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B2 Derecho del Trabajo •s una disciplina social que através 

del tiempo y de los sistemas jurídicos de los diversos padaes 34 

ha puriftcado.Aesde luego no ha sido una tarea fdctl,sino que ha 

significado una lucha y un esfuerzo constantes de la clase traba 

jadora en el anhelo de conquistar mejores prerrogativas frente —

u la clase patronal. 

La lucha de los trabajadores se dat en un primer plano,a ni—

vel nacional y no •s. sino hasta l'941) cuando aparece el MLanift—

esto Comunista' de han Marx y se emite el llamado universal in—

vitando a todos los trabajadores del mundo a unirse a la causa — 

comdn ya que los problemas que agobian a la clase que detenta la 

fuerza de trabajo no son excluattios de un país determtnaao,stno 

de todos los que comulgan con las ideas de liberocidn y raivindt 
cactdn de los derechos del trabajador,así como de los que *aterís 
almente participan de la lucha sin imoortar la forma que revista. 

Por la economía sabemos que cuando la oferta as mayor,los --

precios de los artículos tienden a bajar,a disminuir dada la com—
petencia de mercado dentro del sistema de libre concurrencia.Tam—
poco ignoramos que a mayor demanda los precios aumentan y disminu 
yen los mismos ante una menor demanda en el libre juego de merca—
do.Algo semejante ocurre dentro del marco socio—económico de la —
oferta y la demanda de la fuerza de trabajo o dnico patrimonio de —
subsistencia de las grandes mayorías de nuestro país y,en general 
de todos los países subdesarrollados. 

.as versad que la ley ha tomado especial interés en custodi—
ar las prerrogativas y derechos del trabujaaor asalariado,pero --
también no es menos alerto que las leyes de la economía afectan —
de diversas formas al salario y dejan sentir su influencla,de una 
o de otra manera,en la vida diaria de la clase proletaria.Muchas 

veces tenemos la tmorestdn que la misma ley ante la tneatabilt--

dad econdmica mundial que padece nuestra sociedad moderna.es im—
potente y coco eficaz vara dar reSpoesta a las necesidaaes de lar' 

mayortad margtnaaas de trabajadores que día a ata ven aesmoronar-
se el noder adquisitivo de la moneda. 

La importancia de los salarios en general y •soectftcamente 

del salario mínimo general,radica en el hecho de que para el ira.. 



bajador significa el dnico medio que le permite subsistir.Por otro 

lado no se pomen'en duda,de ninguv$a•aanera,las buenas intenciones. 

del legislador al consagrar constitucionalmente,como garantía de - 

justicia social,el salario mtnimo(anartadosui,fraoaidn VI y .8,frac 

°t'in IV del artículo 125 de la Constitución) que satisfaga las ne-
cesidades del trabajador en los distintos ordenes que enuncia el - 

articulo 90 de la Ley Yederal del Tdabajo en vigor.Sin embargo la 

realidad cotidiana nos demuestra que la finaliaad del salario mínt 

ao es inconclusa y se frustra a consecuencia de los problemas in—

flacionarios que aquejan no sólo a nuestro país,stno también al --

resto del mundo en mayor o menor grado.Ello la traido como conse—

cuencia queel salario mínimo en tísico no esté cumpliendo con su -
finalidad social ya que la experiencia do innunerables familias -

testifican que el salario mínimo es insuficiente para cubrim todas 

las metas que se han prefijado dentro de su objetivo.Sn el mejor - 

ae los casos tan sólo llega a cubrir,de una manera muy limitada, -
las necesidades mds indispensables y apremiantes de la clase traba 
jadore.Slio nds prueba que los fenómenos económicos no se resuel--
ven dnicamenti con preceptos jurídicos ejemplares aesde el punto -
de vista tedrico,sino que .se hace necesaria una mayor intervención 

del Sstado en todos aquellos problemas que revisten un interés so-
cial.Con ello no se quiere decir que la iniciativa ?rivana deba -- 
er desplaanda totalmente por el Sstado,sino quo sencillamente el . 
*stado debe tomar la dirección en todds aquellas actividades en las 
ue los particulares propietarios de los medio. de aroduccddn aspe 
ulen con las necesidades de la colectividad4ebe tomarse en cuan.» 
a en primer lugar y nunca perder de vista el bienestar de la rosa 
idad y el interés social. 

Sn un país con economía depenaiente,teroeneundista o subaesa-
rollado como lo es el nuestroo es .extraordinariamente aiitsil.pero 
o imposib/e,00ncebir y determinar un salario do productividad como 
alerto mínimo razonable que no es sino el ingreso que el obrero - 
ercibirta bajo un orden económico equitativo y justo. 

31 sistema económico actual de los naíses capitalistas se ca-
acteriaa,entre otras cosas,nor el hecho de que el salario toma la 
orna de pagos en amero que los patrones cubren a sus tr“bajauo--

es.Ssto significa que la relación entre el que posee los mocitos - 
e producción y aquellos que prestan su fuerza de trabajo al ames 



o de produccidn ae expresa ,en el pago del, salario como algo tu:t— 

uba y no coso mas relacidn que 	misma tenga una significa--
ida particular ynpropia.Ssto posiblemente encuentre au explicecidn 

la evidencia di que en el sistema acondmico capitalista loa re--
melones sociales• no son consideradasoprincipa/mente,en tirminos de 

e/aciones entre hombres y hombres,sino en tdrminos de rilacionos 

ntre hombres y cosas en las que los trabajadoras son identificados 

on estas +1/timas. 
La interesante y poza de mucha importancia la aportacidn que -

a 'plasta Catdlica,a pesar de sus tribulaciones; y deficiencias hu-

anaa,ha hecho en el campo social etravds de las inquietudes papa--

es que han culminado en diversos documentos pontificios.do se pue-
4m.layar la influencia tan grande que ha ejercido la •Rerue ¡ova 

mi* del Papa. Lid" XIII quien impulsd y propugnd por la oreacidn de 

4 tnstitucidn como lo es el Derecho del Trabajo,del que se•han de 
Mido incontables beneficios en favor de la clase que viva de su - 
bejo retribuido con un aalarto.Basta citar algunos nombras como: 

hin de Villenauve,Osanau.Le naval» Coux,Lamennats,Nontalambert y 

forma muy - especial a Kettler quien ad el campo social fuera pre-

gatear de Lada IIII.Dicho personaje debe ser recordado con agrade.. 
miento por su lucha en el aumento de dos salario:04,1a disminucidn 
las horas de trabajo,e1 descanso dominical obligatsrim,an la pro 
btetdn del trabajo para nidos y mujeres en las fdbricas,en el ---
orrapen la adquisicidn de la pequeña propiedad,en la parttotpa--
dn en los beneficlos(denominados por nuestra Ley Federal Del Tra-
jo en vigor como utilidadas),4etc.Es tanto ade meritoria esta 
si consideramos que se verificd en los años anteriores al de --

71 que es la fecha en que murid lattlera ya que la aituacidn 

selhadichite de aquel tiempo era tan crucial que ext--
a un verdadero valor y una calidad moral dutdntica. 

Como ya hemos dicho,e1 salario mínimo por sf mismo es incapam 
satisfacer todas las necesidades de los trabajadores,dadas las - 
rounatanctas econdatces por las que atraviesa nuestra patria.3i a 
o agrepamoa la verdad inobjetable de que en nuestro país las fu-
tre de trabajo son limitadas y la *dm> de obra,sobre todo no calt 
ada,es abundante,la realidad de incrudece todavía ad* ya quo tal 
equilibrio conduce a la competencia por el trabajo.Lo anterior -
ea traducido por el instinto de conservactdn en lucha. por la 



ubsistancie provoca que /a clase trabajadora claudique a /os dere--

hoz meta elementales del hoabre.De ahí que que no sea raro toda esa 
rdctice viciada que se ha venido dando,con esmerado emplidop.por par 

e de los propietarios de las fuentes de trabajo`al no pagarlos sj1 

artoe mínimos generales establecidos parla Ley en pro de la clase 

alargada. 

