931 de observancia general en toda la República y reglamentaria de el

art. 123 const. dispone en su art. 95 ( 112 de la actual ley) que el sa

lario es inembargable y no está sujeto a compensaciones o descuento al

guno, fuera de los casos establecidos en el art. 91 (112 vigente) Dicha 

ley federal, por ser reglamentaria de un precepto constitucional, debe

ser respetada por los juzgadores de todos los "Estados, a pesar de las -

disposiciones en contrario que pudiera haber en las legisfaciones loca

les " ( 1 V). 

4.- Prohibición de la Compensación. 

5.- Prohibición de reducir salarios. 

6.- Prohibición de las colectas. Queda prohibido a los patrones h! 

(lll)Cfr. HU~OZ Ramón, Roberto Derecho del trabajo Pp. 166. 

(IV). Quinta época: Id d d 4 t s 
Tomo XXXIX 1740 Pp.R. 1754/33 Tovar.Adr!An Unanim a e vo 0 • 3136 R 
Tomo XLIV Pp. 1775 R. 3343/34 Castillo Enrique 5 votos Tomo LV P. 
8127/3 FFCCNN de Héx. S.A. 5 votos tomo LXII P.1761 R. 76/00/40Gutierrez 
Juan J.5 votos tomo LXXV Pp.7218 R.9591/41 Adm.de los FFCCNN Héx.May.votos. 
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cer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos o luga

res de trabajo (art. 133, fracc. VI LFT). 

"b) Contra acroJores del trabajador: 

1.- Obligación de pagar directamente al Trabajador. El salarlo se -

pagara directamente al trabajador, solo en los casos en que este lmposl

bl lltado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hara a la per

sona que des lgne como apoderado mediante carta poder suscrita por dos -

testigos. 

El pago hecho en contravención de lo dispuesto en el parrafo ante-

rlor no libera de responsabilidad al patrón (art. 100 LFT). 

El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, o 

a Intermediarios, para que a su vez hagan el pago a los trabajadores, no 

libera de responsabilidad a los patrones (art. 271 LFT). 

Siempre que en ejecuciones de un lado deba entregarse una suma de -

dinero o al cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente otor. 

gara que se otorge personalmente. En caso de que la parte demandada rad.!. 

que fuera del lugar de residencia de la Junta, se girara exhorto al Pre

sidente de la Junta de Concl llaclón Permanente, al de la Junta de Concl-

1 laclón y Arbitraje o al Juez mas próximo a su domicilio, para que se -

complemente del laudo (art. 847 LFT). 

Las lndemlnlzaclones por riesgo de trabajo que produzcan lncapacl-

dades se pagaran directamente al trabajador. 

En los casos de Incapacidad mental, comprobados ante.la Junta, la -

lndemlnlzaclón se pagara a la persona,beneflclarlos a cuyo cuidado quede; 

en. los casos de muerte del trabajador, los beneficiarlos tendran derecho 

a recibir las prestaciones e Indemnizaciones pendientes de cubrirse, -

ejercitar las accclones y continuar los juicios, sin nesecldad de Juicio 

necesario (art. 483 LFT). (V). 

(V) cfr.Ley Federal del Trabajo. Porrúa México 1984. 
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2.- Nulidad de cesión de los salarios. Es nula la renuncia que los -

trabajdores hagan de los salarlos devengados, de las indemnizaciones y -

demas prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que 

sea la forma o denominación que se le dé. 

3.- lnembargabllidad del salario. 

Que anteriormente ya hablamos hecho alusión a este medio de protec-

clón, por lo mismo ya no ahondaremos mas en lo ya dicho. 

c) Contra Acreedores del patrón: 

1.- Preferencia absoluta. Los créditos a favor de los trabajadores -

por salarlos o sueldos devengados en el Oltimo año y por lndemnizaciones

tendran preferencia sobre cualquiera otro en caso de concurso o quiebra

(art. 123-A fracc. XXIII, Constitución),los salarios devengados en el 01-

tlmo año y las indemnizaciones debidas a los trab'ajadores son preferentes 

sobre cualquier otro crédito, incluso los que disfruten de garantla real, 

los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, so-

bre todos los bienes del patrón (art. 113 LFT). 

2.- Llmltacl6n preferencia a un año. Los salarlos devengados en el-

Oltlmo año y las Indemnizaciones debidas a los trabajadores(art. 113 LFT). 

3.- Concurso de acreedores y preferencia de créditos de acreedores. 

4.- Preferencia con garantla real. Los trabajadores no necesitan en

trar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. La Junta de -

Conciliación y Arbitraje proceder! al embargo y remate de los bienes ne-

cesarlos para el pago de salarlos e lndemnlzaclones(art. ,114 LFT). 

5.- Concurrencia de Embargo. Como ya hemos visto que, la LFT. siempre 

h~ tratado de velar por los lnteres del trabajador, también en el caso -

de que se presente el pliego donde contienen las peticiones con emplaza-

mientas a huelga, antes de que se suscite esta se podrA poner a salvo los 

derechos del trabajador , especialmente Indemnizaciones, salarlos, penslQ. 

nes y demas prestaciones devengadas (VI l • 

(VI) cfr. TRUEBA URBINA,Alberto Nvo.D.del Trabajo,Ed.PorrOa,llbico 1980. 
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"d)Defensa de la familia: 

También la ley se ha preocupado porque este salario tan indispensa

ble para la clase trabajadora, también sea un beneficio de la familia, -

cuidando su patrimonio, que será inal ienabie. 

Por otro lado haremos referencia a algunas medidas de protección de

los salarios desde el punto de vista de la economla, esto es con el pro-

pósito de dar cumplimiento al objetivo que perseguimos con la elaboración 

de este trabajo; lo anallzeramos desde los puntos que conforman la mayor

parte de la economla que son, la producción y el consumo. 

Primeramente veremos la cuestión de la producción. 

Para proceder a una evaluación de los mecanismos de protección al -

salario desde el punto de vista de la producción., es necesario partir de

las condiciones de contratación establecidas en la legislación laboral, -

esto es comenzaremos por cuestionarnos lo siguiente: l como se contrata?, 

lque tiempo de trabajo estipula el contrato?, lqué prestaciones económl-

cas se establecen en términos del art. 84 de la Ley Federal del Trabajo

que define el salarlo? etc. 

En cuanto a la jornada de trabajo se puede considerar como la pauta

para una jornada nominal, es decir que, será el tiempo que se labore para 

establecer la cuantla que se ha de pagar a un trabajador pero aqul se - -

presenta el problema de las horas extras y el sistema de turnos, esto es

porque los trabajado.res querran obtener mayores Ingresos y para los patr!!_ 

nes es mayor beneficio pero, sin duda la ley debe consldefar este punto -

con el pago de las mismas, la legislación vigente estipula la reglamenta

cl'ón de las horas extras en términos de una cuota extra salarial calcula

da al doble o al triple segOn sea el caso, sobre el salarlo nominal( VII). 
1 

Existen otros mecanismos que constituyen un deterioro del salario y-

(Vll) cfr.LOPEZ ROSADO DIEGO. Problemas Ec.de México,UNAM México 1984. 

cfr.NU~EZ BIRRUETA lsrael.Análislsde Protección al Salario STPS.-
Méxlco 1982. 
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se expresan en la prolongación forzosa de, a jornada de trabajo. En la - -

prAct!ca esta prolongación se expresa en el hecho de que el trabajador en

tre antes y salga después de la hora fijada en el contrato. 

AdemAs de la jornada de trabajo, la categor!a y el puesto de trabajo

!nterv!enen en el monto fijado para el pago del salarlo. Cada categorla de 

trabajo corresponde a un detennlnado tipo de salario dentro de la escala -

salarial, de aqul la existencia del salarlo mln!mo general, partiendo del

salar!o mlnlmo referido al trabajo comlln. simple, de "obrero general", és

te , en la prActlca, pasa a desempeñar operaciones cada vez mAs complejas

cuya remuneración entrarla en la categorla de salario mlnlmo profesional,

sin embargo, el criterio de remuneración no parte del tipo especifico de -

trabajo cal! f!cado, desempeñado por el obrero, sino de su categorla con-

tractual. (VIII). 

AdemAs de la jornada de trabajo y del puesto de trabajo, la lntensl-

dad del trabajo es un elemento fundamenteal en la determinación del sala-

rlo , que esto presupone un determinado grado de Intensidad, que la legis

lación no contempla, sin embargo, el obrero se ve obligado a llevar una -

determinada fuerza de Intensidad en su trabajo, obl lgado por el mismo pa

trón, que si bien tendra que pagar un salario determinado por la ley, en-

tonces ve la posibilidad de aprovechar al obrero y exigirle un grado de -

Intensidad mayor al que proporc!onal~ente le corresponderla de acuerdo a -

los ingresos que este puede sacar de su trabajo y as! los patrones, apro-

vechan mAs la mano de obra por un salarlo determinado por '1ey as! como re~ 

petan la jornada establecida. Es por esto que consideramos que la intensi

dad de trabajo deberA ser cuantificada, en tiempo y en dinero, sobre Ja -

base de un cAlculo promedio de la Intensidad y que este promedio penn!ta -

establecer una tasa remunerativa con el criterio de las horas extras. 

(VIII) cfr.MARJNI, Ruy, Mauro.AnAlls!s de los Mecanismos de Protecclóo .11 
Salarlo en la esfera de la producción STPS.FNEP México 1qn1 
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El constante incremento de la productividad es una necesidad de las

empresas para elevar su rentabilidad; la productividad en la medida que -

afecta al salarlo; cuando éste sea su resultado, debera ser objeto de re

glamentación para la defensa del salario, por lo que podemos decir que, -

la productividad del trabajo inciden el salario no solamente cuando alte

ra el valor de la fuerza de trabajo, sino en general cuando el obrero --

rrea mas productos en el mismo tiempo, en base a las transformaciones -

de la base técnica; por tanto se hace mas productivo, sin embargo , esto

no se traduce en un incremento salarial, al no estar estipulado en la Ley 

Federal del Trabajo. Esta sólo la considera para la determinación de las

ut i 11 da des de la empresa. 

Las leyes establecidas en la Ley Federal del ·Trabajo, en muchas oca

siones han sido base de una interpretación insuficiente por lo muchas ve

ces llega a afectar en la esfera de protección al salario en la produc- -

ción y ademas estas mismas leyes que se presentan afectan negativamente -

a la determinación de los salarios en la esfera de la producción. 

Padr!amos concluir el aspecto de la producción can unas recomenda-

clones para la protección de los salarios en éste ambito. 

La no reglamentación, combinada can mecanismos de prolongaclón de -

la jornada de trabajo influye, como vimos, en el salarlo del trabajador y 

por este, en el reparto de las utilidades, en la medida en que la partl-

cipación porcentual en el reparta depende de la magnitud del salarlo. 

De ésta combinación y mutua Interdependencia de los mecanismos ex- -

puestos nos lleva, por tanto, a proponer una primera recomendación de ca

racter general : 

"Perfeccionamiento del sistema de inspección del trabajo: 

La inspección del trabajo en México nace de dos necesidades importa~ 



.. 67 

tes. Por un lado, debido al poco desarrollo de los sindicatos mexicanos y 

de Ja clase obrera; los trabajadores en la práctica, se ven imposibilita

dos para tener una intervención dinámica y de primera instancia en la pa

lestra de la legislación laboral, los que conduce a que sea el Estado el

encargado de esta intervención. Por otro lado, la Inspección del trabajo

es un recurso para captar las particularidades y las caracteristlcas de

las relaciones laborales. La Inspección del trabajo tiene as!, otra tarea 

la de incorporar el cúmulo de fenómenos particulares que se derivan de -

las relaciones laborales (IX). 

Esta cuestión, as! planteada en Jos salarios, permitirá una aplica-

cfón más justa de los tabuladores de salario mfnimo y as! se asegurá el

aumento de producción, puesto que, el trabajador estará más dispuesto - -

mientras más y mejor justicia exista para con el los. 

"Adopción de un concepto único de salario; 

La homogenización del concepto de salario en la legislación laboral 

mexicana traerla consigo por lo menos tres repercusiones positivas para

los trabajadores. 

La primera se refiere al monto del salario. En este punto, se hace -

necesario ampliar el concepto de salario mlnimo para cubrir las necesidá

des básicas del Jefe de la fami 1 la y de los miembros de ésta en el orden

material, cultural y social y no solamente como lo estipula el art. 90 -

de la LFT (que ya hemos hecho mención) que pretende cubrir solamente las . 
del Jefe de familia, descartando la de sus miembros, a excepción de la --

ed.ucación obligatoria de los hijos. Esta ampliación del concepto se refuer 

za si recordamos los estudios del fenómeno que revelan en los casos: la -

incorporaciOn al mercado de trabajo de los miembros de la familia obrera-

(1 X) MAURO Mari ni, Ruy. Análisis de los Mecanismos de la protección al 
salarlo en la esfera de la producción.FONEP STPS.Méx. 1983 Pp.92. 
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por efecto de la insuflclencia del salario que no aicanza·a cubrir las -

necesidades b&sicas de la familia obrera. 

La segunda repercusión importante es la que se refiere a la incor-

poraci6n dentro del concepto salarlo del conjunto de prestaciones econó

micas relacionadas con la creación de beneficios para la empresa, para -

la determinación del porcentaje de participación en sus utilidades. 

Por últlmo, una tercera repercusión estarla dada en la medida en -

que se especificar.! la relación del salarlo con la Intensidad del traba

jo. 

Estas pueden ser algunas de las recomendaciones y repercusiones que 

puede tener el salario en el &mbito de la producción . 

Otra de 1 as cuestiones que podemos anal izar dentro de las medidas -

protectoras de los salarios es, como ya se habla hecho mención la prote.s_ 

ci6n del salario de los trabajadores en el &rea de consumo. 

El problema del consumo en la teor!a económica, se va a anal izar -

partiendo de la relación eKistente entre sujeto y objeto en la que suje

t_o a consumidor se ve en la necesidad de elegir entre diversos bienes, -

destinados a la satisfacción de sus necesidades. En esta elección Inter

vienen dos elementos: uno de carácter subjetlvo(gustos y preferencias) y 

otro de car&cter objetivo (variaciones en los precios y nivel de ingre-

sos). 

Pero como es sabido el' consumo obrero tiene serias limitaciones ob

jetivas y este consumo presenta un doble caracter, en el• proceso mismo

de la producción consume, mediante su trabajo, medios de producción, COJ!. 

vlrtiéndolos en productos de valor superior al del capital desemoblsado· 

tal es el consumo productivo. Es al mismo tiempo, el consumo de la fuer 

za de trabajo por el capitalista que la ha adquirido, por otra parte.el 
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obrero Invierte el dinero con que se le paga ta fuerza de trabajo en me-

dios de vida: este es el consumo individual. 

"El consumo productivo del obrero y su comsumo lndlvldual son, como

se ve, fenómenos totalmente distintos. En aquel el obrero actúa como fue_r: 

za motriz del capital y pertenece al cap! tal Is ta; en éste, se pertenece -

as! mismo y cumple funciones de vida al margen del proceso de producción. 

El primero da por resultado la vida del capitalista; el segundo, la vida

del propio obrero" (X). 

Entendemos as! que el consumo se define como "proceso real de apro-

baclón de la naturaleza por el hombre en el que esté. al transformar y -

destruir ciertos objetos, se reproduce as! mismo. Es decir, que todo pro

ceso de consumo es un producto de la producción, proceso de trabajo con

creto que reproduce al hombre mismo" (XI). 

Para poder continuar con el anál !sis del aspecto económico dentro de 

la esféra del consumo no estarla de mas hacernos las siguientes preguntas: 

l qué tipo de objetos se producen para satisfacer las necesidades de los

trabajadores mexicanos?, l qué tipo de sujetos ha creado la producción en 

nuestro Pa!s? 

Si la producción da lugar al consumo ¿ qué clase de productos u oh-

jetos proporciona a los trabajadores?, ¿ cual es la especificidad del mo

do de consumo en Méxl co?. 

Realmente pensa?KJS que no tanto se ve la producción en tanto sirva a 

la satisfacción de las necesidades Mslcas de cualquier trabajdor, sino -

por el contrario , lo que se busca es, sacar productos que beneficien al

empresario y por lo que respecta a la clase menesterosa, piensa, corre -

por cuenta del gobierno del pals y podemos decir que el consumo del obre

ro es un factor de la reproducción y producción del capital, en estas -

( Xi)'füREZ Birrueta, Israel. Analisls de los medios de protección al sala-
rtos de los trabajadores en el area de consumo STPS. Méx.1983, PP. 21. 

( XJ)lbidem Pp. 22. 
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:Qndlciones, tenemos que toda protección al salarlo y al consumo de los -

trabajadores se convierte en protección de la acumulación capitalista en -

su conjunto, al asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo como tal. 

La necesidad de proteger el consumo de los trabajadores es una res- -

puesta a situaciones de carActer histórico que se han Ido configurando en

e! periodo reciente de "modernización" de la economla y sociedades mexica

nas, este sector ha estado marginado de dicha participación o, en su caso

ha visto m enguada su capacidad de cubrir satisfactoriamente sus necesida

des 

Es por esta razón que también se pueden dar medidas que puedan prote

ger en este aspecto al trabajador, puesto que, como hemos dicho por esta -

clase social es por lo que menos nos preocupamos ~·es la que mAs trabaja -

por la gente que tiene mAs posibilidades de adquirir todos aquellos produf 

tos que satisfagan sus necesidades fundamentales y ademAs és que la clase

pudiente podrA esas Mslcas y darse lujos que son producidos por la clase

obrera (mismos productos que no pueden obtener, porque debido a la alza -

del costo en cuanto salen al mercado es Inalcanzable para ellos). sin em-

bargo, si son un factor determinante para la economla de un Pals. 

MAs que la crisis financiera, que los efectos del crecimiento de la -

deuda pObllca o que los desequilibrios en la balanza comercial, lo que ad

quirió mayor relevancia fue la respuesta que el movimiento obrero dló al -

profundo razgo que e~lstla entre el poder adquisitivo del salarlo y la In

flación. 

Esto se tradujo en la proliferación de movimientos relvlndlcatorlos,

fenómeno que puso en evidencia la necesidad de Implementar poi ltlcas ten-

dentes a satisfacer las exigencias que dieran respuesta a la necesidad de

proteger el poder adquisitivo del salarlo y elevar el nivel de vida de los 
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trabajadores, factores que se expresan en el cambio de su standar de vida. 