Rs muy frecuente,por no decir undnime,que en los establecimien 

s donde no hay sindicato la irregularidad de horarios unida al --
Do arbitrario de los salarios se ha convertido en una costumbre - 
neralisada.en algo normal que sucede todos los días en:talleres - 
cdnicos,talleres de costura,talleres de carpintería,trabajos de - 
banilerfa.dependtentes de tiendas pequefias y en algunos casos ---

ndeshfurmacias,trabajadoras domísticas,trabajaaorea ambulantes -

ambas sexos,etc.Esto nos demuestra que la violación del artículo 
04 de la ley Federal del Trabajo está a la orden del día,coneti4n 

con ello e/ delito delsqlo Papo del .salario Uínimas en aetrimen 

de /os derechos,/a vida y la dignidad de todos aquellos que pros 
n sus servicios o alquilan su fuerza de trabajo a un patrón y que 
carnan el sujeto pasivo de tal delito. 

La protección del salario bajo cualquier denominación y a cual 

ter nivel es indispensable y sólo podrá ser comprendida atando - 

mos capaces de entender con toda clariaad que el derecho del tra 
o y previsión social,que es eminentemente reivindicatoria de la 
se trahajaaora.estd construido sobre" ,rincipios revolucionarios 
a característica fundamentalradica en su naturales& social y --
¿accionista de las clases sociales más necesitadas. 

Finalmente para evitar cualquier posible confusión cebemos ha.ee 
notar que en el presente trabajo el oojeto 	estudio se lisita 

ca y exclusivamente a todos aquellos seres humanos que perciben, 

el alquiler de su fuerza de trabajo,el salario mínimo peneral.-
icamente dicha limitación no significa,ae ninpdn modo,alpdn tape 
esto para que podamos hacer alguna alusión a las demds clase.:. de 
río mínimo e incluso al salario en peneral. 



CAPITULO PRIkER O. 

LOS DEdEJNOS SOCIALES Y EL PAPEL ¿Jd1 EJTAjO. 

1.1.-EL NACIAIEJITO DEL DERECHO SOCIAL EN LA CONSTITUCION D3 1917. 

1. 	- COS SSC!! ENCIA S DEL DERECHO DEL TRA RAJO. 

.1. 3. -CU,' ISA t.; RACIOil" lid LOS DE.:SCHOS 3t:id LES da 11.*::::.r..!CIO DEL TRABA- 

JAt'UR EN EL ARTICULO 123 liE LA JUSTITIJCIO.1, 

1. 4..-EL PAPEL D.51 ESTADO SE LA SOi.,ISDAD 1.7.1P !TAL !STA . 



1.1...SL .1ACWIEN1'Ó DEL DSRECHO SOCIAL 811 LA CONSTITUCION DI? 1917. 

Para ubicar con exactitud al Derecho Social es necesario redor 
dar, brevement• ,la clasificación tradicional del derecho en público 

Privado.8sta distinción entre derecho pdbltco y privado es uno de 
los temas más discutidos entre los juristas.La división de las not.. 

nao jurtuicas en dos grandes ranas es producto ae la concepción ad  

104 juristas romanos que se encuentra sintetizada en la siguient• -
sentencia de Ulpiano: Publicun jus est quod ad status' ret romana. - 
apeotat;Privatum quod ad singulorum utilitateet -¿Uta teoría se cono 

ce oon el nombre de 'Teoría del interés en juego" aorque la natura-

laxa artuada o páblica de un precepto jurídico depende del interés 
que garantiza o proteáe. 

La aiutsidn moderna del derecho,cdeads de las dos clases alu—
didas incluye el Derecho Social dentro del cual se encuentran con--
prend.tdoa ://1 Derecho del Trabajo,t1 Derecho de da Seguridad Social 
y el Derecho Agrarto.E1 Derecho Social es aquel protege a las ele- 
es más necesitadas que viven del alquiler de su fuerza de trabajo 
@tributa() mediante un salario. 

La dec/aracidn de los derechos sociales que fueron consagra--
os en la 1.7onstitucidn de 1917,es la fuente cal aerecho laboral,ae 
a seguridad social y del derecho agrario.Esta deoltrecidn de los 
erechos sociales surgid "como un grito' de rebeldía del hombre que 
ufría injusticia en el camoo,en las minasen las fábricas y en el 
aller.."ue el mismo grito de la Guerra do Indeperidencta ,e/ que re 
ond también en los campos de batalla de la Guerra de Reforma. firs-
cf de la tragedia y del dolor de un pueblo y fue creacidn natura/. 
encina y propia del mexicano,del hombre que venía de oFrendar su 
ida en el combate de la revolucidnol  

En comparación con la historia del derecho en gineral,•1 dere 
o social es de reciente creación ya que hasta antes de la Jon.:ti 
cidn de 1917 las relaciones de trabajo catan dentro de/ ámbito -
1 derecho civil bajo.el rubro de contrato de crestacidn de ser--
cios.Por ello la Revolución Gonst'ituciamal ista se vid en la impe 
osa necesidad de romper con el pamado.teniendo que destruir.al -
sino t tempo la mitología de las leyes econdtatcas del e is tema libe 
1,así corto con el imperio de la empresa abau.2141 13 ta,para. que e1 
Nicho del trabajo naciera a l& realidad social di, todo aquel que 
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ajo su calidad de trabajador ee encontraba en ;asistas condiciones 

• trabajo ya fuera en el taller,in -la fdbrtca o en el campo. 

El maerstro Mario de la Curva nos clioe q ue a diferencia.' del 

'racha nercantil que ha sido una desmembración del derecho civil, 

1 derecho del trabajo nunca ha sido una parte o un capítulo de — 

ate y que tampoco puede afirmarse qu'e sea su continuador o su he-

sciaras tnd que se presenta como su adversario y en cierta, ¡nacida 
omo su verdugo. 

El surgimiento del derecho del trabajo con su natural carda—
er social ha traído como consecuencia la creactdn de nuevos idea-
ea y ualores.Con efl la justicia adquiere un matas atattnto a la - 
usticia que se encontraba en la base del derecho civil.Por lo tal. 
o san el derecho del trabajala justicia dejó de ser una fórmula 
rial aplicada a las ralacionea extornas entre los hombres,y se con 

trtid en la nanifestaoidn de las necesidades y los anhelos del 
onbre que ent raga su energía de trabajo al reino de la econoata.-

derecho del trabajo de la Revolución Social Kexicana quiso ser 
mensajero y el heraldo de un mundo nueuo,de un mundo en el cual 
trabajador sería elevado a la categoría de peraona,no para gua-

u- simplemente registrado con eso título en una /timan legal,si-
para vivir como persona en la realidad de la vicia social:en el 

turo,el derecho ya no sería tan sólo una forma da la con3ivencia. 
no una fuerza activa al servicio de la vtda,un instrumento de la 
nuntdad para garantizar a los hombres la satisfacción de las ni-
sidadea de orden material y espiritual que impone la dignidad -
la persona hunanct»2. 

El día 15 de julio de .2.14 el general :tuerta abandonó el po—
r,cedienao con esto el triunfo a la rsuolución.Lespias de esta -
cha las fuerzas constitucionalistas dan inicio a la creación del 
recho del trabajada tal manera que el L del ¡sea de apoJto s: de 
ata en la c iudad de 4guascal tantea la reducción ae la jornada de 
abajo a nueve horas,se astablaae,adands,como obligatorio el aes-
aa0 semanal quedando,al oilgato tiempo, prohibida cualquier tLisa tna 
ón o reducción a lós salartos.Caai un ines des Jutia , e/ 15 de sep--
embre en dan Luis Potosí,se expide.,•un aecreto ftilndo los sala—

s mtntino.v.tluatro días sida tarue se fijan en el datado de 1- ni/as- 
/os salarios ftitllina03,reductíndose la Jornada de trabajo a 	ho- 

y se cancelan las deudas de loa oan,)tsainos. 
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Sri el Estado de . Jaliscoaanuel M.Dtdgues expidid un decreto so-
re la jornada de trabajo,descanso!eemanal y mecactoums.AU 7 se octu 

re del mismo affo,lpuirre Berlanga pdblicd un decreto en el que se - 

stablecid una jornada de trabajo no mayor de nueve horas,la prohibí 

idn relativa al trabajo de los menores de nueve alios,salarios mini-

os para el campo y la ciudad;proteccidn del salario,reglamentacidn 
ara el trabajo a destajo.Se aceptd,ademds, la teoría del riesgo pro 
esional y se crearon las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Otra legislacidn de gran importancia en materia de trabajo es -
a del Estado ds Coahuila del ano de 191J,obra del gobernador Uusta-
o Espinosa Mireles.En el mismo mes de octubre de iddntico ano,el yo 
amador citado expidid unaLley sobre ciccidentes de trabajo,pero el 
tarda central de tal ley radica en las disposiciones relativas a -
e enk los contratos de trabajo ce consignaran las normas sobre la - 
rticipacidn ae los obreros en las utilidades. 

En 1917,4in medio del fragor del combate y de la acentuada alai-
dn de los revolucionarios en carrancistas,villistae,sapatistas y -
ras facciones,e1 jefe del ejército constitucionalista conoced a un 

ngreso Constituyente para dar al pueblo de {físico una nueva •Jarta 
lítica que responc;.iera a las necesidades sociales d,1 nueblo. 

Por su parte Don Venustiano Jarransa pensaba que el pueblo no 

adiaba solamente una victoria legalista y fornal,sino que anhelaba 
a auténtica justicia social.Por ello el 12 a• diciembre ue 1914 -
uncid que se adoptarían las medidas legislativas adecuadas que 

dieran a satisfacer el pensamiento nuevo y las esperanzas del --
blo.Aquellos deseos y esperanzas del puebloplepittmados en au lu 
por la eaificacidn de un nuevo orden social inda acorne con la - 

nidad del .lombre,se verían rea/inudoJ con la expedicidn de leyes 
arias que favorecerían la formación de la pequmila propiedad,atsoi 

ndo los ilatifundios y restituyendo a los pueblos las tierras que 
ustamenta les habían stdd arrebatadas.liebía ser una legislacidn 
sirviera para aejorar la condicidn social del trabajador rural, 
obrero,del minar, y,en peneral,de la clase que alquila su caer- 
humana a un patrdn a carr.bio de .un salario. 
El Congreso Constituyente se rIlintd en la Ciudad de oerítdro 

el mes de noviembre de 1916 y Don Yenutiane 'arranza ?resentd 
1 un proyecto de constitucidn.Durante las acaloradas utacusioi. 
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• 
nos sobre el artículo quinto de la Constituctcfn,suscitadas entre los 
miembros de la elsamblea Constituyente,un grupo de dtputados,en su --
mayoría trabajadores,votd para que se asentardn las bases sobre la;; 

que se deberfa construir el gran edificio del derecho ael trabajo.-
liesde luego no faltó quien se opusiera a ello argumentando que ta--

les bases debían comprenderse en leyes posteriores o reglamentos.4-
fortunadamente Francisco J.Ildjica y Heriberto Jara en unión de fac-
tor Victoria y otros dipatados lograron imponer su critario,conutr-
tidndose en realidad un capítulo nuevo que se denomiodt"Lel Trabajo 

y de la Privisicfn Social ".título con el que fue conocido el art tau- 
o 123 constitucional. 

La Constitución del diecisiete fue la primera que trató algu--
os problemas de coy-datar social e Mac' innovaciones a la Constitu-
ido Política de nuestro pats.Dicha Constitucido consayró,entre o--
ras cosas da importancia social:El contrato de trabajo,jornaaa mcf-
ima de b horas,la jornada nocturna,1 aborea prohibidas e insalublees, 
rohibicidn del trabajo de los minores de 14 aitos,e/ descanso seo:s-
al obligatorto,el trato especial al trabajo de las aujeres,los se-
arios y su forra.. de vapo,responsabiliduaes ae los trabajadores y 
atrones,el cincho de lauelga,etc. 



1. 2.-.CON.VECUSNCI.43 DEL DEitECHO,DRL.  TRADÁJO. 

tintendiendo el Derecho del Trabajo coso una forma en la que se 

mantitcata el Derecho Sociel,podemos decir que las consecuencias --
que se han derivado de erl son diversas, pudiéndose citar, entre otra:., 

la,  libertad que tienen los trabajadores para coa/ tyars•./ lbertad de 

nitflootacidn y contratación colectivas,libertad de huelga,eto. 

Otras de las consecuencias del derecho ael trabajo Itunt 

a).-La regulación de la jornada de trabajo en ida tres modali- 
dades:diurna,nocturna y raistattirts..del 5ti al dt de la Ley 
Federal del Trabajo). 

b).-Oías de descanzo(Arts.,del 69 al 75 de la L.F.T.) 
c).-Vacuciones(Arts.,dal 76 al al de la L.F.1.) 
d).-E1 3alarto Mínimo (.4rts..del 90 al 97 ue /a L.10.2'.) 
e).-Laa disposiciones que protegen y otorgan privilegios al - 

salario en general (.trts.,del 96 al 116 di la L.F.T.) 
reparto de utilidades en favor de los trabajadores por 

su intervención en el proceso proauct tu° y que 	incuen-
tra regulado en el capítulo VIII,artículoa del 117 al 131 -
de la misma Ley Federal del Trabajo en 

9).-E1 derecho de los trabajadores al otorgamiento de habitaci,, 
nes cómodas e hipiínicas previsto en el capttulo III ael -- 
rítulo 	que incluye lit artículos que' van del 136 al 153 -
de la Ley Federal del Trabajo que se encuentra en otyar., 

4.-El derecho de los trabajuaores a la canocttactcfn y al adt-
estraattento(Irts..del 1534 al 153.1). 

derecho de preferencia,;intiptrodad y ascenso que /e, asis-
te al trabajador frente al oatrdn(Árts.del 154 al 16P dela 
Ley r'eaeral del TIaata jo) 

j).-depulacidn especial de la mujeres y de los menores de edad 
(Arta.del 164 al 172 y del 173 al 160 resoectiougente ue -
1a Ley Federal del Trabajo). 

1).-depulación de la actividad prestada 701' los trabojauores - 
dome(sttcon(Arts.ae/ 331 al '.i43 de la ¿olí federal ele/ Trabo 
jo). 

/J.-Previsión de los riesgos de trahajo(Art3.dal 4ij a/ ze././ de 



la Ley eaderal Oil Trabajo). 
11).-1¡I beneficio gil* otorga /a Liy .Federal del Trabajo a los traba-

jadores del campo cuando han permanecido al servicio del patrdn 

por un período no menor de tres nasas sagita se desprende de los. 

artículos que van del 279 al 284 ae la Ley atancionada. 