Y asi surgen los mecanismos de protección al salario en el aspecto del 

consumo, como ejemplo de el lo tenemos: el fondo de Fomento y Garantla para

el Consumo de los Trabajadores FONACOT, Comité Nacional Mixto de Protec- -

ci6n al Salario CONAHPROS, Instituto Nacional del Consumidor INCO, Procura

durla Federal del Consumidor PFC, entre otros. 

Como podemos ver lo que se pretende es la protección al consumo de los 

trabajacl:Jres de los bienes que les son medios para vivir mas o menos digna-

mente y que muchos de ellos no los puede obtener, puesto que el poder ad--

qulsltlvo del salarlo es casi nulo y lo tienen que ocupar en productos de-

mala calidad o en la mayorla de las veces abstenerse de ello, siendo que •• 

son necesarios para su vida como seres humanos. 

A contlnuacl6n haremos algunas conclusiones que, consideramos de lnte

res, partiendo de la base que, los medios de protección al consumo buscan -

un equilibrio entre los salarlos y los precios asl como en la consecusiOn • 

de mejores niveles de vida y de bienestar para la poblaclOn trabajadora. 

Lo que se ve como necesario es Impulsar la organlzaclOn de los traba

jadores-consumidores para que su salario sea veraderamente remunerador y -

sobretodo crear formas de organlzaciOn para los trabajadores del campo, ya

que realmente son las mAs explotadas y marginados y de los que se piensa •• 

que por vivir en el campo ya pueden obtener sus satlsfactores bAslcos, sle!!_ 

do que de todas formas les quitan lo que pueden comer. 

Otra conclusión que podrla servir como sugerencia es.. la de dar mayor

Impulso a la organización colectiva de los consumidores por medio de los -

sindicatos, que estos siempre velaran por los intereses de los trabajador~s 

como propósito de dicha organización, creando a través de estos cooperatl-

vas de consumo por unidad habltaclonal u otras formas acordes al modo en --
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que se organizan las masas consumidoras; e incluir en los contratos colec

tivos de trabajo, 6 clAusulas que permitan organizar a los trabajadores y

que sean estos quienes adopten los mecanismos mAs apropiados de defensa -

de su salarlo, tratando de que sean medidas justas para todos, tanto em--

presarlos, consumidores y la misma clase trabajadora. 

La propuesta de crear un sistema nacional de control de cal ldad, como 

medida preventiva de las contradicciones entre provedores y consumidores.

aunque sin duda alguna, en la situación actual es muy dificil conseguir -

productos y materias primas de consumo para producir productos de lnmejo-

rables en cal !dad. 

También es lndlspensable, segGn pensamos que, se refuerzen los meca

nismos existentes y proporcionar un mayor nGrnero ¡le asesorlas a los traba

jadores y hacer extensivas éstas en todas las centrales obreras, sin em- -

bargo, pensamos también que estos sistemas deben ser adecuados a· tas mls-

mas poslbllldades que se presenten en el pals, ya que como sabemos que ac

tualmente en México, desgraciadamente es una situación dificil puesto, que 

remontandonos a anos atr3s tenemos un problema de cal ldad en los productos 

ya que la mejor tlene que Ir a la exportación y que es lo que puede ayudar 

asl el Pals a ¡¡. saliendo de la crisis, sacando los mejores productos y -

que los que se quedan tienen que ser vendidos a mAs de precio que el obre' 

ro consumidor muchas veces. o sino siempre lo Imposible obtener productos -

de buena calidad y ~ buenos precios, sin embargo, es posible que en México 

se fomente mas el t~abajo, sobretodo, de la clase prod.uct'ora, qulsA con -

aumentos proporcionales del salarlo mlnlmo , esto es que verdaderamente -

séa remunerador, aunque también se puede o de hecho se presenta el proble

ma de la lnflacl6n que el Incrementar el poder adquisitivo del salarlo,ta!!l. 
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bil!n se Incrementan los precios de los productos Mslcos en una forma des

proporcionada. 

Este tipo de problemas económicos los analizaremos con mayor profun-

dldad en capitulas posteriores. 
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TEMA 11. 

FIJACION r· LOS SALARIOS MINIMOS: 

2.1 Genera11dades: 

Al hablar de fljaclón de los salarlos m'lnlmos, sabemos que nos refe

rimos a la determinación de los tabuladores que seran en un determinado -

periodo para los trabajadores, en cuanto al pago que se les hace por el -

servicio que prestan a una determinada empresa. 

El prlncipal objetlvo de la fljaclón de los salarlos mln!mos es ase

gurar a los asalarlados un salarlo decoroso y as! procurando ellmlnar la

explotaclón de la clase menos pudlente. Pero, la pregunta que surglr!a es 

¿ qué es un salarlo decoroso?, ha habldo un slnnúmero de conceptos, como

ya hemos expuesto en anteriores cap!tulos, lo que si podemos declr es que 

va a ser el suficiente para satlsfacer las necesidades normales de un je

fe de faml lla. 

Otra meta que sa ha fijado con los salarlos m!nlmos, es la reducclón 

de la pobreza, que ~ln duda, es uno de los problemas que nuestro pa!s ha-
1 . 

tenido que hacer frente desde tlempo atras, y que, la misma sltuaclón so-

bretodo de tipo económlco le ha sido Imposible ellmlnar en su totalldad,

lncluslve ha sido de constante peligro para la socledad,ya !JI! ro pueden S! 

tlsfacer sus prlnclpales necesidades y surgen una serle de anomallas. 

Para lograr .esta justlcla en la fijación de los salarlos m!nlmos es

necesario tomar en cuenta una serle de factores que son elementales para

cualquier trabajador como: 

1) las necesidades de los trabajadores que van a reclblrlos, consi-

derando el alza de precios de los productos basicos, el ntimero de miem--

bros de una familia que es, sin duda un factor de dlficil determinación -

también se tiene que considerar la educación de los hijos, la habitación-
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y en Oltlmo término la diversión, que si bien no ocuparla el primer lug1r

en la ~ 'rarqula de necesidades, .si un lugar necesario para cualquier ser •• 

humano, que le permitlra un desarrollo mas sano. 

2) Las posibilidades de los empresarios que van a pagarlos, en este· 

punto consideramos que podemos caer en un circulo vicioso ya que las posi

bilidades de los empresarios es de acuerdo a la producción, y si hay pro-

ducción es que hay trabajadores, pero la producción requiere de la materia 

prima y puede haberla pero no trabajadores y por lo tanto no producción y· 

posibilidades mlnimas de los empresarios, que sin duda, es real que entre

mas alto es el salarlo mayor cantidad de trabajadores querran prestar ese· 

servicio bien pagado y habra mayor producción, pero el punto entra en el • 

consumo de dichos productos, que consideramos que entre mas exista de un • 

producto mayor debera ser el poder adquisitivo de todas las clases socia-

les y se podra emplear a mayor nOmero de gente, que proponemos como una -· 

de las soluciones que también se desprende de la materia prima, es decir • 

de los trabajadores del campo, también es necesario darles mayores lncen-· 

tlvos y procurarles m' ayor nivel de vida para que no abandonen sus labores 

tan Indispensables para el desarrollo económico de un Pals. 

3) Las condiciones generales de la reglón y del pals, en este aspecto 

cabe mencionar la dlvlslón por zonas económicas en que se encuentra dlvldJ. 

da la RepObllca 11exicana para la fijación de los salarlos mlnlmos, que se

lleva a cabo tomando en cuenta los aspectos geograflco y económico, mas no 

histórico, ya que las condiciones dentro de un mismo Estado son diferentes 

entre los mismos municipios que lo Integran y son mas similares a otros •• 

Municipios de otros Estados, esto significa que cada Municipio tiene sus

propias caracterlsltlcas que, llegan a coincidir con las de otros aOn cuan. 

do estos correspondan a otros Estados. Pero esto no significa que se esta-
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blezcan tantos salarlos como municipios que existen, como sucedla en 

la Ley 'deral del Trabajo de 19JI, antes de la refonna de 1962 ya -

que lo único a lo que se darla lugar a un caos y desequilibrio econO

mlco en el pals, por no tener el control suficiente de las fijaciones 

del salarlq. 

Al respecto, podrlamos concluir que en la conjunción de estas -

tres consideraciones se podrlan fijar los salarlos mlnlmos que benefi

cien a la clase trabajadora y que no provoque ese desquiciamiento en

la economla de la Nacl6n y as! los salarlos podrán ser objeto de com

pensacl6n. (!). 

(1) cfr. OlEGEZ Cuervo, Gonzalo. Deducciones y Soluciones de los con-. 

conflictos laborales de Intereses.Pamplona, 1967. 

cfr. MOLINA,Enrlquez Alvaro Legislación Comparada y Teorla General de 

los Salarlos Mlnlmos Legales UNAM México 1969. 

cfr.STARR,Gerlal. La Fijación de los Salarlos Mlnlmos, Oficina lntern1 

clona! del Trabajo Ginebra, 1981. 
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2 .2 SISTEMAS PARA LA FIJACION DE SALARIOS: 

Sin duda, al plantearse estbs objetivos surgen una serte de propuestas 

para 1- fijación de los salarios mlntmos como la de interferencias de ttpo

slndlcal. 

Los sindicatos nacionales tienden a seguir los llniamlentos de las in

dustrias. Por lo tanto, una primera pregunta que habra de hacerse es si los 

sindicatos pueden elevar los niveles de salarlos, en algunas Industrias en

relación a los demas y si de hecho lo hacen. 

Las fuerzas de mercado que afectan a los niveles Industriales de In- -

gresos pueden agruparse bajo los encabezados acostumbrados de oferta y de-

manda. Mientras m&s altos sean los salarlos relativos, menor ser& el nOmero 

de trabajadores que ocupen, ya que .la empresa muchas veces no se sentir&

capaz de contratar a mas gente, por velar, tamblen por sus intereses. 

SI la demanda es elastica, un aumento sustancial en las tasas de sala

rlos relativas significara una pérdida sustancial en ocupación. SI por otra 

parte la curva de demanda es bastante lnelastlca el nivel de salarlos de la 

Industria puede empujarse hacia arriba con sólo una pequena disminución en

el empleo. 

lQué determina la elasticidad de la demanda de trabajo en una lndus- -

tria? cuando se eleve el nivel de salarlos de la industria, si las demas -

condiciones permilllecen constantes. Prmero la empresa tendra un incentivo -

adicional para reemplazar fuerza de trabajo con maqulnario pero la posibi

lidad del cambio varia .·de Industria a industria. 

Segundo, el aumento en los costos por cuenta de salarlos con el tiempo 

·producir& un aumento en los precios de los bienes de la Industria. 

Tercero, el aumento en los precios puede ocasionar cierta reducción en 

las ventas y en consecuencia de la producción y el empleo. 
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Un sindicato puede Influir sobre el nivel de salarlos de la Industria -

en una é dos formas; primero pued.e tratar de manipular la situación de ofer

ta y demanda, para aumentar la demanda de trabajo o reducir Ja oferta, ele-

vando asl el salarlo normal o de equilibrio. 

segundo, sin tratar de alterar la situación de oferta o demanda, el 

sindicato puede sencillamente, Insistir en un alza de salarlos, esto es en -

México se pudiera llevar a cabo este tipo de sistema , toda vez que, siempre 

se les ha dado fuerza a los sindicato¡ sin embargo, también consideramos que 

los mismos no tienen una organización efectiva para que puedan ser el prlncl 

pal Organo para la determinaciOn de los salarlos, por lo que sus objetivos -

son de protección a sus trabajadores slndicalizados, que serla el segundo -

caso al que acabamos de hacer alusión. Lo que si pueden hacer los sindicatos 

es que, cuando las tasas relativas de salarlos ya se han distorsionado por -

diversos tipos de Imperfecciones en el mercado es permanecer en una constan

te busqueda para que los salarlos se allnlen de una manera perf.ecta por las

fuerzas competlvas. 

La justlflcaclOn de una leglsJaclOn de salarlo mlnlmo esta primero, en

que no todos los trabajadores de la economla est6n protegidos por negocia-

clones colectivas y segundo que las Imperfecciones en el mercado de trabajo

no slndlcallzado permiten que algunos grupos de trabajadores se contraten a

tasas muy Inferiores a las prevalecientes en otra parte para un trabajo com

parable. 

La legislaclOn de salarlos mlnimos raras veces se aplica a todas las -

Industrias que Integran la economla; las leyes de salarlos mlnimos .frecuent! 

mente permiten que los empresarios paguen salarlos Inferiores al mlnlmo a -

los trabajadores impedidos. 
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SlttlR DE U Bl8ll8TECA 

Esto es uno de los sistemas de fijación de los salarios m!nimos., que 

podriamos resumirlo de la siguiente forma, que si bien los sindicatos son 

los órgano~ encargados de fijar el salario y obl !garla a los empresarios

ª pagarlos y de lo contrario se vendr!a la "Huelga", tema que no tratare

mos dado, que la problemat!ca que estamos o pretendemos tratar es exclu-

sivamente el salario mlnimo. 

Otras teorlas dicen que el "precio de la mano de obra depende de la

subsistencia del trabajador"(!). Que podr!amos decir que es la teor!a mas 

antigua. 

Ricardo y Zwiedineck, presentan la teor!a de la formación del sala-

ria "por influencia que ejerce el habito y la costumbre, que para el pri

mero se convertlan en factores determinantes de lo que era necesario para 

la alimentación o regimen de vida de los trabajadores" (11). 

La teor!a de los salarios de Marx se basa en los precios de las mer

cancias y los costos de la producción y as! concluye que, "el valor en -

cambio del trabajo es igual a los medios de mantenimiento del obrero"(lll) 

Para Carlos Legien considera: "sometida la fuerza del trabajo a la -

misma ley de formación de los precios que la de cualquier otra mercancia 

cuya producción puede ser aumentada libremente" (IV). 

Schomoller dice: "el temor de la vida en si, las luchas para su ele

vación y contra su descenso son precisamente el regulador fundamental de

los salarlos" (V). 

La doctrina del Fondo de Salarios consiste en: "dividir el capital -

acumulado, que los empresarios etuvieron animados a emplear para anticipo 

de salario y el número de trabajadores que pretendieses trabajar" (VI). 

Realmente esta propuesta ocasionarla muchas injusticias por que,por

un lado, los empresarios tienen que ver por su propio beneficio y pueden-

(1) MARAVALL Héctor. El Salario Mlnimo Pp. 32. 
(ll)Ibidem. 
(lll) lbldem Pp. 33. 
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emplear un número mayor de trabajadores para aumentar su producción y con

sec~'ntemente su capital. Pero para verse beneficiados con ello es 16glco

pensar que el capital acumulado para el pago del salarlo sufrira una dls-

mlnuclón y asl alcanzarla a cubrir el salario para todos los trabajadores

y, por otraJ!arte, los trabajadores, para subir el salarlo tendrlan dos op

ciones; o bien disminuir el divisor, es decir, el número de los que buscan 

trabajo o aumentar la productividad del trabajo, pero esto es muy Incierto. 

Pero ya con Hennan, aparece otro elemento, que ya hemos mencionado, y 

es de gran Importancia que es el consumidor, porque si se logra una produf. 

ción ya fijada o superior a la misma pero, el producto no es adquirido por 

los consumidores, Imposibles pensar que este producto sea pagado tan solo

en lo que respecta a su elaboración. 

Actualemtne se puden fijar los salarlos mlnlmos mediante un proceso -

legislativo que, aunque este método serla el más apropiado porque esta for. 

mado por representantes de la comunidad, que pueden ver de una manera mas

objetiva, las necesidades de la comunidad, sin embargo, serla el mas dila

tado e Inflexible, puesto que las decisiones en materia de salarios deben

ser r4pldas pues, la economla se encuentra en constante cambio. 

También puede fijarse a través del ejecutivo con miras a una mayor -

flexibilidad, porque no serian necesarios los pasos a :;egulr por el poder

legislativo y as,I los salarios serian mediante "Ordenes", reglamentos o -

decretos del gobierno, consultando a órganos tripartitos, dotados de fun-

ciones generales, consultivas o de asesoramiento , 

. Otros gobiernos deciden delegar la tarea a órganos subsidiarios que.

en México serian: las Comisiones Regionales de Salarios Mlnimos y la Coml-

sión Nacional de Salarios Mlnimos y el gobierno solo tiene atribuciones --
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para acep• 'r o rechazar las propuestas. En estos órganos estaran repre

sentados los trabajadores y los empleadores que son los di rectamente -

afectados. realmente con las comisiones lo que se persigue es que, los

salarios sean aceptados para los trabajadores y empleadores y que res-

pondan al i nteres general. 

Estas comisiones llevaran a cabo las Investigaciones pertinente -

que podrlamos decir, se circunscriben en las necesidades de los traba-

jadores, comprendiendo la compensación por la elevación en el costo de

la vida. 
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2.3 FIJACION DE LOS SALARIOS MINIMOS EN LA LFT DE 1931: 

Y 1 se hab[a dado nacimiento a las Comisiones Regionales y a la Nacio-

nal de Salarlos Mlnimos, contempladas en el art. 334 de la LFT de 1931. 

La fijación de salario, de acuerdo a la clasificación de funciones del 

poder público, participaba de las caracterlsticas del poder legislativo, no 

negando la intervención, en menor grado de algunos elementos de la función

adminsltrativa y atln de la jurisdiccional; esto es desde el punto de vlsta

matertal; es acto leglslatlvo, porque senatan las comisiones, las normas a

seguir para la fijación de los salarlos mlnimos; admlnsitrativo porque las

funclones de las comisiones estan encaminadas a practicar estudios e inves-

----.. _-·- _tigactones que, permitan una mayor justicia en la fijación de salarlos y -

jurisdiccional porque reclblblran estudios y peticiones de trabajadores y -

patrones. 

La Comisión ya tenla una integración que permltla un mejor tratamiento 

para la fijación de salarlos como es el exceso de una Dirección Técnica que 

tendrla facultades para sol !citar informes y estudios a instituciones ofi-

clales, estatales y a particulares que se encargaran de estudios sociales -

y de tipo económico. 

Esta dirección a la que ya hemos flecho mención, procuraba información 

permanente y actualizada que permltla mejores condiciones de vida, porque

permltlan ser satlslfechos las necesidades materiales y culturales de la -

familia de los trabajadores, el problema era la división por municipios, -

porque no permltla cumplir con los objetivos fijados por las Comlslones(I). 