.-á1 derecho para formas- sindicatos,federacionesp y confederacio—

ned(irts..del 356 al 385 de la Ley 'adora.' del Trabajo). 

n . aegu/acidn sobre los derechos y las cbligacione3 que se derivan 

del contrato colectivo de trebajo(.trke.,del 386 al 403 de la Ley 

Federal del Trabajo). 
.-R1 derecho de huelga que la ley otorga a una coalicidn de trao..bj 

Moras para que suspenda* temporalmente las labores en tanto se 
revuelva la existancia o inexistencia legal de la misaa(Arts.,ael 

440 al 471* tte la Ley. Federal del Trabajo, incluyendo el procedi-

miento y los objetivos que persigue el. movimiento de huelga). 

ttl Derecho del Trabajo,sobre todo,a partir de las reformas de 
:40 se nos presenta cono la consecuencia de una larga euoiucidn 
ídica.asf cono la lucha en contra de todas las conoepcionas arca:-
as que se habían negado a reconocer y aceptar loa prtncipios  que -

e encuentran,hoy,en el fondo del artículo 123 conatttuctonal. 
ILZ Derecho del Trabajo tiene cono finalidad primordial  asepu-- 

r y proteger el vienestar social de la clase trabajadora en todo.; 
a ordenes en que se manifiesta la naturaleza Iuttana.dsta rama del 

arado Derecho S'acial le.tersido cono consecuenclas,aderads de las -
indicadas en renglones anterioiees,las 3tputentest 

-SEPARÁCIO.V Dh LAS RELzJIONSS DE 2'8484./04BL 1)E8g.1110 JI VIL. 
Sabemos que aesde la ¿poca del derecho romano hasta hace alga- 

s décadas del presente siglo,las relaciones de trabajo se habían 
ncebido cono una forma del contrato de arrenduatianto dentro del --
bito del derecho civil inspirado en el liberalismo econdmico con.; 
nido sobre las bases de sus dos famosos principios del laisses-fat 

y del Isissez-passer.Esta 3 ituacidn impl !cabe un menoscabo de la 
nidad humana del trabajador.por /o quo se preteratid saluar este 
olio diciendo que dentro de les aalac£unes de trabajo lo que se 
a en arrendamiento no era la pe'rsona auzana..sino su eneraía,su 

rea de trabajo.Oor ello loa tntegrantés de la eacuela económica 
tu,:ifer al ftnal de este apartado:l.2. 



iberal pudieron afirmar que el trebejo era una cosa que estaba en -
el comercio y que por lo tanto su precio debía caer bajo la ley de -

a oferta y la demanda. 
A pesar de que las relacionas de trabajo quedaron fuera .del ca.i 

o del derecho civil a partir de la Constitución de 1917,no fue sino 

asta 1970 cuando el derecho del trabajo logró imponerse y triunfar 

obre el derecho privado que pregonara la voluntad d" las partes co" 

o la reina de los contratos..E1 derecho del trabajo lopra destruir - 

a tradicional concepción que consideraba al trabaj$ 	hombre romo 

uulquier marcancia que se ofrece en el Plercaao.Para ello tostó cono 
undaitento la declaración de principios de la OIT,la Declaración ea 
iladelfta,el capítulo relativo a las normas sociales de la Carta -
e la Organización da los Estados Amartcanos que fue aprobada, •n la 
apitc.1 de Colombia en 1948 y que contienen la afirmación clara y - 

jante de que el trabajo no es una siercancta o un artículo de co--
rcto.La victoria que se adjudicó el derecho •dal trabajo sobra el 
racho civil se encuentra plasmada en el contenido del artículo --
metro de la Ley Podara/ del Trabajo que reconoce la atgniddd del 
abuiador,a3i oPmo la libertad q de le asiste I.r.• desempeñar una 
bor y que a la letra dice:"3/ trabajo es un aerecho y un deber --
ciales.ilo es artículo de comercio,exige respeto para las _liberta-
s y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse el condiciones 
e aseguren lavidao la salud y un nivel económico decoroso para el 

bajador y su familia. 
No podrán establecerse distinciones entre loa trabajadores por 

iyo de rals,sexo,•dad,credo rellpioso,doctrine política o condi--
n social. 

Asimismo,es de interés social .1romopar y vigilar la ca7,acitact-

y el adiestramiento de los trabajadores". 

A AD4UI3ICIOil 6.DIDUAL ,Dt? LA JUSTICIA ..00.VAL JIPE Dlíiig SAISTIR 
ODA RELACIOh' LABORAL. 
.1'.1 derecho del trcbuju.stendo una fuerza constante y un instru- 

o jurtuico y hunanitarto en pro' cte-la clase trabajadora ha logra 
tsmtnuir la injusticia que durante siv/os se ha trunseit¡uo como 
carga hereuitarta entre la clase asalariada.G's una a las stguien 
generaciones ininterrumpidamente.Dicha rana del derecho social ••• 



- 12 - 

ha hecho que el trabajador que prestd sus servicios o su actividad 

en general a un patrón,poco a poco,vaya ocupando al lugar que le - 

corresponde dentro de la sociedad en que vive.Por otro lado ha por 

mitido,tambign,que . la clase social a la que pertenecen los trabaja 

dores se vea beneficiada por lo que concierne al mejoramiento de - 
loo ingresos y a las condiciones de vida.Confirmando lo aAterior - 

la Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo segundo que alas 
normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia 
social en las relaciones entre trabajauores y aatronism.di mayor a- 
bundamiento el artículo tercero dela mismalay dice en su orinar pd 
rrafo,transcrito arriba,que el trabajo "debe efectuarse en condi—
cionas que aseguren la vida,la salud y un nivel económico decoroso 
pare el trabajador y su familia-,indicando con ello que 2z Justicia 
social que persigue el derecho del trabajo se debe encarnar en las 

condiciones sociales do la vida del hombre trabaJador.Debido a lo 
antertor,no en vano seo ha dicho que el alma y la finalidad de las 
normas de trabajo es el mismo hombre por quien <Jabiri seguir luchan 

o con mayor ahínco y eficacia con e/ fía de procurarle ¿zna existen 
ta más digna de un ser humano. 

dn relación a /a justicia social el ilustre maestro Alberto --
'raebu Urbime,a1 comentar el segundo artículo de la Ley zederal del 
rabajo,dico que de acuerdo a la expostcidn de motivos de la ley,—
quilla es la justicia que se encuentra ímplicita en *1 artículo --
23 de la Constitución quien persigue que los trabajadores ootenpan 
os beneficios que se derivan de su calidad de tales,en la medida 
n que las circunstancias y el desarrollo de la industria lo pirmi-
an.3in embargo lo anterior e3 tan sólo una parte de lo quo supon* 
u justicia social ya que !ata no dntchmento se refiere al mejora-
tonto material y económico de la clase trabajedora,aino C040 CACe 

1 maestro citado,la idea de la justicia social es oida amplie ea - 
trtud de que no solamente tiene como objeto que los trabajaLores 
lcancen su dignidad como hErsonsVfitianas,stno que en el fondo ae 
a justicia social ?armando' como'finaltdad apremiante la necesi--

ad imperiosa de que la clase trabajadora llegue e la reltutadica--
idn ae sus derechos como (ileso social que alquila su 'tiers:. a, --
rabajo.il final Lar el comentario el incansable maestro antuerzt- 
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tario con toda ldgica nos dice que las normas legales de la .uey Fe— 

deral del Trabajó son incompletas porque 'sello se refieren a le t-- 

dea de justicia social como una tenóincia nivelador* y proteccioni.; 

ta,olviddndosa del sentido mds importante que tiene la misma como —

es el de la reivindicación de los derechos del oroletartado,tendien 

tea a la socteltsacidn de los bienes de produccidn.Siguiendo la 1--

d'a anterior.la Ley Federa/ del Trabajo debería contener un título 

especial que contribuyera al logro de la reivinaicacián de los dere 
cho* del trabajador asalariado debandosa reflejar en una mayor par 

ticisacidn en el beneficio económico del proceso productivo median—

te la necesaria socializacidn de los medios de producctdn.Lo ante--
rtor redundaría en un reparto equitativo de la riqueza airada en tu 

do el sistema econdmico,logrdndose con illo una justicia social ad:: 

curdo con las necesidades materiales y espirituales del hombre qur 

manan de su propia estructura biológica y psicológica que contar— 

an una sola e indisoluble entidad de acción y pensamiento. 

ilota: Con las reformes de 19‹,0,elpunos artículos relati 
vos a los objetivos y nrocedtaientos de nuelga --
comprendidos,del artículo 440 *2 471,ya han sido 
deragados(Atra.452 el 45d, 460 el 4U5,4Wi,468,470 
y 471 de le L.P.T.),establecténdose en el caOftu—
/o XI del Título Catorce relattvo al Muevo Dere--
cho Procesal del Trabajo, el proccainianto as .aval 
pa que princinia.en el artículo 9a9 y termina en 
el artículo 936 de la actual Ley Federal del Tra—
bajo que se encuentra nn vipor. 
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1.3.-CONSAGRACION DE LOS DERECHOS SOCIALES EN ElJEPICIO DEL TRABA-

JADOR &l EL ARTICULO 1210 CONSTITUCIONAL. 

En primer lugar debemos preguntarnos ¿Que son loa Derechos: So-

clalesT.Georges Scene en uno de sus ensayos que lleva por nombre: 
le droit ouvrter"lel derecho obrero) hn dicho que el derecho del — 

trabajo ha establecido una ruptura en el principio que rige al dere 

cho coatin y que no es otro sino .1 relativo a /u voluntad de las — 
partes,pera crear un derecho de clase,defenson del trabajador en — 
sus relaciones frente al caottal.Por su parte Paul Ptc en "Législa 

t ion lndustriellales lois ouvriersa(Legislación industrlal,las le 
yes obreras) afirma que el derecho obrero no e-3, sino la coond„,(&  so 

cica apltcada.Tamban Georges Guruitch en "le Camps prifaent et 1 't-
dde du droit social" expresa que el derecho social es el derecho — 

que pertenece a las comunidades humanas con carácter no estatal. 
Los derechos sociales no son al resultado ae la insptracIón — 

caorichosa del legtslador,sino la conseCtienCia normal ae una serte 
de consecuencias socio-económicas que han afectado u la vida del •--

nombre que durante siglos no ha tenido otro medio odre subsistir --
q ue sus brazoastrebolo de sus fuerza de trabajo. 

La primara declaración de los derechos socialea fue hecha en 
en vuerítaro.3in embargo en ella no se emplearon los arattnos: 

Derechos Sociales" sino que se mencionaron dos aria. nas Urde en -
a Constitución de Adietar en la que Gustavo ~rue: hiciera la - 

escostaidn mdrfs precisa y profunda az que tengamos noticia a/puna. 
Si no olvidamos que el derecho social ha emanado de las entra 

¿ás mismas de la realidad drtimatice del campo y de la fébrice, code 
os definir los derechos sociales como aquella que tienen como fi-
alided entregar la tierra a quienes le trabajun y asegurar a los 
ombres quo vierten su fuerza de trabajo en le. economfa,una vida — 
lie sea acorde con la naturaleza hamana,con la dignidad del nombre 
la I ibertad del ser racional. 

Los derechos sociales son también derechos naturales, en cuarz-
o que el hombre tiene derecho a llevar,durante ou eststerwia,una 
ida decorosa.Los derechos naturales del hombras• ha dicho que ::on 
quellos que tiene todo hombre por 41.1,• solo hecho de nacer y que en-
u•nt ren su explicación en la naturlalezahumana.e diferencia a.: da rt 
ho ~lituo que atiende a su validen formal,stn atender a Ja dus t t-
ia o injusticia de su contonidael derecho natural es el entran:1.04 
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mente justo,e1'valido por sí mismo.Rieittraig el derecho natural as -
expresión de la- esencia sial ser port~te,el derecho positivo se pre-
senta corto el producto convencional" y contingente de una socisclea. 

iil derecho social carece de sentido sino tiene cono centro al -
hombro concreto que labora en el car.,;io o en la intiustria,en el ta—
ller o en la oficina, en 1a atedra. o en el latborctorio, etc. , indeprat-
dientement• del sistema icondmico.Por ello Radbruch ha dicho que el 

derecho del trabajo,dado su carácter social,tiene como centro la --
persona humana y su energía de trabajo.E1 derecho social debe lu—

char para que el trabajador adquiera un mayor progreso social al --
que deber< corresponder,como dice Georges Ripert en e obra »Le rí-
gime difliocratique",un progreao moral y social. 

Respecto al origen del artículo 123 constitucionel¡el maestro 
ru.iba Urbina o.ice que se encuentra en el dictamen que se dicr a co-

nocer en la sesión del día 26 de diciembre de 1916.Con la lectura -
de dicho uttctamen sobra al artículo quinto que fue adicionado con -
tres garantías de índole social(la jornada de trabajo,no mayor de -
a horas,prohibicidn .1 trabajo nocturno de mujeres y menores y al - 
aescanso aeaanal).se dict paso a la gestación del derecho constitu—
cional as/ trabajo,principiando con ello la tranaformecidn radical 
del viejo sistema político constitucional. 

S1 artículo 1113 constitucional es •1 resultado de las antagó—
nicas tenuancias que se manifestaron en el seno do/ constituyente y 
qiie no son sino la manifestación ras loable por reformar las insti-
tuciones sociales del Mixta° de orincintos del grealint• sipio.El ar- 
tículo 1 	de la suprema ley es, ea nimia. la cristal ligación de los -- 
princiaios sociales de la Revolución Mexicana. 

El nuevo derecho que se consagra. en le Constitución de 1917 tia 
n• un contenido no sólo políttoo,sino social como puede apreciarse - 
de las palabras expresadas por e1 C.Ca.yetano Andrade,a1 decir ente 
el congreso constituyente,que la revolución conatitucionelista goa,. 
de trascendencia por ser una revolución entinentemente social que 1). 
va consigo la transformación de todos los órdenes. 

Entre los que intervinieron en defenae de la cause obrera pode-
mos contar a:Cayetano Indrada quieta pide la fijación de una jamad, 
no mayor de b hores.Por otro lado tactor Victoria di )utado obrero - 
por el estado de Yucaan plantea la necesidad Imperiosa para este-.-
blec4r las bases constitucionales para la regulación del trabajo,n. 
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diente una legislación radica/oPidid qua el artículo quinto debía -
contener los cimientos fundementelaq para legislar en el ampo labo 
ral sobre cuestionescomot jornada mdXtmei do trabajo,aalario mínimo, 

dascanso semanario,htgiene en los centros de trabajo(talleres,fibri 

cas,minas,etc.), creacidn de tribunales do conciliación,arbitraja,--

prohibición en el trabajo nocturno para mujeres y nidos,accidentta 
do trabajo,segaros.indemnisecionesetc.61 diputado danjarrés pide. 

por otro lado, que se dedique todo un capítulo espacial en la con: 
Citación en el cual se regulen las diversas situaciones que se da.; 
prendan da la relación laboralatsta peticidn no tuvo el carácter -

de una limosna implorada el Congreso Constitudente,sino fue una --
verdadera reclamación de justicia hacha en nombre da todos aquello.; 
hombres que lucharon con las armas por la conquista de condiciones 
mejores de vida más acordes con la naturales& del ser humano. 

Yinalaante el acalorado debate en torno al problema que vini-
mos tratando se cierra con ,llinteruención del utpuiado Jdjica. 