(1) cfr.DE LA CUEVA,Marlo Derecho Mex.del Trabajo Ed.Porrtla,Méxlco 1949. 

cfr.Ley Federal del Trabajo 1931. 
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2.4 REFORMAS OE 1962 PARA LA FlJAC!ON DE SALARIOS MlNlMOS: 

Desde la LFT de 1931 se reglamento los salarlos mlnlmos, reconoct6 • 

la costumbre establecida de asignar obligaciones especiales a los empre-

sartas y,por ello,admltlo la posibilidad de fijar dos tipos de salarlos:

para la ciudad y para el campo, 

La razón de la diferencia es que, los salarlos de la ciudad se dlfe· 

renctan de los del campo, porque las circunstancias de vida de uno y otro 

son diferentes las necesidades que se deber.In procurar y segundo porque • 

estas diferencias en las circunstancias de vida, la ley misma contempla • 

a la postbl lldad de otorgar otro tipo de prestaciones no de car.!cter mon! 

tarta, pero, si que contribuyen a abarcar mayor nQmero de necesidades en 

el campo. 

Esta d'tstlncl6n prevalecl6 en todas las fijaciones hasta la reforma

de 1962 y en ésta también fue reconocida la existencia de obligaciones l! 

gales para esos empresarios; por lo cual la nueva fracclOn VI del art. •• 

123 admttl6 esa posibilidad, con un cambio de denomlnactOn para una mayor

preclstOn termlno!Oglca y con el agregado de una nueva categorla. El texto 

vigente de la fracción VI es el siguiente: 

"VI.· Los salarlos mlnlmos que deberan disfrutar los trabajadores se

ran generales o profesionales. Los primeros regtran en una o varias zonas

econ6mtcas; los segundos se aplicar.In en ramas determinadas de la tndus- • 

tria o del comercio o en profesiones o trabajos especiales. 

Los salarlos mlnlmos generales deber.In ser suficientes para satl1f1·· 

cer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden materl1I, • 

social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Los salarlos mlnlmos profesionales se fijar.In, considerando, adt111IS,· 
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las condiciones de las· distintas actividades industriales y comerciales. 

Le' trabajadores del campo. disfrutaran de un salarlo mlnimo adecuado a 

sus necesidades. 

Los salarlos mlnimos se fUarán por comisiones regionales, integradas

con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno y -

serán sometidos para su aprobaciOn a una ComisiOn Nacional que se integrará 

en la misma forma prevista para las comisiones regionales" (1). 

Otra de las reformas importantes en 1962 fue la divisiOn por zonas - -

econOmicas de Ja República, ya que era muy dificil fijar salarios como tan

tos municipios existen. 

Consideramos importante transcribir, algunos puntos de la iniciativa -

de reformas del Presidente para 1962, puesto que son de relevancia dentro -

del ámbito. de justicia social: 

"El Congreso Constituyente de 1917, al acoger las Idea$ principios e -

insituciones jurldicas mas adelantadas de su época, demostró su firme pro-

poslto de establecer un regimen de justicia social, con base a los derechos 

mlnimos que deben disfrutar los trabajadores y que consigno en el art. 123-

de la ConstituclOn General de Ja República. 

Esta caracterlstica de la OeclaraciOn de derechos Sociales, hizo de -

ella una fuerza creadora que impone al poder público el deber de superar -

constantemente ~u contenido, reformando y completando las dis~osiciones , -

afectas por el transcurso del tiempo que ya no armonicen con las condicio-

nes sociales y económicas y las necesidades y aspiraciones de los traba- -

dores" (11). 

Como podremos notar, el interés por el representante del ejecutivo de

esa época fue, sin duda, Ja preocupación constante del bienestar de los tr! 

bajadores. 

(11) MOLJNA Enrlquez, Alvaro Legislación comparada y Teorla de-los salarios 

'Unimos Legales, UNAM. México 1969 Pp. 94. 
(JI) lbidem Pp. 95. 
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2.5 ACTUAL F!JAC!ON DE LOS SALARIOS M!NIMOS: 

Para una mejor aplicación de los tabuladores de los salarios se ha -

visto que la mejor manera es la división de Ja República en Zonas económi-

cas que, de acuerdo al Diario Oficial de 11 de diciembre de 1984. La Repú

blica Mexicana, por as! convenir a la situación actual del pa!s y simplifi

car el sistema de fijación y difusión de los salarios mlnimos, se dividió -

en 67 zonas económicas; esto ya viene de herencia de la Ley Federal del -

Trabajo de 1931, en la que conste que habra una comisión Nacional para Ja -

Fijación de los salarlos mlnlmos, que de acuerdo con la exposición de moti

vos, funcionara permanentemente y efectuara los estudios necesarios a tra·· 

vés de sus órganos especl alizados, que con posterioridad anal Izaremos mh • 

a fondo. Para conocer las necesidades de los trabajadores en cada zona eco· 

nomica en que se dividió la República es de saber que se vló la convenien-· 

cia de dicha división por zonas económicas, debido a la situación geogrAfi· 

ca , social y desenvolvimiento económico, sobre todo; al hacer la fijación· 

por este sistema, se cree atender a las necesidades propias de los trabaja

dores en un 1 ugar. 

En cada zona económica habra una comisión Regional, formada tanto para 

los trabajadores, como por los empleadores y fijaran el salarlo en primera

lnstancia con apoyo en las investigaciones que hayan realizado los órganos-

especial Izados y en segunda Instancia con b ase en la Información proporcl2_ 

nada por las comisiones regionales, posteriormente continuara en este proc~ 

dlmlento de fijación de salarios la Comisión Nacional de salarlos mlnlmos, 

Eñ nuestra legislación el procedimiento para la fijación de los sala·· 

rlos se encuentra contemplado en los articulas 570 a 574 de la Ley Federal· 

del Trabajo y art. 123 de, la Constitución. 

A continuación haremos una breve referencia· de nuestra legislación en-
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lo que respecta al tema que nos ocupa. 

~·t.570.-"Los salarlos m!nimos se fijaran cada aM y comenzaran a re--

glr el ~rimero de enero del ano siguiente. 

La comisión de salarlos mlnlmos y el Secretarlo del Trabajo y Previsión 

Social podran solicitar la revisión de los salarlos m!nlmos, durante su vi-

gencla, siempre que las circunstancias económicas lo justlflquen".(l). 

Es necesario la revisión frecuente de los salarlos, ya que en la actua

lidad, el incremento de precios· es mucho mas alto y constante que del sala-

rlo, por esto, como ya hablamos mencionado anteriormente, como solución no -

es congelar los salarlos, sino procurar que la producclOn sea mayor y as! -- , 

habra mayor poder adquisitivo y a menor precio, lo que se conoce como "Ley -

de oferta y demanda", que como sabemos las comisiones llevan a cabo una se-

rle de estudios que les permite ver con frecuencia si se deben de revisar -

los salarios y as! lograr un mejor control y desarrollo económico. 

Art.571.- "En la fijación de los salarlos m!nlmos por las Comisiones -

Regionales, se observaran las normas siguientes: 

l.Los trabajadores y los patrones a mas tardar el Oltimo dla de octu--

bre, podran presentar los estudios que juzguen conveniente acampanados de -

las pruebas que los justifiquen. 

11. La Dirección Técnica de la Comisión Nacional hara llegar a las Co-

mlsiones Regiona,les en el curso de los primeros quince dlas del mes de octu

bre los informes que se refiere la fracc. IV del articulo 562 de esta ley. 

III. Las Comisiones dlspondran de un término que vencera el qu'lnce de -

noviembre para estudiar los informes de la Dlrecc!On Técnica de la Comisión 

Nacional de Salarios y los estudios presentados por los trabajadores y los -

patrones, efectuar directamente las investigaciones y estudios que juzgue -

conveniente y dictar resolución, fijando los salarios mlnimos. 

(1) Ley Federal del Trabajo. STPS. México 1984. Pp. 360. 
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Dentro del mismo término podrán sol !citar de la Dirección técnica de

la Com1 'ón Nacional in'lestigaclones y estudios complementarlos; y: 

IV Los Presidentes rle las Comisiones, dentro de los cinco dlas slguie!!_ 

tes a la fecha de la resolución, ordenaran su publicación y remitirán al 

expediente de la Comisión Nacional: (JI). 

Como ya se ha mencionado, hay órganos encargador de real izar una se-

rle de estudios, demográficos, económicos y sociales, que les permitirán -

hacer una fijación de salarlos más justa y equitativa para los trabajado--

res. 

Art. 572.- "Las Comisiones exp.resarán en sus resoluciones los funda-

mentas que las justifiquen. A este fin, deberán tomar en consideración los 

Informes de la Dirección técnica, las Investigaciones y estudlÓs presenta

dos por los. trabajadores y patrones.La resolución determinará: 

l. El salarlo mln!mo general. 

11. El salario mlnlmo del campo; y 

111. Los salarios mlnimos profesionales. (111). 

Es muy lógico pensar en tres tipos de salarios mlnlmos, puesto que no 

todos los trabajadores tienen la misma capacidad pero, si el derecho a vi

vir decorosamente y dentro de los mismos profes!onistas habrá quienes ten

gan mejor y mayor superación y preparación que les permite desarrollar di

ferentes, sin em~argo, un profeslonista·no puede, ni es de justicia que, -

gane Igual que uno que no lo sea, tampoco es posible pagar igual a un cam

pesino que tiene otro tipo de necesidades. 

Art. 573.- "En la fijación de los salarlos mlnlmos por la Comisión N! 

.clona!, se observaran las siguientes normas: 

l. En el caso del primer parrafo del art. 570: 

a) Los trabajadores y patrones, dentro de los diez dlas siguientes 

¡!) LFT. 
JI) lbldem. 

(111) Ibldem. 
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a la fecha en que s~ pub! ique la resolución de cada Comisión Regional, 

podrár ~acer las observaciones y presentar los estudios que juzguen conve

niente, acompañandoios de pruebas que los justifiquen: 

b) El Congreso de representantes, en el curso del mes de diciembre, 

dictará resolución confirmando o modificando las que hubiesen dictado ias

Comlsiones Regionales después de estudiar las resoluciones correspondien-

tes y las observaciones y estudios presentados por los trabajadores y los

patrones. 

Para tal efecto podrán realizar directamente las Investigaciones y el 

tudlos que juzgue conveniente solicitar de la Dirección Técnica estudios

complementarlos. 

c) si alguno de las Comisiones Regionales no dictar resolución den-

tro del término señalado en el art. 571 fracción 111, o el expediente no -

se hubiere recibido a más tardar el 30 de noviembre el Consejo de Respresen

.tantes dictará la resolución correspondiente después de estudiar el infor

me de la Dirección Técnica y en su caso ante la Comisión Regional y de --

efectuar directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenien

te. 

d) La Comisión Nacional expresará en su resolución los fundamentos -

que lo justifiquen, A este fin, deberá tomar en consideración los expedle.!l 

tes tramitados ante las Comisiones Regionales, las Investigaciones y estu

dios que hubiese efectuado y las observaciones y estudios presentados por

los trabajadores y por los patrones y: 

e) Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su --. 
publicación en el diario oficial de la Federación la que deberá hacerse --

a más tardar el 31 de diciembre. 

11.Para lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 570: 

cfr.Ley Fe:Eral cl!l Trabajo. 
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a) El secretarlo del Trabajo y Previsión Social formularA al Presiden

te de J· Comisión de Salarios Mlrylmos, solicitud que contenga exposición de 

los hechus que la motiven para que se convoque a las Comisiones Regionales

y al Consejo de representantes de Ja Comisión Nacional, a fin de que proce

dan a la revisión de los salarlos mlnimos vigentes. 

b) El Presidente de la Comisión Nacional someterA la sol lcltud a que -

alude el inciso anterior a las comisiones regionales y al Consejo de Repre

sentantes de la Comisión Nacional, dentro de los tres dlas siguientes a la

fecha en que haya recibido y ordenarA dentro del mismo término a la Dlrec-

ción Técnica la preparación de un Informe que considere la evolución del -

poder adquisitivo, las tendencias generales de los precios, las condiciones 

económicas prevalecientes y, en general, todos aquel los elementos que esti

me convenientes para que las Comisiones Regionales y el Consejo de Repre-

sentantes pueden disponer la información relevante para revisar los sala- -

rios mlnimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben de establecerse: 

c) La Dirección Técnica dispondrA de un término de diez dlas a partir

de la fecha en que hubiera sido instruida por el Presidente de Ja Comisión

Naclonal, para elaborar el informe a que se refiere el inciso anterior y -

distribuirlo a la Comisiones Regionales. Las mencionadas Comisiones Regio-

nales. Las dispondrán de un término de cinco dlas a partir de la fecha en -

que hubieren recibido el informe de la D.irección Técnica para emitir y hacer 

llegar a la Comisión Nacional su resolución y los fundamentos que la justi

fiquen, dicha resolución determinará el salario mlnimo general, el salario

mlnlmo del campo y los salarlos mlnlmos profesionales. 

d) El Consejo de Representantes, dentro de los cinco dlas siguientes -

a la fecha en que reciba cada uno de los expedientes, estudiará las resolu

ciones de la Comisiones Regionales y dictará resolución confirmando o modl-

.cfr. Ley Federal del Trabajo. 
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ficando las que hubiesen dictado Comisiones. SI alguna de estas no dictare

resoluc.1,n dentro del término establecido en el inciso c), o ésta no se hu

biere recibido en la Comisión Nacional en el término señalado, el Consejo -

de Representantes dictara la resolución correspondiente: 

e) La resolución de la Comisión Nacional establecera la fecha en que -

deba de Iniciarse la fecha de los nuevos salarlos mlnlmos que se fijen, la

cual no podra ser posterior a diez dlas contados a partl r de la fecha en -

que se emita la resolución. Los nuevos salarlos mlnlmos estaran en vigor -

hasta el 31 de diciembre; y 

f) El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarlos Hlnlmos arde· 

nara la publicación de los nuevos salarlos mlnlmos o en su caso, la perma-

nencla de los vigentes, en el Diario oficial de la Federación, dentro de -

los tres dlas siguientes a la fecha en que se haya emitido la resolución -

correspondiente"( IV). 

Art. 574.- "En los procedimientos a los que se refiere este capitulo -

se observaran las normas siguientes: 

l. Para que pueden sesionar las Comisiones Regionales y el Consejo de· 

Representantes de la Comisión Nacional, sera necesario que concurra el 51 i 

del total de sus miembros, por lo menos; 

11. SI uno o mas representantes de los trbaajadores o de los patrones -

deja de concurrir alguna sesión, se llamara a los suplentes; si estos no -

concurren a la sesión para la que.fueron llamados, el Presidente de la Co-

mls!On dara cuenta al Secretarlo del Trabajo y Prevls!On Social para que -

haga la designación de la persona o personas que deberan de Integrar la Co

misión en sustitución de los faltlstas; 

111. Las decisiones se tomaran por mayorla de votos de los miembros pre

sentes. En caso de empate, los votos de los ausentes se sumaran al del Pre-

(IV) LFT. 
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sldente de la ComlslOn; y 

IV. De cada seslOn se levantara un acto, que suscrlblr4n el Presidente y 

el Secretarlo (V). 

Realmente aqul estos dos últimos articulas no cabe hacer m4s comentarlo 

que, tan sOlo decir que este sistema de fijación de los salarlos es el que -

ha resultado para nuestro pals y que consideramos es uno de los mejores pue~ 

to que es uno de los mas flexibles y r4pldos. toda vez que se necesita para

hacer frente a nuestra situación económica. 

(V) lbldem. 
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TEMA 111. 

CUESTION :roNOMlCA EN LOS SALARIOS: 

Resena Histórica: 

Es norma.! que el hombre en el transcurso de su ~xlstencla, procure rea

lizar, con los medios a su alcance, su Ideal de felicidad sin embargo,lqué -

es la felicidad ? dej1ndo de lado el aspecto filosófico y religioso del sen. 

tldo de las aspiraciones humanas, en el ámbito puramente econOmlco podemos -

decir que la gran meta, el blanco declslvo en el que todos procuramos dar, -

es la satlsfaclón del mayor nQmero posible de necesidades, con un mlnlmo de 

esfuerzos y sacrificios. 

Cuanto más progresa el mundo, más Insatisfecha se muestra la criatura -

humana, por naturaleza Inquieta y dificil de contenerse en su ansia de rea-

llzaclones y progresos. 

La economh aparece en este cuadro como la ciencia de la escasez. Los -

fines a ser alcanzados nunca estan en proporción con los medios aptos para -

su realización. Los recursos naturales, la fuerza de trabajo, los bienes -

de capital y los conoclmlentostécnlcos y clentlflcos, o como dlrlan los eco

nomistas, los factores de producción, son siempre escazas e Insuficientes -

para la satisfacción de todas las necesidades que el hombre quisiera verlas

completamente satl,sfechas. 

Los sistemas económicos es la lui:ha por una distribución m!s justa de -

la riqueza, dentro de. la gran aspiración un! versal. 

El problema, podrh decirse, es social y no económico, sin embargo, son 

inseparables ambos factores, puesto que, el fin que persiguen ambos factores 

son el bienestar social. 

Esto es con el propósito de ver como se desarrolla a traves de la hls-
torh la econamla y a continuación veremos lo que sucede en México. 
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Es importante el anallsls del porflrlato, porque a ralz de este fue -

posible p.11 México adoptar una estrategia, de desarrollo econOmlco y de -

manera mas adecuada el triunfo de los liberales, tornando en cuenta la Cons

tltuclOn de 1857 y las Leyes de Reforma que Influyeron en la polltlca eco-

nómica que se slgulO en el Porflrlato. 

Sabemos que la ConstltuclOn de 1857 tenla el objetivo de crear las ba

ses para llevar a México por el comercio del desarrollo moderno. 

Hacia esta época México adopto el Republicanismo, el modelo liberal 

pero después cayo en una lucha personal lsta entre; lerdlstas, juarlstas, -

lgleslstas, porflrlstas y fueron 10 anos entre estos grupos, en 1876 vlene

el golpe de Porfirio Dfaz y a él le toca la consolidaclOn del Estado moder

no, consolldO lo que venlan haciendo los liberales que le antecedieron, al

estado nacional, que fuera reconocido por los demas poderes locales o que· -

fuera capaz de imponerse a estos. 

La situación de México para el triunfo de la Re~Oblica en el aspecto -

politice se habla definido por la RepOblica y el Gobierno estaba en manos

de Mexicanos, en el aspecto econOmico el sector primario, la agricultura, -

estaba rruy · atrazada por la forma de tenencia de la tierra ya que la ma-

yor parte de esta estaba en manos de latifundistas que no tenlan mentalidad 

empresarial, sino mentalidad rentista, otro sector en manos de las comuni-

dades lndlgenas que produclan fundamentalmente para el autoconsumo. 