El sentido y los principios humanitarios surgidos de la noble 

*a *as profunda y sincera de los defebsvres y .cortadores de la es--
peransa de las clases necesitadas y marginadas.tUvierox como fin e-
Uttetrrque el trabajador continuara estando a merced de todos aque--
lkos que abusando de la libertad de trabajo,ejeroten una deapiadaaa 
explotación sobre la clase que posee su fuerza de trabajo como dni-
co medio do hacer frente a la vida.Svitar la degradación física y 

moral del pueblo de illxico,impulsar y motivar la educacidn,asegurar 
al trabajador condiciones de bienestar ads decorosas y justas,faa--
ron otros objetivos que se fijaron con el nacimiento ael nuevo pro-

capto constitucional que consagre les purantíci.: sociales del hombre 
trabajador. 

El encargado de redactar la axoosición de motivos ,fue fundamei 
tó 	la reforma constitucional en materia do trabajo,?aa el aiput;  
ao guanajuatense Macías,cuyo criterio se mantfostd en dos puntos: 
a).-6l primero se refiere a las bases que dobtan regir el trabajo 

de los obreros. 
).-AU segundo se refiera a los finas perseguidos por la legislaci- 
n del trabajo cuyo objetivo es lb,rytaindicación de los aorachos -
al proletariedopon concordancia con al pensamiento marxista ampue_ 
o en la XXVI leptslatura,an la que se riftrid e la socialización -
el capital. 



El presente proyecto se inspiró en las teorías de la lucha de 

clases ,en la plusvalía y en la reivindicacidn de los derechos dcl 
proletartauo.3e advierte en ‘1 una de las aspiraciones mía legíti-
mas de la revolución mexicana,encernada en la noble intenoidn de - 

dar satlsfaccidn alas necesidades de los trabajadores.Jon el art!, 

culo 123 constitucional el constituyente tuvo la intencidn de aca-
bar con lus ignominiosas relaciones que habían caracterizado el p 

trón frente a sus trabajadores,etedos por vínculos• laborales, que -

constituían una varguenza y ofendían ala dignidad de la sociedad. 

El proyecto fue presentado Al Zongreso Constituyente el día -

13 del cies de enero de 1917 provocando un istusiesmo general ya -- 

que en í/ nacía el nuevo derecho social en favor de le masa trabe-
jadora.La Comisión Dictaminador& propuso que le eacción que esta--
blecí* las bases constitucionales para la regulación del trabaja-

se denomir.:',Dal Trabajo y de le Previsión Sociel'.Adells la misma 

Comisión determind,entra otras coses,que le lepialscidn no deberí-
limitarse al trabajo de carlcter econdmico,sinu que debería coa---

prender todo el trabajo en general y qua los trabajadores por ras( 
nes de equidad deberían participar en las utilidades de las empre-
sas en que presturan sus servicios. 

El maestro Trueba Urbtna en 34 obra "liueuo Derecho del ,Trabs-

jo' nos dice que los principios normativos que a* derivan tia ara( 
culo 1:„.3 constitucional son los siguientes: 

1.-E1 trabajo no es mencancia ni artículo de cumeroto,es actividad 
humana protegida y tutelada por el poder social y par el poder 

político,constitutivos de la doble personalidad del Estado mo--
derno,coao persona de derecho pdblico y cono persona d. derecho 
social,con facultades expreses en /a Constttucidn. 

Z.-d1 derecho del trabajmuctanitvo y procesel,se Integren por le-
yes protecionistes y reivindioadoras de los trab.jadoreu y de la 
clase obrera:consiguientemente es derecho da lucha de clases. 

3.-Los trabajaaorés y los empresarios o patronos son aestgueler en 
la vida,ante la legislación social y en el nrocejo laboral con -
motivo do sao conflictos. 

4.-Los órganos del ,,oder social,Comisiones del .1a2arto Mínimo y de! 
departo de Utilidades y Juntase Conciiiecldn y Árhtirajui,eatdt 
obligados a materializar la proteccidn y la reivindicactdn de í•m 
tr«bajadorea,a travd's da sus funcionas legtalativas,admintstrati 
ves y Jurisdiccionales. 
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-5.-La intervención del Estado político o burguís •n 1a3 relaciones 
entre Trabaje( y Capital.debe sujetarse al ideario y normas del 

artículo 123.en concordancia °ad las atribuciones sociales que. 
le encomitindan los artículos 73,89 y 10? de la Constitución pulí 

tica. 
6.-E1 da racha de/ trabajo as aplicable en el campo de la producción 

económica y fuera de liza todo aquel que presta un servicio a — 
otro,en condiciones de igueldad.sin subordinar «1 obrero frente 

al patrono. 
7.-E1 Estado burpuls en ejercicio de sus atribuciones. sociales crea 

en unida de las clases sociales,Trabajo y Capitel.en las Comtaio 
nea de los Salarios Mínimos y del Reparto dé Uttlidades,deracnos 

objetivos mínimos en cuanto a salarios y porcentaje de ut t/ td“--
das para los trabajadores. 

6.-Las Juntas de Conciliación y Arbitrej.,5iguiendo el ideario pro-

teccionista del artículo 123,estdri obligadas a redimir a lus — 

trabajadoras para cuyo efecto deben tutelarlos •n el procesa la-

boral en el que impera e/ principio de dedipuelded da las partes 
con todas sus consactlencias sociales. 

9.-E1 derecho da los trab.sjadores de participar en las utilidades 

de las empresas,es raivindicatoria en cuanto obtienen un ntíni,o 

insignificante de la plusvalía. 
10.-Los derechos sociales de asociación profesional obrera y huel-

ga,en su libre ejercicio,con esencialmente reivindicatorios 

que t tensa como objeto transformar el réfy tasan capitalista mearan 
te el cambio de las estructuras acundmicas.aocialimando los bie-

nes da la producción."3  

Por dltimo.sigutendo al multicitJdo maestro Trueba 

ya preocupación por la clase obrera y trabajadora en general no , 

conocido / lmit•s nt es catimado esfu•raos,diremos que "el art (cal ,  
11:3 no •s burguís porque en ninguna da sus b...ses admite itiuda/c.tad 
entre obreros y patrones. principio en que descansa le ciencia joi'l 

dice burguesa;an cambio consigna derelhos sociales exclasipos de -
los trabajadorea,pbr la dasigualaed que existe entre latos y sus - 
patrones.y ver lo mismo es 40014 ..g revolucionario". 4 
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PAPSL Dia ESTADO EY LA SbCIKDAD CAPITALISTA. 

Comencemos por vetan forma breve, lo que es el dstado,cdmo 

surpid y cueles son sus elementos. 
Federico dngels nos dice en "El origen de la familia,la pro--

piedad privada y el Estado» que íste no es de ntnoune manera un .o 

der impuesto desde fuera de la sociedad.Tamauco cana realidad de -
la idas moral» ni "la imagen y realidad de la rasdn" cono zostenci 
dege1 en su obra que lleva el nombre dé "Yundamentos de filúsaff• 
del Derechoa.Para gnosis no as mía q ue un producto de la misma -o-

cteded que ha llegado e un determinado desarrollo;ei la contestó:: 
que la misma sociedad hace al verse atrapada en la irremediable --
contrealccidn de entaponismos inconciliables y ante los cuales se 
declara impotente para conjurerlos.Anta :ate antucontsmo en el que 

se manifiestan clases con intereses económicos en puone,sio hace ,e 
cosario la oresencia de un aparato estatal pura evitar que las c_e 
sea contrarias se devoren en una luche estíril.E1 poder col Estu,a 
debe situarse oor encima de la sociedad y debe perseguir cono fp 

evitar el choque entre dichas clases sociales para aentenerias urn 
tro de lo que elegantemente se he llamado el orden social.Ese po— 
der surgido de las mismas entrañas de la sociedad que se coloca - 
por arriba de ella y se divorcie vaga vas mía ao la ntsae,es lo -- 
que conocemos con el título de Estado. 

EU Estado,en el transcurso del tiempo ha tenido un sionific,do 
especial y ha desempedado un papel htstdrico.E1 fintado como ye he—

mos visto es el producto y la manifestmcidn mía clara de la finco , ,:s 
limble contradicción de clese.ilista (Loado e mi te punto de vista 1 -
existencia del hiedo demuestra que las contrediecione:: de clase no 
pueden conciliarse. 

El Sstcdo,sagón Carlos Marx., es un órgano de dominación de sia 

se.un instrumento de opreetdn utilizado por una clase en contra 
otre.Es la creación del"ordensque legalise,justtfice y aleoya la 

prestón e emortiguendo los golpes, y choques entre la:, clasois socio ea. 
Kn aumbto pare. los ideólogos de• netur4/exe filistea y mentalidad 94 

quedo-burpuesepel datado aparece cono el mocito teitineo para conciit- 
er los intereses antagónicos de clase que eit manifiestan en la 	,- 

cteued. 



Para Engel.s,a diferancis del clan y de la tribu,el datado so - 
caractariza por la agrupacidn de'..sus sdbditos según divisiones te—
rritoriales y manifiesta su poder estatal mediante un ejército per-

manente aunado al aparato policial. 
Marx afirma que •1 Estado es un instrumento de explotacidn,•Ior 

que se ha convertido en vasallo de la c1ase,econdmicamante,poderosa. 

que con ayuda de aquel se ha adueñado del poder ponticoiadquirten-
do con ello nuevos medios de represión y explotación de Ja clase --
oprimida,de los estratos ¡as necesitados de la sociedad.Parece ser 
que es la característica que ha predominado como rasgo heredttar:o 
ya que venos que no sólo el Estado Antiguo y el F>uual fiaron in:—
trumentos de dominacidn y explotación para los esclavos y starves,- 
ino que también el Estado ,:loderno se ha convertido en cómplice. da 

explotación que realiza el capital sobre el trabajo asalariudo. 
Respecto a la extinción del ilstacio,Engals sostiene que cuenco 

el pro.be tariado tome en sus manos el poder y convierta los medio:: -
u• producción en propiedad estatal, tal acto tapl ica la destrucción 
tela/ proletariado como clase y por lo tunto disapare2erd todo an:a-
goniseto de clase y con el el astado como eaanb'2 Estado sard super-
fluo cuando ya no haya ninguna clase socia/ a la que huya que mar.-
tener en la opresión. 

El Estado es una institución que tiene como fin conciliar 1L•3 -
intereses opuestos entre las. diversas clases, sociales.dn oposició I a 
esta teoría encontramos la "teoría de la denominación de clase ,' Ice 
sostiene que las clases son un producto del desarrollo histórico y 
que el estado no es mita que un instrumento al servicio de la alisa -
dominante para proteger sus intereses de clase y garantizar la esta-
bilidad de la clase aominenta.Dentro de esta teoría las expresiones 
"dominación de alead» y "protección de le propiedad privada* son :Jim 
m•jantes.Por ello cuando Engels expresa que el fin supremo ,tal liste-
do es la protección de le propiedad privida,quiere decir ‘Jue .././(Jto 
do es un instrumento de dominación de clazo.4 proAsito ,te la pro--
piedad privada Juan. Jacobo Rousseau dice en su obra titulas« »di -- 

1 rapen de los lictztiamentos de lá desigualdad entre , os ho,tbras" 	d 
la propiedad privada es la oausa' .di tudoa los prObl el,te3 huieen03, 1 
criterio que' ut.st tripa, la prehisitorta de la historia y que con. ¿, io 
nd la existencia de una organización de poder como as el lfatuGa Jra 
que la protegiera. 



Le propiedad privada dentro del mundo capitalista no solamente 

se refiere a cosas,sino tetaban .a la relación social que se da en..—
tre los hombros. 

La esencia de cualquier dominacidn soct.cl, indepenosi ente:monte de 

la forma que aclopte,es la aproptacidn que hace una clase del traba-
jo de otra,siguicíndose en consecuencia que la proteccidn de la pro--

piedad privadt- es ante todo una garantía del uoutnio social que los 
propietarios ejercen sobre los no oronietarios.gs por tanto la esta 

bilided de la dominación de clase la función Primordial del Estaco. 

Capitalista.dsta es la causa de que iiarx y En.7•13 en el Vahif te.ito 

Comunista» expresaran su pensamiento en relación a la abolición ae - 
la propiedad privada.fuente de tonos los males que car.,eterLzan 	/a 
sociedad capitalista. 

Bl SatedO,nos dice el maestro .erra Rojas elndrís,es "un orden 
de convivencia de la sociedad políticamente orpanizada,en un ente - 5 
pdblico suportor,soberano y coactivo". Manuel d.11orndndez León rr - 
María Teresa Tenorio en el Libro ntimero dos de ■Temas de .Ciencia:: - 
.5'ocialess dan como definición de Estado la simutentesmun grupo ?Le -
personas que se establecen en un territorio determinado y que se or 
panizan pol íticamente formando un gobierno".6  Maurice buyo roer sos-
tiene en una de ata obras que el tárnino 'estado" tiene los sentidos, 
I.-Cuando se habla de la intervención del Estado en las empresas irl 

oades,cuendo se critica al Estado.. y se planee refornarlo.tiosii.nan 
do el conjunto de /a organización pubernartental y a los gobernew 
tes. 

2.-Cuando,por el contarrto,se dice quo lorencle,Italia,Oran bratai:a, 
etc.,son estados quiere decirse que son cumunidades humanas ue 
un tipo particular,que son naciones. 

Cuando en el siglo IVI el Imperio Romano llega a su fin,surpen 
en Europa centros de poder que pretenden ser libres y soberenos..sin 
embargo existían tres obsticulos 	Papa,e1 amparador y los Serio-- 
res Priudeles.Poco a poco el Papa se va viendo limitado r:or los de--
más hasta llegar a ser relegado al campo meramente espiritual.FtneJ 
mente cuando se une el emperador y los ~lores feudales. nade el areir 
ry con di hace su aparición el Estado Moderno y el absolutismo cuy., 

expresión se encuentra en la mundialmente conocida franca "1,*- 
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ttat c iest coi" de Luis XIV que encarna 'todo el poder en sí mismo. 

De asta manera cada centro de poder'se convierte en una monarquía 

que con el paso da los"sxgZ-::1,  trta adquiriendo diferentes connota—

ciones y pecu/ariededes en los diversos regímenes que han poberne—

ao y gobiernan 44'1os diversos piases del terceroplenete de nuestro 

sistema solar. 
En síntesis el Estado Moderno surgw como respuesta a le "T'o—

ría"de las dos espadasstel Podar divino sustentado por el Papa y —

el poder terrenal detentado por el Rey).En un Principio se oensabu 
que el Joder era de origen divino y que a2 virtud da ello 411 Papa 
deberte tener ingerencia en los asuntos de estedo.3in embargo me—
diante la "Lucha de las Investiduras" el rey logre la hegemonía --

ami poder.Une vez logrado el triunfo del rey sobra el papado surge.  

la  idea del nacionalismo y con ello al astado necipmei y soberano. 
Tradicionalmente se he dicho que el kstado se integra de tres 

elementos necesarios e imprescindibles que son: 

44).—PODUJION:Es el elemento humano que de vida y sentido a /a so--
ciedad,mediente al conjunto de relaciones sociales que mantienen 
los miembros que forman 441 conglomerado humano. 