En el aspecto Industrial la Onlca rama era la mfnerla y estaba estanc! 

da desde la Independencia. 

la Infraestructura de los servicios estaba atrasada, no habla medios -

de comunlcaclón y n.o exlstfa el mercado nacional, base de una economla que

sl rviera para el desarrollo de un estado Nacional esto fue lo que encontro

el Porflrlato. 



•• 94' 

Y as! Porfirio D!az fue quien, por las propias circunstancias y su se-

guridad hlc uon .que llevara a cabo· el proyecto de los liberales. Fomento el 

desarrollo económico como uno de sus principios fundamentales y para el lo -

era necesario fortalecer al Estado, dando los pasos que ya se hablan comen-

zado hacia esa época. 

Una de las bases que se adoptaron para el crecimiento fue las reformas

al sistema hacendarlo, hasta entonces la recaudación fislca, fundamentalmente 

venia del comercio exterior, por otra parte exist!an las alcabales que paga

ban los productos que pasaban por cada uno de los Estados que hacia que se -

limitara el comercio, lo que hizo el Estado Federal, al respecto, fue, res-

tar facultades a los Estados para imponer impuestos y creo impuestos que lo

favoreciel"a, los cambios de los impuestos del comercio exterior al interior

fue un modelo impositivo basado en impuestos indirectos, que perml tlO mayor 

l lbertoo de ingresos. 

Otro factor fue el desarrollo de las comunicaciones que tenlan que de-

sarrollarse para crear el mercado interno. 

También en esta época fue la entrada de capitales extranjeros que fue-

lo que permitió establecer nuestra Infraestructura. 

Ademas de la dependencia de los capitales extranjeros, también se aume.12 

to se acentuO la dependencia tecnolOglca. 

Por otra parte.se Impulsaron las actividades financieras y crediticias, 

se dlO auge a las bancas y se crearon las primeras sociedades anónimas, otro 

aspecto Importante fue la consolidación de la deuda, cuando Porfi rlo Dlaz se 

encontraba ya al frente de México no tenla crédito, pues no habla podido pa

gar a deudos de la época de la Independencia, gracias a algunos nexos que -

tenla Dlaz con personas en el extranjero, fue posible sanear la economla. 

En la primera etapa de Porfirio Dlaz, 1880-1894, se contrajo el gasto -
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pObl leo, se estableció la regla de no gastñr mas de lo que se recibla; a -

partir '1894,Ja economla se recuperó y pudo desarrollar un mayor gasto -

públ leo. 

Posteriormente viene el golpe revolucionario en el que se surgieron -

dos importantes proyectos ; el de Ja burguesla y el popular; la Revolución

Mexicana Imprimió cambios introduciendo uno muy importante, el Nacional is-

mo; Jos años posteriores a Ja Revolución los dividiremos como sigue: de - -

1920-1934 se consolida el estado Revolucionario 1934-1940 se estabiecieron

las bases para el desarrollo y consecuentemente ia modernización del pals,-

de 1940-1980 poiltica modernizadora, industrializadora, que se conoce como

poiltica de sustitución de importaciones que se divide de 1940-1954, creci

miento con inflación , 1954-1970 desarrollo estabilizador y de 1980 a ia -

fecha poi ltica de desarrol Jo compartido. 

Al surgir el nacionalismo hay mayor participación del Estado en !a -

economla y surge como una reivindicación del Estado sobre los recursos dei

mismo estado. 

A partir de 1940 se trata de dar mayor impulso a Ja industria pero, en 

una primera etapa se dió un crecimiento que estaba basado en ia inflación -

fundamentalmente en ia expansión monetaria, sin embargo, propuso ei creci-

miento pero, el costo social nuevamente fue muy elevado. 

Hacia 1954 ie corrigió la poiltica para dar el desarrollo estabiliza-

dor, la poiltica económica ya no se basó en !a expansión monetaria, sino en 

los prestamos internacionales, se mantuvo ia cambiarla y las demandas saia

riales,ei Indice de inflación fue aceptable, las condiciones permitieron -

que el desarrollo de un mercado interno, a la vez que la pasada situación -

de guerra permitió que algunos articulas, que antes se importaban se fabri-



.. 96. 

caran aqul en el pals. Pero, el problema fue que, mientras que unas gentes 

elevarar ·u ni ve! de vida para otros habla empeorado, entonces se pensó en la 

pollt!ca de desarrollo compartido, sin embargo, los problemas se venlan como

reacción en cadena y se recurrla al préstamo y a la inversión extranjera para 

sacar adelante este proyecto de desarrollo económico y a la larga tuvo las -

consecuencias económicas que esté viviendo el pals; un gran endeudamiento el 

haber logrado un desarrollo Industrial protegido y que no tiene competividad-, 

en el extranjero y que nos ha puesto en una situación dificil después de esta 

pol ltica de desarrollo compartido, posteriormente, al encontrarnos con gran-

des yacimientos petrol lferos parecla otra oportunidad para México, sin tomar

en cuenta que pudiera ;ener grandes fluctuaciones y como en realidad sucedió 

cayó el precie, entre otros ~reductos el petroleo. 

Pero, si vemos hacia atrAs, podemos pensar que la ralz de nuestros pro-

blemas econónitcos son, por nuestro ingreso tardlo y condiciones desventajosas 

al capitalismo, sin una acumulación de capital, sin un mercado interno .• sin -

una clase social capaz de llevar a cabo el desarrollo del pals y otras causas 

que, provienen, incluso desde que vinieron los españoles a México, 

Cabe hacer mención que también a la iglesia le ha preocupado la dignidad 

del hombre es por esta razón que también ha dado su opinión, que mAs concre-

tamente la encontramos en la Enclclica "Rerum Novarum" de León XIII, que habla 

de la condición de los obreros y hace frente a los males de la época. 

Olee el Pontlfice: 

"Los nuevos progresos de la industria, la alteración de las relaciones -

reciprocas entre operarlos ¡ patrones, la acumulación de las riquezas en ma-

nos de paces a la par de la indigencia de la multitud la conciencia creciente 

en los operarlos de su propio valor, el mayor esptrltu de solidaridad y, en -

fin, la corrupción de las costumbres, hicieron estallar la lucha. El problema 
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no es fAcil de resolver, ni estA excento de peligros. Pero es necesario, con 

medida; rentas y eficaces, venir en auxilio de los hombres de las clases -

humildes atendiendo a que ellas estAn, en su n1ayor parte, en una situación -

inmerecida de infortunio y miseria" (1). 

Como podemos concluir de esta exposición de lo que dice la doctrina de

la iglesia es que el salario no debe ser insuficiente para asegurar la sub-

sistencia del obrero sobrio y honesto. 

Posteriormente en el cuadragésimo aniversario de la Rerum Novarum el -

Papa Pfo Xl, emitió la Encfclica "Quadragesimo Anno" destinado a recapitular 

los beneficios que surgieron de la primera y a desarrollar sus principios de 

acuerdo a la conyuntura económica, social y religiosa del siglo XX y hacia -

el año de 1971, el Papa Juan XXIII, se dirige a la cristiandad a traves de -

la Enc!clica "Mater et Magistra", donde reafirma los postulados lanzados por 

sus predecesores en relación a la cuestión social y da énfasis particular -

a la intervención del estado en el campo económico para suplir la omisión a

las deficiencias de la iniciativa privada. 

(1) León XIII. Rerum Novarum. 
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TEMA IV. 

CAMPO Oc A ECONOMIA EN LOS SALARIOS. 

General ldades. 

Sabemos que existen problemas económicos en una sociedad pero, lcuales -

son esos problemas de los que todos hablan? daremos unas respuestas en forma

superficial, ya que a lo largo del tema, tratar.emes de abundar mAs en el mis

mo y llegar asimismo a una conclusión. 

Problemas Económicos en una sociedad organizada: 

1 .- ¿ Qué bienes y servicios deben ser producidos y en qué cantidades? 

Este en un problema de asignación de· los recursos escasos entre usos al-

ternativos. 

en un sistema de libre empresa estas decisiones se hacen atraves del - -

sistema de precios. 

bles. 

2.- lQue métodos deben de emplearse para producir los bienes y servicios? 

Este es un problema de elección entre las diferentes tecnolog!as dtspon.!. 

3.- lCómo se distribuyen los bienes y servicios producidos, entre los -

miembros de la sociedad? 

Se estudia hasta que medida y en que forma debe el gobierno intervenir -

en su 1 u cha contra 1 a pobreza. 

4.- lQué tah eficientemente estan siendo utilizados los recursos escasos 

de 1 a soc 1 edad? 

Este problema analiza si la producción y la distrtbuctó~ son suficientes 

y eficientes. SI haya Ineficiencia en el proceso productivo, st con el simple 

reacomodo de recursos se puede producir, al menos, mAs de un bien o servicio

sin que se disminuya la producción de los demAs. 

5.- lEstan siendo utilizados todos los recursos del pa!s o algunos de -
cfr.SOLIS LEOPOLOO.La real !dad Económica Méx.Slglo XXI Ed.Méxlco 1986. 
cfr.VALENZUELA SUSANA.Salarlos e lnflación.STPS. 
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el los permanecen ociosos? 

A •sarde que los recursos son escasos, muchas veces se desperdician 

al estar desacupados involuntariamente. La pérdida por estos recursos ocio-

sos se mide en términos de lo que se pudo haber producido con el lo en su me

jor ocupación alternativa. 

6.- lCrece o permanece estancada a capacidad de la econom!a para produ

cir bienes y servicios, atraves del tiempo? 

Este problema. es estudiado por la Teor!a del Desarrollo y Crecimiento -

Económico. 

Decimos que influye en la econom!a de los salorios porque, la produc- -

ción es la que marca la mayor parte de el capital para la subsistencia so- -

cial , económlca y pol!tica de un pals. 

Consideramos que para seguir con la c,•cst1ón económica es necesario ha

cer un breve glosario de algunos términos que se uti 1 izaran a lo largo del -

tratamiento del tema. 

Actividad Económica: Acción mediante la cual el hombre busca producir -

bienes y servicios escasos para satisfacer sus necesidades.Los hechos econó

micos son el resultado de la actividad económica. 

Economla: Expresa los conocimientos y actividades que se relacionan con 

la producción, distribución y consumo de los productos escasos. 

Pol!ticas económicas :decisiones que toma una persona, empresa o gobler_ 

no sobre las formas de organización, producción, uso y consumo de sus recur

sos. 

Satlsfactores: Se considera todo aquello que tiene la propiedad o apti

tud para exlngulr un deseo o necesidad humana. Pueden ser bien o servicios.

los bienes son objeto, los servicios son actividades. 

Microeconom!a: Estudia el comportamiento del Individuo y las empresas -

cfr. lbldem. 
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como unidades actuantes en el campo económico. 

M¡. ·oeconomla: Estudia los fenómenos económicos en su conjunto lo que 

permite obtener promedios y iiegar a conclusiones aproximadas sobre el cr~ 

cimiento económico de un pals o región. 

Producción; Actividad dirigida a la elaboración de satisfactores. 

Distribución: Actividad que pone al alcance de los consumidores en !a 

cantidad y tiempo preciso, los bienes y servicios producidos (comercio y -

transporte). 

Consumo: Uti 1 ización y aprovechamiento de los bienes producidos. 

Factores de la producción: Es el camino que recorre el hombr:_para sa

tisfacer sus necesidades. Son los elementos que hacen posible !a produc-

ción , determinandose:tierra, trabajo, capital y empresa. 

Producto Nacional Bruto:Representa la totalidad de los bienes y ser

vicios que se producen en un pa!s dentro de un año a precios de mercado;

º sea, a precios al púbi tea. El problema del P.N.B. a precios del aílo en

que se calcula, es que no permite hacer comparaciones val idas con el - -

P.N.B. de años anteriores, debido a que se expresen dinero y éste cambla

de valor. 

El trabajo: Es el esfuerzo directo que previene del hombre, puede -

ser introvertido o extrovertido. En el primer caso se considera cuando el 

producto de este. satisface una necesidad de quien lo realiza, en el se- -

gundo caso, es el que al real izarlo se trata de conseguir satisfactores -

diferentes a los obtenidos mediante el esfuerzo realizado. 

Capital: Capital o bien de capital, es la herramienta, maquinarias-

o cualquier otro medio, por virtud del cual se producen bienes o servl- -

cios. 

Empresa: Es la unidad de producción tipo en los sistemas de mercado. 

cfr.lbldem. 



en los sistemas centralmente planificados también funciona, pero bajo con

dlclor i; y caracter!sltlcas diferentes. 

Ley de la oferta y la Demanda: Expresa una relación causal entre tres 

fenómenos: precio-cantidad, demanda-cantidad ofrecida; la única forma de -

conocer el valor o precio real de un articulo es mediante la libre oferta

y demanda. 

Forma de Intervención del Estado en la vida económica :Desarrollo de -

Instrumentos legales e lnstitucloneles, reglamentación del desarrollo re-

gional, urbano, financiamiento de inversiones y pol!tica Impositiva, el 

gasto pCibllco,emlslón de moneda, control de crédito y tasas de Interés, 

empresas estatales y subsidios. 

Inflación: Es el aumento del circulante sin respaldo de bienes y ser

vicios. ( 1). 

(1) PAZOS, Luis Ciencia y Teor!a Económica. Ed. Diana, Méx. 1980. 

cfr.SOLIS Leopoldo La Realidad Económica Mexicana.Siglo XXI Ed.Méx.1986. 



TEMA V, 

PROBLEM1 1EL EMPLEO EN MEXICO. 

Consideramos que para poder hacer un anallsis de la econom!a de los sa

larios, es necesario hablar de la situación del empleo en México, es por - -

el lo que haremos una breve exposición del mismo. 

El modelo de desarrollo económico adoptado por el pa!s a partir de la -

posguerra, si bien es cierto que generó un activo proceso de industriallza-

ción y de modernización de las zonas urbanas, acumuló rezagos sociales,prin

cipalmente en vivienda, educación y empleo. Por otra parte, la pol!tica de -

sustitución de importaciones significó la aceptación de otras formas de in-

dependencia, v!a de patrones imitativos de consumo y absorción tecnológico.

el desarrollo industrial fue logrado en detrimento de las inversiones en el

sector primario, dirigiéndose más hacia el incremento del ahorro y la capi-

talización f!sica que hacia el mejoramiento de la productividad y absorción

de mano de obra, lo cual provocó desequilibrios estructurales entre la ciu

dad y el campo y la poliarización de los grupos sociales por la desigualdad

en la distribución del ingreso entre los sectores y entre regiones geográfi-

cas. 

Sin duda, el hecho más importante de esta situación fue que la econom!a 

mexicana empezó a perder su capacidad para absorver fuerza de trabajo, con -

lo cual, el desempleo ! legó a convertirse en el problema prioritario del de-

sarrollo nacional. 

Resulta lógico pensar que si el trabajo general el capital, ser! nece-

sario generar :apita! aprovechando la mano de obra. (!). 

Con un nivel máximo y estable de ocupación es posible el crecimiento -

del mercado, la formación del capital, la sustitución de importaciones y el

aumento de las exportaciones; en suma ni hombre sin trabajo, nl capitales -
(1) cfr.BARROS DE CASTRO Antonio Introducción a la Econom!a Ed.Siglo XXI, --

México 1984. 
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sin empleo y por lo tanto un salario m!nimo mAs justo que permitirA al tra-

baj ador , un bienestar y desarrollo como persona humana. 

Pero, desafortunadamente, en México no existe una verdadera pol!tica -

nacional de 81Pleo, lo mismo que técnicas que puedan resolver problemas de -

colocación en un mercado de trabajo, de un servicio nacional de empleo, cuya 

meta deberla de ser una aut&ntica poi !tica económica al mAximo empleo cons-

tante • 

. términos generales ei desempleo significa desaprovechamiento de re-

cursos humanos y para los individuos que lo padecen, la marginación de todo

beneficio que pueda reportar el grado de desarroi lo alcanzado en determinado 

momento. 

Las medidas que podr!an adoptarse para absorver la mayor cantidad posi

ble de mano de obra disponible, deben ser consecuentes con ias causas econó

micas y social a que en un momento dado determinen la oferta de trabajo en-

tre las que pueden citarse las siguientes: 

"1.- Puede deberse al carkter estacional de la clase de trabajo que -

efectuan los individuos que desearian efectuar como en ei caso de ios traba

jadores que al suspenderse su fuente de ingresos no saben ni a donde ni cuan. 

do encontraran trabajo, como es el caso de una gran parte de los trabajado-

res agr!colas y los que trabajan en ia industria de la construcción. 

2.- También puede ser resultado de factores internos de los procesos de 

producción como sucede cuando son introducidos nuevos métodos de producción

que directa o indirectamente permiten ahorrar trabajo. 

3.- Puede atribuirse también a las fluctuaciones clclicas o a su in- -

fluencia, intensificfodose en los periodo de depresión y disminuye en los de 

expansión. 

4.- La insuficiente inmovilidad dei trabajo entre los diversos tipo de-
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ocupación o entre ~reas geogrHlcas con diferente grado de ocupación -

ori>, •a también cierto grado de desocupación. 

5.- Asimismo, puede tener su origen en la escases de capital de -

acuerdo a las disponibilidad de trabajo, como es el caso de todos los

pa!ses superpoblados, en los que es evidente la desproporclonalidad de 

capital y trabajo disponible (11). 

Las pol!tlcas que el Estado puede establecer para atenuar el pro

blema de la desocupación, son desde luego,factores como el crecimiento 

de la población, la disponibilidad de capital y los recursos naturales 

entre otros. 

(11).0PEZ Rosado, Diego. Problema Económico de México Ed. UNAM. México 

1848 pp. 290. 



TEMA VI. 

INGRESC 

.. 105. 

Al principio hemos dicho que uno de los tantos objetivos que persigue

Ja fijación de los salarios m(nimos es, el de satisfacer las necesidades de 

un jefe de fami 1 la y aqu( es donde entra el terreno de ingresos y gastos -

familiares en una sociedad de obreros que, permiten, entre otra cuestión -

conocer de manera mas exacta las condiciones de vida de la población. 

Es sabido que al momento de la distribución de los Jngresos,la pobia

c!On más pobre alcanza un porcentaje aproximado de 3.5 % y 3.3 % del ingre

so total y lo mas ricos alcanzan hasta un 59.6 % del total del ingreso. 

Es conveniente hacer mención, para emprender lo mas claro posible, io

relativo a las fuentes de ingreso familiar que se pueden agrupar basicamen

te en los provenientes Jei trabajo y capital. 

Aproximadamente el origen del ingreso familiar proviene en su mas alto 

porcentaje de sueldos y salarios, un porcentaje menor es el que obtienen -

campesinos y ejidatarios por el bajo porcentaje eran ingresos de capital y 

derivados de inversiones. 

En consecuencia para la población de escasos recursos económicos sus -

ingresos provienen de sueldos y salarios y los ingresos mas altos son de -

empresas propia.s no agr!colas, que saldran de sus propias ganancias. Pero

ademas, las empresas de este tipo, también se ven afectadas por la Infla- -

clón que aunque las mismas pueden seguir obteniendo ingresos mas altos que

Ios salarlos m!nimos, que, no pueden·,·· verse áamentados' porque· sigue preva-

leclendo la inflación con todas y cada una de sus caracterlsit!cas, como -

son: las pollticas de un tipo de cambio que no permiten la elaboración de -

programas a las empresas para lograr un nivel económico mas alto y, por lo

tanto, la distribución es diferente entre los diferentes contratos de la --

cfr.SOLIS Leopoldo La Realidad Económica Mexicana Ed.Siglo XXI Méx. 1986. 
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población, esto es la lnflaci6n, ha perjudicado el poder adquisitivo del 

salario, · 1 tiempo que Ja recesión económica, ha ocasionado mayores tasas

de desempleo y estos hechos obligan a ios grupos de menores ingresos a res

tringuir sus patrones de consumo. 

Continuando con el tema, podemos afirmar que la distribución del ingr~ 

so en México es sólo un Indicador ténico que resulta de dividir el ingreso

nacional entre el total de la población, toda vez que en Ja realidad, los -

ingresos de los individuos son muy heterogéneos. 

Clasificando la población en grupos y determinando el ingreso, que le

corresponde a cada uno de ellos, permitirá calcular la distribución del in· 

greso nacional, de acuerdo con los criterios que para clasificarla, en gru

pos y sectores, puedan ser utilizados. Cuando la clasificación esta basada

en la actividad de la cual derivan sus ingresos los individuos, sea la agr.!_ 

cultura, la mineria, la industria, el comercio, etc.; la distribución re- -

sultante permite conocer las relaciones de productividad entre esas activi

dades, las condiciones técnicas, económicas y sociales que las determinan

Y sus efectos en la vida económica ( 1). 

La lnquidad en la di stribuct6n del Ingreso con frecuencia se enfoca -

como un problema de concentración en los estartos superiores de la escala • 

de ingresos y, en consecuencia, tiende a pensarse en la pol!tica fiscal co

mo el Instrumento. básico para combatir el fenómeno, lo que en parte podria

explicar las multiples reformas fiscales emprendidas en los últimos años. 

No obstante, la notoriedad del caso mexicano se deriva de la sltua- -

clón que sufren los grupos de ingresos colocados en los niveles inferiores 

de la escala de Ingreso; es decir, que México sobresale por el acentuado •• 

grado de pobreza en los pobres. En efecto, el Ingreso m!nimo representaba • 

15 % del promedio nacional de ingresos y 20 % de la población más pobre re-

(1) cfr. lbidem. 
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cib!a unicamente 3.6 % del ingreso personal total. 

Una mejor estrategia en México para atenuar el problema de la distri

bución"ª' ingreso, deberla ser la utilización prioritaria de la pol!tica

de empleo, completada con la fiscal y con otras. 

Puede afirmarse que la distribución del ingreso en México, mantiene -

una estructura organizada que se mantiene concentrada y que se man! fiesta

tanto en el plano regional como en las persepciones alcanzadas por los di

ferentes estratos poblaclonales, situación que no es más que~l reflejo de

las considerables disparidades sociales existente en el pais. 

La distribución del ingreso en las naciones no desarrolladas, las de

sigualdades son aúA más acentuadas. Ello obedece a que en estos paises una 

gran proporción de la fuerza de trabajo está local,l~ada en actividades cu

ya productividad es sumamente baja, ya que incluso, los sectores modernos

de la econom!a, como lo es el industrial, subsisten unidades productoras -

con métodos de fabricación rudimentarios. 

En resumen, la desigualdad en la distribución del ingreso tiene algu

nas de sus causas en la heterogénea estructura productiva que priva en es

tos paises y en la inquietud prevaleciente en el reparto del producto en-

tre el factor capl tal y el factor trabajo. 

Estructura del gasto familiar. 

La estructura del gasto familiar depende, básicamente de volumén de -

percepciones de la familia, por lo que consideramos que es indispensable -

saber el ingreso que puede obtener una familia; la familia de ingresos re

ducidos canalizan una gran proporción de los mismos a cubrir sus necesida

des más elementales, lo que limitaban un gasto de otro tipo. 

Está visto que las familias con bajos ingresos, muchas veces. tampoco 

podr!an alcanzar necesidades de tipo médico, educacional y habitacional, -

cfr. lbidem. 
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entre otros, es decir, que es imposible as! conseguir un nivel de vida deco

roso pa1. cualquier ser humano que tiene derecho a ello. 

Pero l quienes forman parte de los deci les más pobres? para diseñar -

cualquier polftica es vital saber dónde están y quienes son y as! las fami

lias con menos ingresos por capital, se encontró la siguiente: 

"El ingreso por trabajo representa 67 % del ingreso disponible de la -

población "pobre" urbana y 47 % de i a rural. 

-Las familias urbanas.pobres con mayor ingreso percápita son las más -

numerosas, en cuanto componen un Estado. 

-La mayor pobreza en el área urbana ocurre cuando el jefe de familia -

tiene más de 60 años; en la rural de 40 a 49 años. 

-La participación de ingreso por trabajo decrese en la medida que aume!l 

ta la edad del jefe de familia pobre. 

-Las familas pobres con menor ingreso percápita familar, son aquellas -

donde el jefe de familia es "empresario" (autoempleado). 

-La mayoria de los "pobres" vive en pequeñas poblaciones y no ha astst.!_ 

do, siquiera a la escuela primaria. 

-La población pobre representa el 57.9% de las familias rurales y 20.5% 

de las familias urbanas. 

-Los trabajadores por cuenta propia derivan del trabajo el menor porce!l 

taje de su ingreso. 

-El ingreso per cápita familiar proveniente del trabajo de los pobres -

varia directamente con el tamaño de Ja localidad, 

-El mayor grupo que por si solo forma parte de los pobres está integra

do por Jornaleros y ejidatarios; solamente alguna minarla de los pobres se

encuentra sin empleo. 
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- La población pobre representa el 57.9% de las familias rurales y 20.5% 

de las familias urbanas. 

- ,.,; trabajdores por cuenta propia derivan del trabajo el menor porcen

taje de su ingreso. 

= El Ingreso per cap! ta faml ! lar proveniente del trabajo de los pobres -

varia .directamente con el tamaño de la localidad. 

- El mayor grupo que por si sólo forma parte de los pobres esta integra

do por jornaleros y ejidarlos; solamente alguna mlnor!a de Jos pobres se en-

cuentra sin empleo. 

-La concentración de jefes de hogar sin Instrucción es mucho mayor en mu

nicipios menores a 100 mil habitantes que el resto. 

- El 12.5% de hogares se localiza en municipios menores a 10 mll habita!!_ 

tes y tiene 5.3% de Ingreso; el 36.6% de hogares se localiza en zonas metro-

polltanas de la Ciudad de México cubre 20.B% de los hogares y recibe 35.2% -

del Ingreso; Guadalajara y Monterrey tienen un porcentaje de Ingreso equlva-

lente al de su población y el resto del pals tiene un porcentaje menos al de

su población. 

- A nivel agreado , 44.6% del gasto total de hogares se dedica a al!me!!_ 

tos y bebidas, le sigue el transporte y las comunicaciones, el vestido y el

calzado. 

-Los hogares. con Ingresos iguales o menores al salarlo m!nlmo, destinan 

una gran parte de su gasto a alimentos y bebidas (65.B %). prendas de vestir 

y calzado(8%) , muebles y accesorios (7.7%)" (ll) • 

. Los análisis verlflcaclon!stas para la experiencia mexicana han señala

do a la educación formal del jefe de familia como la variable mas lntlmamen

te asociada a las variables de ingreso. El segundo factor ldentlflcado ha -

sido el tamaño de la localidad pero sólo fue Importante para familias cuyo -

(ll) SOL!S, Leopoldo La Realidad Económica Mexicana. Ed.Slglo XXI. México --
1986 Pp. 226. 
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Jefe tiene menor educación a la primaria. 

"La educación puede ser un sistéma de fiitrac16n;eilaen si no aumenta 

la prr 1ctJl'id·11 d0i trabcj: c~M es ini1ir.ador barato en la capacidad de -

aprendizaje en el trabajo. 

La discriminación educativa "irracional" puede desempeñar un papel im

portante en el punto de entrada y sal ida de un trabajador en una empresa.-

Esto se dA porque existen mercados segmentados y falta de competencia labo

ral ( 111). 

la inequidad en el bienestar económico se debe, en parte, a elementos

culturaies extraeconómlcos y los que sugiere la politica económica es lo -

siguiente: 

"1.- El principal instrumento de redistribución es una mejor asigna

ción y un mayor volumen de gasto pQblico. 

2.- La participación del gasto pQbllco en la agricultura, la educación 

y el bienestar social se debe mantener alta. 

3.- Los esfuerzos en la agricultura deben concentrarse en el sector -

tradicional y temporal. 

4.-Los proyectos del sector pQbiico deben aliviar los problemas de em

pleo, distribución y de desconcentración económica. 

5.- Una mayor inversión en investigación de aspectos distributivos 

puede .aumentar sustancia !mente la efectividad del gasto. 

6.- Siempre existe entre los diversos fines del gasto e inversión pú-

blico; por lo tanto, la polltica de precios del sector público debe iiber~r 

recursos para proyectos de alta prioridad social. Muchas veces se ha argu-

mentado que una polftiCJ de precios independientemente con los costos se -

aplica el propósito de ayudar a los más pobres. Sin embargo, ésta es una -

manera poco efectiva de hacerlo ya que, en general, no se discrimina ante -

(lll) lbidem. 
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pobres y ricos. El gasto adicional que implica tal poi !tica de precios po

drlan asignarse directamente a ayudar a los pobres en forma que los ricos

no Sf ueneficien directamente de dicha ayuda. 

7.- Los objetivos de inflación Interna deben mantenerse a una tasa -

razonablemente baja. Una alta tasa de inflación produce distorsiones rea-

les; entre ellas, afecta a Ja distribución y de ordinario a favor de los -

deci les más pobres. 

8.- El gasto en la educación debe incluir un personal mejor pagado,-

con relacionado al gasto de educación está el gasto en alimentación y pree~ 

colar y educación primaria. Las nuevas inversiones en educación deben con

siderar reformas en la eficiencia del sistema. 

9.- El gasto en bienestar social concierne preferentemente a los ser

vicios, principalmente a Jos servicios de salubridad y asistencia en zonas 

rurales. Estos servicios no significan médicos especializados ni hospita:

les modernos. Implican medicina preventiva y personal médico y paramédico

general. 

10.-Una poi !tica apropiada de almacenaje, clasificación, refrigera- -

ción, conservación, industrialización y facilidades de comercialización de 

alimentos puede ayudar a normalizar la demanda de productos agricoias, --

multiplicar las opciones de venta y asl ayudar a Jos agricultores pobres -

vendan mejor. Una pol ltica adecuada de intermediación más eficiente puede

eyudar a los consumidores más pobres compren a mejores precios. 

11.- La pobreza humana está relacionada con las familias de madres -

viudas o s~lteras. El disminuir la discriminación laboral y aumentar las -

facilidades de atenclOn infantil permitlrlan una mayor participación de la

mujer necesitada en la población ectlvA. 
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12.-- Los diferenciales salariales en México son enormes. Los ingre·· 

sos reale; <e muchos profesionistas son a veces mayores que los salarios -

equivalentes internacionales. Esto nos lleva a pensar que existen fuertes

cuaslrrentas a este tipo de técnicos; es dificil desaperecer las cuasi- -

rréntas sin peligro de emigración; pero un sistema de compensaciones no -

monetarias puede qutza sustituirlas. Los incentivos no monetarios del ser

vicio civil deben ser aprovechados" (i'I) 

Pero desafortunadamente, actualmente en nuestro pals, llevar a cabo -

estas medidas se presenta posterior a una serie de medida que permitan sa

lir de la citada. 

En cuanto a la mantención baja de la inflación es la medida menos --

propable de llevar a cabo, ya que, como es sabido por todos que esta de- -

pendera también de factores externos y ajenos de alguna manera a nosotros, 

porque la deuda es la que tiene impos!bllitado al pals para lograr ciertas 

metas y ademas que se podrla decir que no hay apoyo monetario dentro del -

arca de dinero nacional; no es tampoco posible dar prioridad a aspectos de 

investigación, en estos momentos, porque consideramos que, lo importante -

actualmente es dar de comer a la gente. Por otro lado, consideramos que, -

el problema de la población en México no es por las fami l las bien consti-

tuidas, sino que, es el problema de tipos social, por ejemplo de las ma--

dres solteras y d~l "Machismo mexicano"(muchos hijos con muchas mujeres). 

(IV) SOL!~, Leopoldo. La realidad Económica Mexicana, Ed. siglo XX! México 
1986. Pp. 278 y 2 • 

cfr.VALENZUELA,Susana Salarlos e Inflación STPS.UCPEET.México 1984. 
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TEMA VI l. 

LOS SALARTOS, LA ECONOMIA V LO SOCIAL: 

Va henos visto aspectos muy generales de la economfa dentro del área

Iaboral pero, consideramos que es necesario hacer un anál isls más profundo

de esta cuestión. 

El resurgimiento económico de un pafs, como ya hemos dicho, produce -

repercuclOn, en el aumento de bienestar de los trabajadores, de aquf que -

los programas de fomento industrial o económico llevan lmpllcltas mejores -

condiciones de trabajo, es por ello que como punto de partida, hay que to-

mar en cuenta, ya no las condiciones de empleo en Méxlco(vlstas anterior- -

mente). sino las probables opciones, ya en el aspecto concreto y meramente 

del salarlo: 

Comenzaremos por la ayuda que puede ser para el mismo trabajo que pue

de hacerse siguiendo tres sistemas distintos: el primero de ellos, podrla -

ser, emprendiendo una polftlca de subsidios y de ayuda a los parados, de -

socorro, etc. ; esto es, una polltica de beneficencia o de asistencia. 

En segundo lugar, una creación natural y no artificial de trabajo, que 

producirá una mayor estabi l ldad social pero, en México vemos que quizá es -

uno de los problemas que se presentan que se crean fuentes de trabajo !ne-

cesarlas y se dejan a un lado las que son indispensables para cubrir las -

necesidades de Mé.xico. 

En el tercer camino el programa de ayuda al trabajo consiste en el me

joramiento de los salarios y condiciones de trabajo de los obreros, pero, -

para ello es necesario crear más fuentes de trabajo y fomentar la Iniciati

va privada para que proporcionen una ayuda al mismo mejoramiento del pals. 

"Real Izar la poi ftlca de ayuda al trabajo es el aumento de los sala---
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rios o sus mejoras, pero para ello, no debe perderse de vista si esta poll

tica, ce-·' es natural, corresponde a periodos de depresión que el incremen

to en el upo de salarios representa un aumento en el costo de producción.

Un aumento en los costos produce a una disminución de beneficios y si estos 

no equivalen a nada o son insignificantes, conducen a la bancarrota o a la

elevación de precios" (!). 

Brown dice que: Los precios m~s elevados llevan a una reducción de la

producción o son el reflejo de una Inflación general; en el primer caso su

fren las colocaciones; en el segundo, unos precios m4s altos generalizados

anulan el aumento de los salarios. Un incremento en los salarios de los - -

obreros colocados como politica de ayuda al trabajo en la que epoca de de

pres Ión sólo puede asegurarse a expensas de un paro m~s extenso" ( 11). 

Pero, hablemos de esta pol ltlca de protección al empleo como se ha - -

querido, supuestamente llevar en nuestro pals. 

En las acciones de protección al empleo, la Secretarla del Trabajo y -

Previsión Social ha continuado sus actividades en apoyo a la pol ltica eco-

nómica y de acuerdo a los l ine1mientos establecidos en el Plan Nacional -

de Oesarrol lo y en los ordenamientos jurldlcos apl !cables. En este sentldo

ha ate.ndido en forma especifica la elaboración de estudios y politlcas de -

empleo y la profundización del an4l lsis ocupacional. La acción de la Secre

tarla en este aspe.eta, se ha orientado a fortalecer la congruencia entre la 

poi ltlca laboral y la evolucl6n de la economla nacional, a participar en -

la definición de estrategia sectoriales y regionales, y atender la demanda

social de empleo en el contexto de la reordenación económica y el cambio -

estructural. 

Las acciones principales en materia de protecclGn al empleo se reala--

( 1) MARAVALL Casesnoves, Hector. El salarlo mlnimo. Ministerio del trabajo

Madrid 1952 Pp. 73. 

( I l) lbidem Pp. 74. 
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ciona en forma estrecha con el Programa de Protección a la Planta Pruduc-

tlva, debido a que el mantenimiento de los niveles de empleo constituye un

elemento 'irlvado de la adecuada operación y conservación del aparato pro-

ductivo. En este orden de Ideas, el éxito de la pol!tlca de protección de -

la planta productiva se refleja en los datos estadlstlcos relativos a que -

los niveles de desocupación abierta no han observado Incrementos significa

tivos en el periodo de Interés. 

AdemAs del programa mencionado, resulta conveniente señalar en el con

texto de los programas señalados de empleo puestos en marcha desde el lni-

clo del sexenio del Presidente Miguel de la Madrid, la Secretarla del Tra-

bajo ha coordinado el programa de beca de capacitación detectados en el -

mercado de trabajo, el cual estA orientado a la generación de Ingresos para 

tra~ajadores desempleados a atender elementos coyunturales de capacitación

detectados en el mercado de trabajo y a preparar los recursos humanos nece

sarios para consolidar el cambio estructural. A través de este programa se

otorgan entre 1984 y 1986, 106 mil 561 becas de capacitación en 31 entida

des federativas y 142 localidades, con la Importación de 3772 cursos en --

782 planteles de diversas Instituciones. 

Otro de los programas de especial Importancia que ha operado el sec-

tor laboral en la presente administración es el de, servicio nacional de -

empleo, que atiende a lo relativo a la promoció.!lY su previsión de la co--

locación de trabajadores, en forma coordinada con los gobiernos de las en

tidades federativas, de acuerdo con lo establecido por los ordenamientos -

jurldicos aplicables. 

Para ello, se llevan a cabo funciones de bolsa de trabajo en di fe ren

tes modalidades, asl como estudios de mercados de trabajo, y se concertan

acciones de capacitación • La relevancia de operación del servicio naclo--
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nal de empleo en el hecho de que al coordinar la oferta y la demanda de em-

pleos 1ropicia un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. 

Ademas de los programas mencionados, en el a rea del empleo la Secreta-

ria del Trabajo lleva a cabo en forma permanente la fo~mulación y actualiza

ción del catalogo nacional de ocupaciones, por medios del cual se detectan -

y examinan los requerimientos de recursos humanos del aparato productivo, de 

acuerdo a las estructuras de empleo y a la calificación requerida. Asimismo 

el sector laboral real iza, como parte de sus funciones, un conjunto de invel 

tlgaclones sibre mercados de trabajo y ocupación que constituyen elementos -

Otiles para la toma de decisiones. El manejo de los 1.nstrumentos de la poli· 

tlca de la protección del empleo ha coadyuvado a defender los puestos exis-

tentes y crear nuevos empleos de acuerdo a las exigencias planteadas por el

crecimiento de la población. 

Es Indispensable también considerar, entre otros factores, el nivel de

vida de los trabajadores asalariados que, el número de los mismos crece a- -

una velocidad mucho mayor que el número de propietarios, los trabajadores -

seran tanto en sentido relativo, como en sentido absoluto, mas pobres si los 

comparamos con los propietarios y por lo tanto será presumible que la desi-

gualdad de los Ingresos aumente, aún cuando la porción correspondiente a 

producto total que, la que a salarlos hubiera aumentado. 

La relación ,entre salarios y nivel de vida es reciproca; es decir, el -

salario decide el ni.ve! de vida y por otra parte el nivel de vida anual es -

un fundamento para el establecimiento del salario y el nivel de vida logrado 

actuará socialmente, impidiendo el descenso de los salarios. 

Hay que estimar también que las costumbres de vida de los trabajadores

no obedecen a patrones rlgidos, sino que permanentemente van cambiando el -

nivel de vida con el crecimiento del producto social en una economla caplta-
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lista y también las exigencias de los trabajadores paulatinamente aumentan. 

El salario constituye el grado de dependencia que lleva el trabajador. 

Si tenemos en cuenta que casi las dJs terceras partes de la población-

obtienen sus ingresos de los salarlos, la estructuración de los presupuestos 

domésticos de los trabajadores adquiere una mayor importancia en el mercado

de art!culos de consumo. 

Plgou dice. "El bienestar económico de una comunidad consiste en el 

equilibrio que debe establecerse entre la satisfacción que se obtiene del 

dividiendo nacional y los esfuerzos que nos cuesta producirlos"(lll) 

Es por esto que también dentro de las polltlcas a seguir por México es

tá la de protección al salario y al consumo de los trabajadores que de algu

na 11anera, sabemos que es necesario el consumo para el aumento de la produs_ 

ción y el aumento de capital y del salario. 

En el marco de la crisis, las acciones del gobierno federal para la - -

protección al salario y del consumo básico ha tenido fundamental importancia 

la polltica salarial ha buscado criterio básico, el otorgamiento de lncre- -

mentas porcentuales cercanos a Jos aumentos en la tasa funcionaria. Sln em-

bargo, debido a que entre las metas fundamentales de la pol ltica economlca -

general se han contemplado la contención de la inflación y la protección de 

la planta productiva y el empleo, los incrementos salariales anuales han si

do limitados con ~¡ propósito de no presionar los aumentos de costos en las 

empresas, el incremento del desempleo y el al lento de las expectativas ln--

flacionarias. En tanto en 1983 el valor medio del salario mlnimo real fue -

slgnlficati vamente inferior al registrado en 1982, para 1984 se registro una 

perdida de 9.0 % y para 1985 la misma fue de solo 1.2%, sin embargo, para --

1986, debido a la inflación y a la reversión de algunas tendencias mecreoco-

(Ill) MARAVALL, Casesnoves. El Salario mlnlmo Ministerio del trabajo Madrti -

1952 Pp. 77. 
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nómicas, la calda del valor medio del salario m!nimo reai alcanzó un nivel -

de 10.4 ~. con respecto ai dei año anterior. 

La L:·,1isión Nacional de Salarios M!nitnos, ha reai izado un esfuerzo por

reducir ios diferenciales existentes entre los salarios m!nlmos vigentes en

los grupos y zonas salariales de nuestro pa!s • En este sentido, entre 1983-

Y 1986 ha logrado reducir los grupos salariales de 5 a 3 y el número de zo

nas salariales de 89 a 67, lo que ha significado que la diferencia maxima -· 

entre los salarios m!nimos de diferentes zonas sea ahora de 23.3 % frente a· 

300 % de diferencia en 1964. 

En lo que se refiere a los incrementos salariales acordados enlas nego• 

elaciones contractuales, se han dado en un el ima permanente de moderación -

con lo que se ha apoyado favorablemente la evolución del aparato productivo. 

Uno de los apoyos mas destacados al consumo de los trabajadores esta -

represantado por ios programas del fondo de Fomento y Garant!a para el Con

sumo de los Trabajadores. En el periodo de 1982-1986, el FONACOT ha superado 

sus metas de operación; para finiaes de 1984 logró sanear totalmente su si-

tuaci6n financiera, lo que ha permitido ampliar el número de créditos otor-

gados. En 1986, este fideicomiso otorgó 247 mil 590 créditos. 

Con el proposito de apoyar el consumo de los trabajadores frente a una

tasa inflacionaria elevada y restricciones sacroecon6micas severas, al ini-

cio de 1984 se pusieron en marcha ios programas dei gobierno federal para ia 

protección al sai~rio y ai consumo obrero con la operación de estos progra-

mas se di6 cauce a diversas peticiones del sector obrero. 

Por lo expuesto hasta ahora, es indiscutible que los salarios se encue.!l 

tran en una estrechisima relación con la cuestión económica porque como dice 

Schmoller "Se ha concebido la pol!tica social como una especie de justicia -

económica, como un normativismo de ia mecanica dei fenómeno de producción o 
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distribución. Avan~ando m~s en estas direcciones, algun autor ha llegado a

estimar "''e la polltlca social deberla quedar englobada en la polltlca eco

nómica y 4ue aquella no era sino un aspecto de ésta, con lo cual los técni

cos en polltlca económica se creyeron ya en poseclón de los misterios 'le la 

cuestión social. 1 Como si éstas fueran sólo económicas" (IV). 

Evidente que la poi ltica social necesita de la economta si aspira a -

conseguir aquél la una eficacia pr&ctlca y lo mismo podrla decirse que una

economta necesita de la pol ltlca social. 

Por muchos se ha dicho que la polltlca social ha contribuido al pro- -

greso económico, aumentando el rendimiento del trabajador, empleando tam- -

blén la Iniciativa del empresario. 

Es Indudable que la Interdependencia, los lazos entre la polltlca so-

clal y la económica se pueden estrechar o por el contrario los efectos de -

estas relaciones de coordinación, de subordinación o de aislamiento entre -

estas disciplinas, al problema de la polltica de salarlos, reflejandose en-

que estos o son dependientes de los hechos económicos o son puros hechos -

sociales. 

Una polltlca de salarlos ha de perseguir, como objetivo, elevar el ni

vel de vida de los trabajadores, diferencia al salarlo según condiciones -

personales o familiares del trabajador y garantizar su futura situación - -

económica. Los sa}arlos mlnlmosQ_nlcamente se refieren únicamente al trabajo 

no especializado y de peonaje, cuando la realidad hoy nos ofrece una poll-

tlca de salarlos mlnlmos aplicables a toda la escala de las categorlas pro

fesionales. 

En este aspecto podemos pensar que el salarlo de esta clase de trabaj~ 

dores se ver& 'aumentado si este adquiriera una capacitación, el problema -

radica en que, a los patrones no les conviene que se capaciten todos sus -

cfr.MARAVALL,Casesnores.El Salarlo Mlnlmo Ministerio· del Trabajo, Madrid. 
(IV) VALENZUELA,Susana.Salarlos e Inflación STPS.UCEEF México 1984. 



•. 120. 

trabajadores, siendo que estos deberla de proporcionarles este derecho para

que ~an as( aumentados sus Ingresos y puedan obtener un nivel de vida deco

roso. 

En el desarrollo de la pol itlca de salarios distingue dos momentos ca-

racteristlcos: el primero es el efecto producido sobre los empresarios con -

el aumento de los costos-salarlos; ~l segundo momento, es el efecto que pro

duce sobre los trabajadores el aumento de sus rentas, estos momentos produ-

cen un cambio de conducta económica en los empresarios y trabajadores, cuyo

resul tado final consiste en que casi totalmente la elevación de los salarlos 

produce una elevación en los precios como efectos duraderos; se neutralizan 

pues, los efectos del alza y la elevación de los salarlos resulta, practica

mente elemental respecto a la redistribución funcional de la renta, por la

que esta elevación es una medida Inadecuada. Si se trata de real Izar la ele

vación de los estandars de vida mediante una redistribución funcional de la

renta. 

Es, por lo anteriormente expuesto, que, a la fijación de los saiartos,

como ya hemos dicho, puede llegarse por dos caminos: o por convenio colecti

vo o por disposición legal. El segundo es siempre una vla mas pacifica pero

es un sistema mas rigldo que en muchas ocasiones su misma rigidez no permite 

que sean fijados conforme a las necesidades que se van presentando en un mo

mento dado de la económla y que las clases marginadas se veran cada vez mas

afectadas porque mientras, la inflación crece ellos tienen que bastarse con

ei salarlo fijado por la ley. Por otro lado el problema que serla con los -

salarlo que son fijados por convenio se pueden llegar a violar muchos prln-

cipios, pero lo que si sabemos es que el salarlo necesl ta una i lbertad de -

movimientos, conforme se va presentando la situación económica, en un momen

to determinado. 
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Y as! antes que el salarlo como un concepto económico se concibe como 

un conce.'o jur!dlco, entonces nos encontramos que es un derecho personal

Y no meramente social. Su primordial fin es el bienestar del obrero, no el 

de la sociedad. En resumen, el derecho a un salarlo vital aparece como in

dividual, natural y absoluto. Es por ello que nuestra misma legislación -

los considera, también, como un derecho irrenunciable del trabajador. 

Este principio se ha manifestado como un medio por el que el trabaja

dor ha luchado para evitar una baja del salari'o, rechazando salarlos bajos 

valiéndose del contrato colectivo, que siempre sera en beneficio de los -

propios trabajadores, de las condiciones de trabajo a ello se ha unido un

medlo mas eficaz que los anteriores, la intervención del Estado en la fl-

jación del salario y también la polltlca de colocación obrera o mano de -

obra dirigida. 

El Estado debe admitir que si entiende conveniente la prohibición de

las coaliciones de trabajo, con igual rigor debe prohibir y sancionar las

parallzaclones o disminuciones de la producción por parte de los empresa-

rlos, ya que esto perjudicarla no sólo a los consumidores, sino, también a 

los obreros que dependen del consumo para que se puedan pagar sus salarios 

y también perjudica a los mismos empresarios, porque de parar la produc- -

ción los costos aumentan. 

Dentro del ámbito económico se presenta, también la reducción del sa

larlo y la depresión económica, que en épocas de depresión económica sur-

gen por todas partes advertencias y recomendaciones de economistas y hom-

bres de negocios, que vocean con toda energ!a contra la pol!tica de sala-

rJos que cruzada de brazos mantiene a éstos rlgldos o estables, no hacle!]_ 

dales descender con la calda de precio. En épocas de Inflación económica -

los mismos personajes, con el mismo pantelsmo,presaglan terribles catas- -
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trofes, a las que conducirá la Inflación y piden con toda energla y con toda 

urgencid 'l gobierno que se estabilicen los salarios, que se congelen, que· 

se declaren r!gidos, que si los precios suben es un mal remedio al aflojar • 

las riendas para que también suban los salarios. La pol!tica de salarlos de

be ser el gendarme que detenga a esta loca carrera de precios y esta solu- • 

clón la encuentran sacrificando a los trabajadores, como ya hac!amos mención 

anteriormente. 

En épocas de crisis y de depresión económica dos tend~ncias, con afan -

de solución del problema, se nos presentan; aquella que firma que los sala-

rlos son la base de prosperidad industrial y la que por el contrario, propu.9. 

na como mejor remedio para la crisis la reducción de los salarlos, lo que •• 

permitirá una baja del precio de coste y un consumo acrecentado consiguient~ 

mente. 

Dificil se hace comprender que con una baja de salarios verá elevarse -

el nivel de vida de los trabajadores y que ello saneará la producción. Acaso 

la crisis se produjo o tuvo su origen en el nivel que tenlan los salarios •• 

que se 'pretenden rebajar, o bien, hubo otras causas económicas más comple--

jas. Antes que decidirse por una reducción del salarlo se deben intentar to

da clase de esfuerzos para rebajar por otros sistemas los precios de produc

ción. 

Afirman los .economistas llberales que el precio de la mano de obra no • 

puede permanecer intangible cuando los demás elementos de la producción • •• 

Inician el descenso rápido, porque los salarios son el elemento esencial de 

los precios de costo. 

Querer congelarlos en tiempo de baja, afirman, es aumentar la crisis y

e! paro. 

Los salarlos deben ser elevados lo más alto posible, siempre que esta • 
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elevación disminuya el costo de producción, que aumentando el poder de COI!! 

pra de ·1 consumidores se acrecienta la producción en tales proporciones

que el costo de precios baja. 

Por otra parte se dice, que el alza de los salarios es el mejor reme

dio para sostener las facilidades del empleo, el salario alto mantiene y -

robustece el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pero el aumento de 

los salarios, sin relación con el de la producción no altera el poder ad-

qulsitivo del obrero, ya que de no producir mAs todos adquieren menos o no 

adquieren. 

Si el alza de los salarios va acompañada de un aumento en la produc-

ción, bien porque aumenta el rendimiento del trabajador, o porque obliga -

al empresario a nuevas iniciativas en el negocio, entonces aumentarA la -

demanda de manos de obra, pero no serA debido al mayor salario que se haya 

producido este efecto, sino el aumento en la producción, aunque este au- -

mento haya sido originado muy principalmente por el aumento de los sala- -

rios, es decir, que es un constante circulo. 

Como sabemos, los salarios como consecuencia de la demanda, tienden a 

subir por el empleo de siempre nuevas cantidades de mano de obra.Por lo -

general siempre las elevaciones de Jos precios son mayores a las que expe

rimenta el alza de los salarlos. 

La subida d~ los precios en épocas de inflación es irregular, unos lo 

haran en mayor proporción que otros, la moderación en la subida de los sa

larios es la causa de que los periodos de inflación conduzcan a producir -

un aumento en las ganancias del empresario y un ~~mento en su instalación

de medios de producción.Correspondientemente tendre.nos en el poder de com

pra de los consumidores y como el lo va acompañado de un aumento de la pro

ducción por parte del empresario y los bienes de consumo crecen r.pidamen-
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te que Ja fabricación de Jos medios de producción en todas las Industrias

Ja con: ~uencia sera que en poco tiempo se habra conseguido una superpro-

ducción en todas las industrias, mucho mayor ol crecimiento de Ja demanda

de los consumidores, y entonces se habra J Jegado a la cúspide. 

Muy someramente hemos hecho una descripción objetl va de las caracte-

rlstlcas de la inflación, veamos, ahora sus efectos sobre la distribución

de la renta: la inflación tiene como consecuencia desplazar las rentas a -

favor de los empresarios, al producir un aumento en sus beneficios por la

raplda elevación de los precios, mas raplda y mas anticipada que la elva-

ción de los costos, particularmente la de Jos salarlos. También da facili

dades al empresario par~ que pueda cancelar sus antiguas deudas en la mis

ma cantidad nominal de dinero. 

La inflación produce una desviación del fenómeno económico de la - -

distribución en perjuicio de los trabajadores; si les congelamos Jos sal! 

rios, sin nos empenamos en que siga Vigente en época de inflación un con

trato colectivo. 

La inflación tiende a favorecer a Jos deudores y a los preceptores-

de beneficios, a expensas de los acreedores, mientras que la deflación -

produce efectos opuestos, sin embargo, nosotros tenemos como preocupación 

que los efectos de la inflación y Jos de la deflación no pejudiquen a la

clase trabajadora •• 

Corno soluciones para la inflación.siempre a Jo largo de la historia

económica, han surgido un sinnllmero, ejemplo de~lo es lo que decla WEBER 

"Es presupuesto necesario para evitar las consecuencias fatales de la -

inflación de créditos, con el fin de evitar una subida especulativa de S! 

!arios , un ahorro inmediato que debe acomodarse en cantidad el exceso de 

poder de compra extra, creado mediante el crédito. Ante todo la elevación 
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especulativa del salario, tiene que darse una determinada garantla para 

que su r •.ida realización quede asegurada por una elAstica graduación de -

las posibilidades de realización en las fAbricas y en los talleres en don

de se trabaje intensivamente. 

En las especulativas subidas de salarios se quieren aumentar los in-

gresos para poder gastar mAs. Este es la característica fatal en los anti

cipos especulativos para los consumidores trabajadores, que han de dismi-

nuir la cantidad de bienes existentes para el futuro, mientras que la es-

peculación del empresario tiene que considerarse sobre el aumento de la -

previsión de bienes para el futuro"(V). 

Una racionalización de la produccióQ la encuentra Weber, muy conve--

niente porque puede actuar sobre los costos, haciendo bajar los precios, -

resumiendo las ideas de Weber:Ningún aumento de salarios pero tampoco ni!! 

guna rebaja de ellos. 

Otra de los soluciones que se proponen es que la catAstrofe podrla ser 

evitada si las personas que obtienen las utilidades aumentase el consumo en 

lugar de invertir el dinero. La insuficiencia del consumidor-trabajador, es 

el que actúa paralizando, definitivamente el auge y la marcha hacia la - -

prosperidad, produciendo una irregular distribución de los ingresos de ia

Nación que hay que corregir y se caracteriza por un exceso de recursos - -

productivo y una Insuficiencia en los ingresos de los consumidores y de --

1 os trabajadores. 

Pero, consideramos que esta solución, como siempre afecta a la ciase

menos pudientes, que es la obrera y lo justo es que si suben los precios -

suban los salarios, porque de lo contrario los trabajadores no tendrAn -

ni siquiera el mlnimo poder adquisitivo para satisfacer el mlnimo de sus -

necesidades, es por ello que mAs adelante hablaremos de una revisión - --

El Salario Mlnimo Ministerio del Trabajo(V) MARAVALL casesnoves, Hector • .!::!..===-==--
Madrid 1952, Pp. 107 • 
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periódica de Jos Sdlarlos. 

Ya · ~mos establecido la situación económica en los salarlos y vemos 

que México vive una constante crisis en este aspecto. 

Soluciones, creemos que ya se han establecido a lo largo de lo que

hemos tratado en el tema, sin embargo, podemos concluir que existe una -

crisis bastante compleja y que consideramos que medidas extremas son -

la verdadera solución, medidas que quizá se tengan que sufrir consecue!!_ 

etas lamentables, pero que nos harlan salir de las crisis económica tan

fuerte, por otro lado sabemos que las riquezas de un pals, provienen de

la capacidad del trabajo, este como fuente de producción para el desarrQ_ 

llo económico de un pals y para esto es necesario un nivel de salarlos -

que esté proporcionado con la carrera de precios, esto con el objeto de

que los trabajadores que, sin duda son la clase más afectada en cual- -

quier tipo de situación por la que pasa el pals, puedan satisfacer el m.!_ 

nlmo de sus necesidades y las de su familia que le permita una vida dig

na y decorosa que aspira cualquier ser humano; y as! también evitando -

de alguna manera, el estancamiento de la producción por falta de consu-

mlsmo y crear en un constante vicio. 
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CONCLUSIONES OEL CAPITULO: 

Concluyendo con el capitulo, diremos que dentro de los medios de -

protección al salarlo, encontramos las medidas que se tomarán contra el_ 

patrón, una de ellas estA la prohiblclón de las "tiendas de raya", pero_ 

vemos que actualmente muchas lnstltuciones cuentan con su tienda, ejem-

ple de ésto estA la tienda de los petroleros, la tienda de la Secretarla 

de Hacienda, la del Ejército y asi como estas varias, pero esto es posi

tivo, puesto que es una prestación que ayuda al trabajador, porque su- -

puestamente los precios se rAn mAs accesibles, esto independientemente -

de su salario y que el trabajador tiene la opción de comprar sus produc

tos es esa tienda o en otra, esto a diferencia de las tiendas de raya en 

las que seobligaba a los trabajadores a comprar ah! y sólo aquello que -

se le quisiera vender por parte del patrón, formando parte de mAs de. la_ 

mitad del salario, siendo que esta prestación deberla ser por parte sep! 

rada del salar.lo que tiene que ser pagado en moneda del curso legal y no 

en especie, no negando que al pagar vales de despensa se le proporciona_ 

al trabajador una prestación en especie adicional o mejor dicho que en -

muchos lugares es parte integrante del salario. 

Con respecto al lugar de pago es el sitio donde se presta el servi

cio, toda vez de que si fuera en lugar distinto serla tanto como obligar 

al trabajador gastarlo en otras cosas o se prestarla a sobornos, chanta

jes, incluso robos. 

Contra los acreedores, también se han tomado medidas para la pro-

tecclón del salarlo, partiremos con respecto a éste punto que el trabaj! 

dor es el único que puede disponer ~el destino de su salario, indepen- -

dientemente de que en el mismo centro de trabajo se le pueda sugerir ma

neras de protegerlo o de que cresca, de alguna manera sugerirles opera-

clones bancarias que les puedan ayudar a acrecentar sus ingresos, pero -

no violando este derecho que de conformidad con la ley es un derecho - -



...... 128. 

irrenunciable; es Irrenunciable no tanto por el trabajador, sino porque 

el patrón puede hacer valer que el trabajador se negó a aceptar su paga 

corres~~ndlente y el patrón tendra la obligación de pagar primero a sus 

trabajadores antes que a sus acreedores, porque el hecho de que el pa-

trón esté endeudado no significa que el trabajador tenga la obligaclón_ 

de ayudar a solventar las deudas que contrajo el patrón. 

Por lo referente a la protección del salarlo en la esfera de la -

producción, creemos que ya hemos propuesto algunas soluciones que, si -

bien es cierto, que son las que se palpan a primera vista sus efectos.

tanto positivos como la inmensidad de defectos negativos, para el tra-

bajador porque si el salario es menos, que lo que en proporción se pro

duce, es que no esta produciendo lo que se debe, por eso creemos conve

niente la inspección de trabajo, para que se detectara con mayor rapi-

dez el problema que impide que el salario sea suficiente y se darlan -

soluciones mas prontas, no perjudicando con estas al trabajador en for

ma tan directa como hasta ahora se han dado las soluciones, que si bien 

nos damos cuenta 1 a gente pobre se ha vue 1 to mas pobre. 

En el area de consumo sólo proponemos como cuestión principal que_ 

el salario sea suficiente para que el trabajador pueda tener la capaci

dad de poder escoger los productos, que juzgue necesarios para satisfa

cer sus necesidades y estos productos sean de mejor calidad, que permi

tan al consumidor (trbajador) de uti !Izar sus gastos, preferencias y n~ 

cesidades, como cualquier gente, 

Viendo los sistemas para la fijaclón del salario, no negamos que_ 

la intervenclOn del sindicato podrla significar una ayuda en esta cues

tión para los trabajadores, puesto que esta, de acuerdo a la naturaleza 

de sus funciones, sirve para defender los intereses de los trabajadores 

pero aqul serla injusto para el patrón, porque éste se verla presionado 

constantemente por el sindicato exigirla mas y nunca habr!a un freno, -
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pero tampoco descartamos la intervención de los indicatos, junto con otros 

órganos que medlarlan la situación, en éste caso serla la Intervención del 

gobler•''• que en México, concretamente, los órganos encargados para estas_ 

cuestiones son las comisiones regionales de salarlos mlnlmos y la Comisión 

Nacional de Salarlos Mlnlmos y la Intervención de la parte afectada que -

debe manifestar sus Intereses. Que este sistema tripartito es el mejor por_ 

que Intervienen las partes Interesadas y ademas es el sistema de fijación_ 

que se lleva en nuestro Pals. 
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CAP. IV. 

REVIS!Oi. ílEL SALARIO M!NIMO: 

TEMA l. 

NECESIDAD DE UNA EVALUAC!ON DEL SALARIO MlNIMO: 

Los salarios mlnimos se distinguen de las demas normales laborales -

por ia rapidez conque pueden envejecer. En efecto, las normas relativas a

la edad mlnima de empleo, periodos de descanso semanales ,jornada de traba

jo, vacaciones, licencia de maternidad y terminación de la relación labo-

ral tienen las probabilidades de permanecer inalterables durante años, - -

mientras que los salarios m!nimos deban ser reajustados regularmente en -

armenia con las tendencias del mercado de trabajo, pues de lo contrario -

perderian su relevancia. 

En lo que se tiende a diferir son las opiniones de la forma en que se 

deberlan revisar los salarios m!nimos. 

La determinación de la frecuencia conque deberlan de introducirse los 

ajustes de salarios m!nlmos suele normalmente identificarse con la necesi

dad de ! legar a una transacción entre los requerimientos de la estabi l !dad 

y los del cambio. Por una parte, la practica de ir introduciendo ajustes -

con una frecuencia relativamente espaciada tiene ia ventaja de reducir -

los costos administrativos que debe encarar los empleadores al alterar sus 

nóminas de pago," a la vez que se les da la oportunidad de saber de ante-

mano cuales seran sus futuros costos de mano de obra. Son también menores

que los costos materiales y de recursos humanos exigidos por la tarea de -

revisar las tasas exigentes y ponerse de acuerdo sobre los cambios que se

han de introducir, lo cual puede resultar particularmente importante cuan

do las mas altas _autoridades económicas y poi lticas. Otra ventaja de con-

tar con salarlos mlnimos relativamente estables es que en ese caso tanto -
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Jos trabajadores como los empleadores tienen pleno conocimiento de las -

tasas en ·igor y por lo tanto, m_ayores serAn las probabilidades de apli-

cación satisfactoria. También suele alegarse que la escasa frecuencia de

los casos de los salarios m!nimos reduce el riesgo de las tendencias in-

flacionarias que acarrea la acción reciproca entre los aumentos de las -

remuneraciones y los de los precios. 

A la inversa, la razón mAs concluyente en razón de la frecuencia de

los ajustes es que éstos son necesarios para asegurar que los salario m!

nimos conttnaen satisfaciendo su objetivo b~sico. Si su función es Ja de

proveer un 1 !mi te inferior bAsico o asegurar un nivel de v!da decoroso, el 

grado en que i lenan su papel va disminuyendo a medida que aumenta el ni-

ve! de precios y salarios. Cuanto sea m enor sea el intervalo de Jos 

ajustes, mAs breve seré el periodo durante el cual las tasas fijadas se -

aparten considerablemente del nivel mAs apropiado y menor serA el menos-

cabo de Ja protección del salario m!nimo ocasionado por la inflación. - -

AdemAs la relativa frecuencia de los ajustes de los salarios m!nimos tam

bién evita los trastornos causados por la introducción de grandes cambios 

en la mano de obra. Suele considerarse, en efecto, que si una modifica- -

ción del salario m!nimo por un monto dado se introduce una serie de pe- -

queños ajustes, los empleadores pueden adaptarse al cambio mejor si tienen 

Jugar. de una sol? vez. AdemAs, si las diferencias tradicionales entre los 

niveles de salarios tienden a desaparecer muy rApidamente Juego de haber: 

se procedido a reducirlas, una poi!tica de ajustes frecuente de Jos sala

rios m!nimos puede ser el anico medio de mantener las mejores alcanzadas

en la situación relativa de Jos que perciben las remuneraciones mAs bajas. 

Como es de esperar, las tasas de inflación tienen gran influencia en

Ja frecuencia de los ajustes. 
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Los ajustes varlan dependiendo de la situación económica por la que 

atravie, el pals en esos momentos. Sin embargo, no negamos que los aju.?_ 

tes constantes, provocan una serie de divergencias entre los patrones y

trabajadores, pues cada uno vera por sus propios lnteréses, motivo por

el cual las autoridades encargadas de la fijación y ajustes de los sala

rios mlnimos deberan vigilar y asegurar que se ! leven a la practica los 

ajustes a su debido tiempo y que se cumpfan con los objetivos que persi

gue el salario. 

Visto un panorama general de la necesidad de ajustes de los salarlos 

mtnlmos, veremos que, también nuestra legislación, persigue restituir el 

poder adquisitivo del salario que estaba disminuyendo como consecuencla

del proceso inflacionario, es por ello que en septiembre y diciembre de-

1974 se modificó la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la vigencia y -

revisión de los salarlos. Se establece que los salarios mlnimos se fija

ran anualmente y los cootratos colectivos y los contratos ley seran revls~ 

bles cada año, en lo que se refiere a los salarlos en efectivo y por -

cuota diaria. 

Artlculos que a la letra dicen: 

Art. 399 bis.- "Sin perjuicio de lo establece el art.399 los con- -

tratos colectivos seran revisables cada año en lo que se refiere a los -

salarios en efect¡vo por cuota diaria. 

la solicitud de esta revisión debera hacerse por lo menos treinta -

dlas antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, 

revisión o prórroga del contrato colectivo. 

Art. 419 bis.- Los contratos ley seran revisables cada año en lo -

que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. 

Art. 570.- Los salarlos mlnimos se fijaran cada año y comenzaran a-

cfr.Ley Federal del Trabajo. 
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regir en enero del año siguiente" (!) .• 

El . mbio en la periocidad de la fijación de! salario ha produci

do di fe rentes efectos sobre las partes que intervienen di rectamente -

en el proceso de trabajo, através de modificaciones en sus ingresos -

monetarios, en la actividad económica general que va a determinar los

Ingresos reales a través de la influencia en los precios, en e! proce

so de la negociación en si. 

liemos dicho que el salarlo es la principal fuente de ingresos de

un trabajador, por lo tanto es su único poder adquisitivo con el que -

cuenta, como determinante de su nivel de vida por una parte y por otra 

como factor que forma parte de los costos de producción y a través de

éstos ver su efecto sobre los precios y el proceso inflacionario. 

Hay teor!as que consideran que la inflación es causada por un 

problema de exceso de demanda con respecto a la oferta. En este caso -

se habla de inflación de demanda y la forma de revertir el proceso es

actuando a través de estimulas a la demanda por medio del crédito y 

de la oferta monetaria. 

Finalmente tenemos el análisis dinámico, que considera la infia-

ción de demanda y de costos como parte de un mismo proceso, dividido -

en fases, 

. Otro extremp es tan aquel las teor!as como causa de inflación un -

aumento en los costos, destacando los Incrementos salariales y los - -

precios de la materia prima y energla. 

La primera fase tendria los mismos slntomas que una inflación de

demanda, se produce crecimiento de los salarios, el empleo y el pradu,S_ 

to. Liega en un momento en que los precios y salarios siguen aumentan

do y, sin embargo, tanto e! producto como el empleo se mantienen 

(l) Ley Federal del Trabajo, Ed. Porrúa México 1984. 
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constantes o disminuyen. Esta última fase es la que se produce el 

ajuste de econom!a a un desajuste previo de la demanda. 

Explicaremos, brevemente, la relación entre el salario y los -

diferentes tipos de inflación. 

"Inflación de demanda se produce cuando la demanda agregada ex

cede la capacidad de producción de la econom!a a precios corrientes. 

Es decir cuando hay exceso de demanda provocada por aumento de ofer

ta monetaria según la teor!a cuantitativa, se asocia generalmente -

con un gran incremento del gasto públ leo o gasto privado en periodos 

de ascenso del ciclo económico. 

El remedio para este tipo de inflación es la reducción o deses

t!mulo de la demanda a través de un aumento en los impuestos, con--

troles monetarios, reducción del gasto público, etc."(!!). 

Como resumen de lo expuesto en el presente tema diremos que: 

Un sistema m!s flexible para la fijación de los salarios favo-

rece al asalariado en corto plazo, o sea que, a éste grupo le con- -

viene m!s una fijación anual. Cada vez que se produce un aumento de

salarlos, el trabajador ve aumentados sus Ingresos nominales y rea-

les. Esta por lo tanto obteniendo una ventaja absoluta y relativa -

sobre todos los otros sectores que no han recibido el aumento. Por -

lo tanto, si todo lo dem!s permanece constante, podemos afirmar que

cuanto m!s frecuentes son estos aumentos m!s beneficios recibe el---

trabajador. pero el tiempo que van a disfrutar de éste beneficio --

va a depender del efecto que se produce sobre las dem!s variables -

económicas que Inciden sobre todo en el poder adquisitivo del sala-

rio. 

(!I) VALENZUELA, Susana Leonor. Salarlos e Inflación STPS. México --
1984 Pp. 25, 
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Un sistema mas rfgido sobre fijación de salarios favorece al em

pleador, e al corto plazo. Al mismo tiempo que al salario es la par

te fundamental del ingreso del trabajador, también significa un ele-

mento del costo empresaria 1; por lo tanto, cada vez que aumenta, s ig

ni f ica una elevación de costos para el empresario y en ese momento -

el empresario sufre una desventaja absoluta y relativa y - - - - -

si el aumento se traslada a los precios, puede anularse el efecto - -

inicial. 

Si bien un aumento de salarios considerado inicialmente, en el -

corto plazo, significa ventaja para quien lo recibe y costo para 

quien lo recibe y costo para quien lo paga, puede ocurrir que su in-

ci1encia sobre las demas variables económicas en el largo plazo anule 

esos efectos iniciales y en definitiva la ventaja inicial del traba-

jador o la desventaja sufrida por el empleador se traslada a otros -

factores, 
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Para que el planteamiento de las funciones e Integración de Ja Coml-

slón Nacional de Salarios Mlnimos, no hay más que hacer mención a lo que -

se establece en la Ley Federal del Trabajo. El capitulo VI de la ley en su 

titulo once, nos habla de la Comisión Nacional de Salarios Mlnimos, a par

tir de su articulo 551. 

La Comisión Nacional tiene tres órganos:La Presidencia, el Consejo -

de Representaciones y la Dirección Técnica. 

El Presidente de la Comisión será nombrado por el Presidente de la -

República y debe ser mexicano, mayor. de 35 años, 1 icenciado en Derecho o -

Economla, haberse distinguido por sus estudios en derecho del trabajo y -

económicos. Tiene atribuciones de dirección de los trabajos de la Comisión 

y de vigilancia del funcionamiento adecuado del funcionamiento de las ca-

misiones regionales. Dentro dei Consejo de Representantes, que también - -

preside, tiene la representación y voto del gobierno. La ley ordena que, -

esta representación también, contará además con dos asesores, licenciados

en derecho o en economla, con voz informativa dentro del consejo, designa-. . 
dos por el Secretarlo del Trabajo y Previsión Social. 

El consejo de representantes, está integrado además por representan-

tes propietarios y suplentes de trabajadores y patrones, en número igual -

no menor de cinco ni mayor de quince, electos para un periodo de cuatro -

años por trabajadores sindlcalizados y patrones, de acuerdo con la convo-

catoria de la Secretarla del Trabajo.(!). 

El consejo de representantes es el órgano máximo de deliberación y de 

(1) cfr.Ley Federal del Trabajo. 
cfr.CAVAZOS Flores, Oaltasar.Nva.Ley Federal del Trabajo.Ed.Trillas, -

Méx. 1982. 
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resolución que tiene a su cargo, aprobar los salarios m!nimos legales pa

ra cada ur' de las zonas económicas y ademas aprobar la división del te-

rrltorlo, también aprueba, el plan de trabajo de la Dlrecclón Técnica y -

tiene atribuciones para real Izar di rectamente lnvestlgaclones y estudios

antes de revisar y aprobar las resoluciones de las regionales, as! como -

de solicitar a la Dirección Técnica investigaciones y estudios suplemen-

tartos o para designar comisiones de técnicos para lnvestigaclones o es-

tudlos especiales. 

la dirección técnica de la Comisión Nacional se Integra con un di- -

rector nombrado por la Secretarla del Trabo y Previsión Social y con el -

número de asesores técnicos que nombre la propia Secretarla, as! como de

asesores técnlcos~uxl liares designados por los representantes, también el 

Secretario del Trabajo. 

Este órgano técnico de la Comisión Nacional tiene dos grupos de fun

ciones, unas conectadas con la división del territorio en zonas económi-

cas para efectos de salarios mlnimos y otras relacionadas directamente, 

con los salarios m!nimos legales. 

En el primer grupo, la dirección técnica tiene a su cargo realizar -

los estudios técnicos para la división de la Repúbl lea por zonas económi

cas, formular un dictamen y someterlo al consejo de representantes. Pos-

teriormente a la ¡Hvlsión original, la dlrecclón puede proponer el conse

jo, modlficaclones a la misma siempre que existan circunstancias impar- -

tantes que las justifiquen. ( 11). 

En el segundo grupo, la dirección debe practicar las Investigaciones 

y real Izar los estudios necesarios y apropiados para que las comisiones -

regionales y el consejo de representantes puedan fijar los salarlos mlni

mos y "por lo menos" expresa la ley, debe estar en aptitudes para expre-

(11) cfr. Ley Federal del Trabajo. 
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sar las condiciones económicas generales de la República y de las zonas -

incluidas l 1 condiciones de mercado, la cantidad de actividades de cada

zona y el costo de vida por familia, en consideración del presupuesto in

dispensable para Ja satisfacción de las necesidades familiares de orden -

material y las de carácter social y cultural. en las primeras, la ley --

enuncia a titulo de ejemplo Ja habitación menaje de casa, alimentación, -

vestido y transporte. 

En las segundas menciona, también por vla de ejemplo, las concurren

cias a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capa

citación, bibi iotecas y otros centros de cultura, as! como las relaciones 

en la educación de los hijos. 

Las disposiciones relativas prevén que la dirección técnica tendrá -

facultades para solicitur informes y estudios de instituciones oficiales,· 

federales o estatales o de J·as particulares que se ocupen de problemas -

económicos, institutos de investigaciones soc i aies y económicas, cámaras

de comercio, de industria y otras instituciones semejantes. 

Asimismo, para habilitar a las comisiones regionales a que cumplan -

su cometido, Ja dirección técnica debe elaborar un informe para cada zona 

económica, resumen de las investigaciones y estudios real izados tanto por 

Ja dirección como por trabajadores y patrones. 

La ley hizo objeto de referencia especial, dentro de las facultades

de Ja dirección técnica, a Ja atribución, de sugerir Ja fijación de los S2. 

!arios profesionales.(lll). 

No nos cansaremos de mencionar que las reformas que se dieron en --

1962, siguió liniamientos que significan un gran paso en la fijación de -

salarios mfnimos legales, tendientes a ponerlos a la altura de las nece-

sidades económicas y sociales del pafs y hacer m!s efectiva la participa

(111) cfr. lbldem. 
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ci6n de los interesados en ésta institución. 

Por o• 1 1 parte, consideramos que, la doble instancia a la que se 

hace mención, permite la confrontación de puntos de vista con • • • 

el criterio nacional, que permitirA una verdadera unidad nacional que 

ademAs, podrA detectar con mayor facilidad las necesidades del pals • 

en el Ambito económico y social. 

Los informes de la dirección técnica proporcionan una fotograf!a 

económica y social de cada una de las zonas y dada la periocidad le·· 

gal de las fijaciones, requieren una base de informaciones permanen-

tes. Es decir, que ademAs de la tecnificación del procedimiento de 

fijación y la representación múltiple que Implica, requler~ también • 

un registro permanente del crecimiento económico zonal y nacional, •• 

una verificación constante de las verificaciones de las condiciones • 

en que puedan ser satisfechas las necesidades de las famil las de los

trabajadores. (IV). 

(IV) Cfr. MOLINA Enriquez, Alvaro Legislación comparada y Teorla General de 
los salarios mlnimos legales UNAM México 1969, Pp. 89 y ss. 
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TEMA 11. 

COMISIONE~ 'EGIONALES OE SALARIOS MJNIMOS: 

Para cada zona económica en que se dividiera el territorio nacional 

'se establece comisión regional, por representantes electos en formar di

recta por trabajadores y patrones cada cuatro años y un representante -

gubernamental designado por el Secretarlo del trabajo a sugestión de los 

gobernadores, que actuarA como presidente de la Comisión Regional. Los -

representantes de los trabajadores y patrones deberA ser un número - --

Igual, no menor de dos ni mayor de cinco, electos, con sus respectivos-

suplentes, conforme a las convocatorias que expide la Secretarla del - -

Trabajo y Previsión social. 

La ley prevé que los representantes de trabajadores sean electos -

por trabajadores sindical izados o por trabajadores libres de no existir

los primeros, en la zona respectiva. 

Las comisiones regionales fijan en primera Instancia los salarlos -

mlnlmos con apoyo en las Investigaciones y estudios que hayan practicado 

y en el informe que someta a su consideración la dirección técnica de la 

Comls Ión Nacional de Salarios Mlnlmos. 

Como podemos observar el propósito de que existan las comisiones -

regionales de salarlos mlnlmos es por procurar satisfacer lo mAs posible 

las necesidades de las familias de trabajadores y ademAs que como ya ha

blamos mencionado también con el propósito de revisar constantemente la

sltuaclón que tanto nos ha afectado en estos últimos años y ademAs sirve 

para la unidad nacional. 
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CONCLUSI !.ES DEL CAPllULO: 

Va hemos mencionado como estan formadas las Comisiones Regiona

les de Salarios Mlnimos y la Comisión Nacional de Salarios Mlnimos -

y consideramos que sus funciones son sumamente trascedentales, toda_ 

vez que, se basaran para la determinación del salario mlnimo que va 

a regir en sus decisiones y se permltiran conocer las necesidades de 

mas urgente solución que se presenten en cada región de nuestro Pals 

cuestión que supónemos que permltira la unión entre regiones que - -

constituyen la RepOblica Mexicana y as! habra una ayuda reciproca -

lnterestata l. 



CONCLUS.IONES. 

El s.'arlo como Institución, primordial, para el trabajador es -

contemplada en nuestra Carta Magna as! como en su ley reglamentarla en 

forma mas clara y especificando cada unas de las cuestiones y que ade

mas en el art. 123 constitucional es contemplada como una garant!a pa

ra cualquier persona que presta un servicio y en la Ley Federal del -

Trabajo como un derecho Irrenunciable a que tiene derecho cualquier -

trabajador. 

El salarlo, através de cualquier definición, o punto de vista, -

persigue, fUndamentalmente, desarrollar las diversas formas de vida -

del hombre, refiriéndome con ésto, tanto a lo social por lo que respe.s_ 

ta a la vida Individual del hombre, como es el modo en el que se desa

rrolla, la educación y la cultura y a lo económico, en cuanto que el -

salarlo determina los costos de producción, factor Importante, as! co

mo la situación económica, en un momento determinado del Pals y el CO!]_ 

sumo que va a satisfacer ciertas necesidades esenciales de la persona. 

En cuanto a las formas de salarlo, nos Inclinamos poruque se lns

tltOya en forma de salarlo mixta , en la que se respeten un tiempo de 

trabajo, a la persona que presta el servicio para evitar la explota- -

clOn, através del exceso de horas y la forma por unidad de obra, es -

decir, para procurar que el trabajador también cumpla con sus obliga-

clones, se le adicionara al salarlo si se ha cumplido con los objeti

vos de la producclOn, que va a satisfacer la demanda y el empresario_ 

recupere los gastos erogados que hicieron posible la producclOn. 



en , ,1nto a! principio de !gualda del salario, lo consideramos uno_ 

de los puntos mas controvertidos, en cuanto qué como sera posible medir_ 

la capacidad de cada uno de los trabatadores con una cantidad de dinero_ 

ya que la destreza es tan desigual en cada trabajador, sin embargo, con

siderando que, todos son lo suficientemente capaces, pues de lo contra-

rlo no existirlan unos salarios mlnimos, pastelón que los patrones apro

vecharlan calificar con menos capacidad a los trabajadores y tampoco les 

pennltirA el derecho a la capacitación. 

Por lo que respecta a la historia del art. 123 Constitucional y la_ 

for111acl6n de su ley reglamentarla, Ley Foderal del Trabajo, podemos ver_ 

que la mAxlma preocupación ha sido y será,procurar el bienestar y sobre

todo la justicia con la clase trabajadora, es por esta razón que se ven_ 

necesarios cambios constantes, de acuerdo a la situación del Pals en mu

chos de sus ámbitos, aOn no negando que también se comete Injusticias -

hacia con los patrones. 

En cuanto el concepto de salarlo mlnlmo, no solo nos quedaremos con 

una mera definición, sino que se pueden observar un sinumero_de puntos -

trascedentales, como son que al establecer el salario mlnimo como el que 

se debe pagar al trabajador, para que entre otras cosas pueda alimentar

se cuestión por demás Indispensable para que pueda llevar a cabo satis

factoriamente su trabajo;vestldo y casa,cuestlones por demas Indispensa

bles para la dignidad de cualquier ser humano.diversiones honestas que la 

misma naturaleza humana requiere para un mejor desarrollo de la persona_ 

la educación de los hijos que ademas de permitir la superaclon personal, 



podrla contribuir al desarrollo del Pals con personas mejor preparadas. 

Las m. ~as protectoras del .salarlo son con el propósito de fijar unos 

tabuladores mas justos de salarlos y que ademas sugerimos inspecciones de

trabajo para observar el cumplimiento exacto con lo establecido y evitar -

abusos. En cuanto a las normas protectoras del salario en !a esfera de la

producción, sabemos que es necesario para elevar la rentabilidad de la em

presa y, obviamente entre mAs alta sea ésta mejor salarlo podrA llegar a -

existir , ya que este siempre se vera alterado por el mismo, sin embargo -

se vera alterado por el mismo, sin embargo, el salarlo sera fijado por ley 

lo que permlttra aumentar el salarlo al trabajador en reciprocidad con el· 

aumento de rentabilidad por lo que se podrla contemplar la posibilidad de -

que el salarlo aumentara, aún no negando que exista uno estipulado por ley 

por que de lo contrario los patrones pondrlan como pretexto que la rentab.!. 

lldad es baja, por lo que se deben bajar los salarlos, es por lo que ya se 

ha mencionado , que en muchas ocasiones las leyes establecidas han sido b~ 

se de una Interpretación insuficiente que liega a afectar el salario en la 

esfera de la producción. 

En relaci6n a la protección en la esfera de consumo, podemos afirmar

que el trabajador no se le proporciona dicha protección o podra consumir -

ciertos productos necesarios para su subsistencia, también se verá dlsml-

nuldo el beneflct,o del empresario, ya que,al proteger el consumo de los -

trabajadores, también se deja de proteger el aumento de capital, pero, - -

también lo que buscan los empresarios es obtener mas alto beneficio, pro-

curando la producción de bienes que serian sunstuosos y costosos e lnQti-

les para el aumento de el desarrollo del Pals, factor Importante dentro -

de la econom!a, por lo que consideramos que hay que seguir apoyando los -

mecanismos que han sido creados para la protección del consumo, permltten-



do que el salarlo sea verdaderamente remunerador por otro lado mejorar la 

calidad de ~reducto para que se'permltiéra exportación y comercio lnterno

de verdadera cal !dad la exportación, cons lderándol a como una ayuda para caE_ 

tar divisas y por lo tanto mejorar un poco la crisls. 

Ahora concluyamos en el aspecto económico, propiamente dicho del sala-

rlo. 

al hacer un breve análisis de la situación económica en México durante 

este último decenio podemos decir, al darnos cuenta que no sólo nuestro - -

Pa!s es el que vive en crisis económica, sino que la situación mundial se

encuentra sumergida en una de las crisis más graves de la historia; inclu-

slve no descartando de la lista a las potencias, ya que, si bien es cierto

son las que controlan a los demás paises económicamente a los demás. Dada -

la dependencia externa de la econom!a mexicana, especialmente relacionada -

con la actividad de Estados Unidos, podemos considerar que la crisis tuvo -

su origen en factores externos, sin dejar de considerar que existen facto-

res internos que contribuyen a agravarla. 

Toda esta situación, ha afectado en mayor proporción a los asalarla--

dos, ya que la distribución es poco equitativa y desfavorable para el tra-

bajador que entre más aumente la inflación menor ¡iodrá ser el poder adquls! 

tlvo del salario y esto ha llevado a que la distribución del Ingreso fami

liar se concentra más en al lmentaclón deficiente, por cierto y no permite

satisfacer otras necesidades que también son básicas y elementales para el

desarrollo de la persona como tal. 

Como es sabido por todos se han adoptado poi !ticas que a corto plazo

más que dar una solución agravan más la situación. Como consecuencia del -

modelo de desarrollo adoptado, se llegó a una estructura del Ingreso, del -



gasto, consumo e inversión y del empleo caracterizado por la concentración 

en sectorP', regiones y productos, 

Otra t~nsecuencia del modelo de crecimiento adoptado, es que si bien

se produjo crecimiento del ingreso, de la remuneración de los asalariados

y del empleo, éste fue menor al del crecimiento de la población, creando -

problemas de subempleo y desempleo abierto. 

sin embargo, hasta ahora nos damos cuenta que por lo que respecta al 

salario real sigue perdiendo su poder adquisitivo que podemos determinar -

relacionandolo con el nivel del mismo en pesos corrientes y una canasta -

b.\sica de bienes y servicios valuada en pesos del año considerado por lo -

que con ésto podemos decir que el salario mlnimo no alcanza para cubrir -

un mlnimo de necesidades. 

Ademas esto significa que una disminución del salario real o de los -

ingresos menores, es mucho mas grave que la de otros ingresos mayores, ya

que en el caso de los mlnimos, cuando se reduce el poder adquisitivo, se -

debe prescindir de articules (bienes y servicios), mientras que en el caso 

de perceptores de ingresos mayores, cuando son reducidas sus entradas, de

jan de adquirir bienes suntuarios. 

AOn tomando en cuenta las tasas variables de inflación y las dlstin-

tas formas que asumen los métodos de fijación de los salarios mlnimos, la

fecuencia de Jos ajustes pone en evidencia diferencias notables de la eco

nomla de un pafs, ·ya que si se tiene que estar ajustando los salarlos es -

porque la crisis va en aumento pero que la solución no es disminuir o dejar 

los salarios en tal situación sino la solución serla procurar un freno a -

la carrera de precios. 

A ralz de las debilidades de la admlnsitración o de dudas acerca de -

Ja importancia de la fijación de los salarios mlnimos como instrumento de-



1 a poi !tlca económica y social nacional, Jastasa mlnimas se quedan rezaga

das hasta que la presión pol[tlca en demanda de su acumulación se acumula

de tal mod que ya no puede se resistida. Esto acarrea muchas veces· conse

cuencias deplorables. Si solo se procede a ajustes espasmódicos, Ja decl.!. 

nación del valor real de !os salarios m!nimos puede llegar a ser muy grave 

y el monto de· !os aumentos requeridos para devolverles un valor real puede 

ser tan grande que sus consecuencias resultan inevitablemente perturbado-

ras. 

Podrlamos sugerir que el salario aumentara automH!camente sobre Jas

bases de los cambios, el argumento serla que cuando las tasa de inflación

son tradicionalmente elevadas, la aplicación del Indice respectl va puede -

constituir la única forma practica de asegurar que los ajustes sean lo - -

bastante frecuentes como para Impedir en serio deterioro de la capacidad -

adquisitiva de los salarlos mlnlmos. Cuando uno de Jos objetivos prlmordi2_ 

les es reducir la pobreza otorgando la protección de un limite inferior -

basico a .los trabajadores que perciben los salarlos mas bajos, hay normal

mente amplio concenso en cuanto a que deberla ajustarse sus remuneraciones 

lo mas fielmente posible a los movimientos de los precios y de Jos salarios 

Ja actualización según Jos indices respectivos constituye un medio s!mple

Y directo de asegurar que ello se efectúe de manera consecuente y a su -

debido tiempo. Y como es de esperar que los salarios reales se mantengan y 

vayan aumentando ·gradualmente durante el proceso de desarrollo soc!oeconó

mlco, las reglas de actuallzacJOn mediante los Indices pertinentes pueden -

ir en annon!a con la evoluc!On prevista de los precios y Jos ingresos. Ad.~ 

mas, la actuallzac!On mediante los Indices estadlsticos reduce el margen -

de controversia sobre el monto de los ajustes, en esta forma, al estar - -

por adelantada la mayor parte de los aumentos, la atención de las partes-



µuede d' iLdrse a las posibilidades de elevar el valor real de los sala-

rios m!nlmos o de modificar su posición relativa en la estructura sala- -

rlal. 

Los movimientos c!clicos del salario real estan reflejando los c!- -

clos de la econom!a mexicana, su inestabl l ldad. dependencia, ritmo de cr!!_ 

cimiento de la productlvdad, etc. 

La solución entonces, a estos problemas podrla ser, mediante medidas 

que estimulen la desconcentraclón del Ingreso, el incremento del empleo;

que poslbil lten el crecimiento de la econom!a la atención y previsión del 

ciclo económico y la Independencia económica, logrando as! un salarlo ver. 

daderamente remunerador. 

Después de el breve estudio podemos sugerir lo siguiente: 

La alta tasa de crecimiento del producto no es suficiente para gara!)_ 

tizar una mejorla de bienestar a los asalariados, por lo tanto es impor-

tante adoptar medidas dlstribultivas del ingreso, junto con las medidas

tendentes a mejorar la distribución funcional y personal del Ingreso, cs

necesarlo disminuir el desempleo, abierto tanto como el subempleo. 

Al mismo tiempo hay otras medidas que pueden contribuir al aumento -

de los Ingresos de los aslarlados, tales como la capacitación y el adies

tramiento. 

También se puede atacar el problema por el lado de la protección --

del poder adquisitivo de los salarlos, a través de mejoras en la produc

ción y distribución de al lmentos baslcos. 

Otro medio de protección al salarlo es la orientación al consumo del 

trabajador. 

Se debe lograr un mayor grado de cumpl !miento de las normas legales

relativas a salarlos m!nimos y prestaciones sociales. 



Por último sugerimos que para solución que pueda adoptarse en Méx! 

ca debe l 1 !garse por la paz, es decir, procurando que no haya violencia 

porque sabemos que si el pueblo se ve presionado· y sobretodo que se vea 

con hambre sera Imposible tom~r cualqulerdecisión antes de solucionar -

la del hambre del pueblo mexicano, buscando una sociedad nueva y libre_ 

y justa. 

En México es necesario proteger la economla, ya que de ella, depeJ!. 

de toda la vida social de paz ·y justicia y una pol ltlca democr6tlca, -· 

ésto podrla lograr, qulza con un control de cambios para evitar la fu· 

ga de capitales; congelar la deuda Interna; y procurar la recuperación_ 

de lo perdido en Inversión pública, es decir, ocupar lo necesario para• 

cada cosa y no arrancar presupuestos a donde son Indispensables; procu· 

rar el contento de la clase trabajadora, dandole su salario y no sacri

ficarla en aras de nada, puesto que el retener los salarios a los tra-· 

bajadores, o no pagarles lo correspondiente a sus servicios es como Ir_ 

mermando poco a poco la economla, porque debemos pensar que ellos son • 

la fuerza de México y sin ellos no hay producción y si no hay produc· • 

clón no habra seguridad de satisfacer las necesidades de cualquier per

sona sea rica o pobre. 
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