..—T44V4R1250RIO:Es el ímbito geogrifico en el qua se establece la 
blación. 

c).—GOBIERNO:22 el conjunto da personas que ejercen el poder y que 

realizan una serie de diversos actos encaminadoº a la rerlima—
ción de la administrectón pdblice. 

Yinalmente diremos que el Estado,adem[s da las funciones de con 
trol,debe ree/isar otras funcionas sociales como son la administra—

ción de la justicia(promulgando,inter)retando y haciendo cump/ir 113 
leyes),mentener el orden dentro de la sociaded,3atisfacer el interís 
social mediante la actividad de la administración pdb/ica,etc. 
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2.1.-D8PritICION DEuralBAJO% 

Desde los tiempos zas antiguos el trebejo ha &ido e1 nedlo,por 

excal•ricia,pare satiefeccer lea diversas necesidades del hombre.elai 

vemos que 41 hombre primitivo se dedicd,an un principio,a la rico-

leccidn de frutos.Despuirs conforma fue siendo mía apto,se dedicó su 

otras actividades como la pesca;-la casa y la apriculturs hasta //o 

par a dasemperiar las labores más complicadas y difíciles de la mo- 

derna tacnologte. 
Diversas opiniones se han emitido y,mdltiples concepciones 34 - 

han hecho en torno al trabajo entendido como una actividad consubs-

tancial e la nature/eaa htmena.Por ello y por innumerable& resanes. 

más •1 trabajo ha sido,aleampre,/a mayor expresión cualitativa del 
ser racional y no en vano la división del trabajo en unión con la 

organisación y la cultura han sido las características quo e tra— 

e/da del tiempo han perdurado en las estructuras sociales. de/ con--
plomerado humano. 

Veamos,ahora,algunas definictonss do la actividad propia del-
hombre. 

Pera Felipe Lópea Rosado e.1 trabajo •s tl1a actividad conscien 
te y racional del hombre encaminada a la incorporación de utilida-
des a las cosas,'/  Se dice que es una actividad 1/11 que todo trebejo 

supone un conjunto de actos q ue no son sino la exteriorización de 

la voluntad.las cualidades y aptitudes del hombro.S• afirma que es 
oonscianta porque se realiza con el consenttni•nto de su eutor.gs. 
racional el trabajo porque el hombre con nlena conciencia se direpe 
a le. creación c satisfactoras.Dobid0 e lo anterior es impropio deei 
sir que los animales y las máquinas trabajan.ffn este punto l'alter 
Bruggar discrepe de esta afirmacidn,deade el punto de viste físico, 
ya que para é1 tanto el animal irracional como la máquina trabajan 

tembidn.din embargo admite que solamente el hombro aprovecha y di-
rige su actividad y que el animal no racional comparte con e1 hom-
bro la fel.  120, as t como la máquina dniceetente part Cc !pa del movimi-
ento y de la simultánea superación de una resistencia a lo largo -
de un canino. 

!la sido atcho que e) trabajo no es un placer.sino una pena --
Porque nuestro trabajo es red/ Loado pare procurarnos una serie de 
setisfactores que son erigidos por nuestras nocesidedes.111 trabajo 
sólo se pueda convertir en una nene cuando el  ho m b re lo real isa co 
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010 una Obligacidn,00mo una condtvidn para seguir subststi,:ndo,mitxt.. 

Me st e/ hombre realiza una labor en le qua no en:u,ntre ningun441 ' 

ttefecctdn que lo haga euntir como duior,cJuse o goneradowde/ pro., 

dueto eleborndo.8s,sobretouo. la monotonía y el trabajo fracctontuo 

a los que se ve somettdo el trdbejador noderno lo quo provoca un va 

oto V una insetisfacoldn en el trabajador. 

El trabajo no debe verse cono un castivo,une pene o un caña-. 

Ján sin salida debido a que el hombre debe ututr en una constante:-

actividad qué signifique supersaidn personal y una continua,  contri... 

buclán acota/ y econdmica al desarrollo de le sociedad de la que -T.', 

sea miembro. 
Ferguson y GoUld en e% obre "T'aorta Microscondutoe's constderan 

el trabajo,a1 /ado de los bienss'intermedios y los recursos natura-

les como la categoría mas impletante de topos los s.ruictoa produce 

tiuos.AU profesor uniuersiterio,liconciado !fugo Renyel Couto afirma 

que el trabajo es al esfuerzo de cardotar psíqutco y físico quo rea 

itra el hombre para ,obtener sattafactorea.ffsta csractiortattca,stoue-

dtotendo,as lo que Ctsttmpue el trabajo de cualquier actluided 

oortina. 

El Dicotonerio Snoiclópedico Mover° defina al trabajo como /a. 

obra o cose hecha por un *gente, como 14 producción del antandtmten: 

to,como el esfuermo aplicado a le prodUccidn de riquems. 

Yaiter Brupper ~Piloto del trabajo afirme que el hombre ira. 

baja cuando pone en acttotdad sus fuerzas intelectuales 0 corpore-

les y la. dirige hacia une finaltded ferie que debe ser aloensade 

o reeltsede_Sin importar st el trabajo 44:: intelectual o corporal... 

conduce a un resultado exearicr que pueda manifestarse en un pro—

ducto o en un cambio do astado o wituaoldn.Pere Salto?* Brupper.el 

trabajo ,en su etoopeldn propta,es un prt9t/opto do/ hombro gissup 

prectáamiete lo que constituyo ou noblese.inc/uso nos lleco e di-- 

otr que los valores culturales en au t,ltalided 	pueú'n creerse 

y conservara* mediante e1 trebejo. 

SI articulo tercero de la Ley Pealen: del Trebejo dice en tu 

prtmer pirrefo queelrl trabajo es un derech -, y un cebar sociales.. 

No as un art(culods ow,./kroto,exige respeto para la: libertades y 

dignidad de .¡caten lo preste 9 a'b. /ontuarsm on condiciones que 

aseguren le oide.la a luz y un nilm/ 'comUUtu de,Lroso pera el - 



trabajador y su familia. 
El oarícter bilateral del trabajo como un derecho social y un 

deber de la misma índole encuentra su explicación en la misma natu 

raleas social del aoon politikon de Aristótéles.Por ello el hombre 
dentro del conglomerado social tiene al deber de realizar una tett 

viciad qm. asa. Vtil,hcaliata y que persiga como fin primordial la su 

Perdición y el bienestar individual,familiar y colectivo,pero a la 
ves tiene derecho de exigir a la sociedad la seguridad de una ext., 
ta acta que sea compatible con la dignidad de la persona humana. 

El Estado tiene como obligación respetar la vida y la libertad 
del hombrt,pernitieíndole que realiza su destino sin ningdn obsticu 
lo.Noy esta concepción ha sido superad« y se dios que el deracho-

del hombre a la existencia se traduce en 1« obligación que tiene:-
la sociedad de proporcionarle le oportunidad de desarrollar sus ág 

tttudia, que deber. crttalisar en el esfuerzo camón de todos sus inl- 
embreo y cuya justificación sólo se puede encontrar en el btenesy--- 

tar general de un pueblo que lucha por su continua y. permanente su 

peración. 	 • 
La sociedad tiene derecho a esperar de sus integrantes un tra-

bajo dtt1 y honesto,pero tiene,a1 mismo tiampo.le obligación de — 
orear condiciones sociales de vida que permitan a los hombres. el de 
~rollo de sus tactividedes plenamente. 

Parelbeconossfa clistoe,entre cuyos exponentes. se ancuentran --
d des Smith y David Ricardo,e1 trabajo es la medida de todos los va-
lores;hecho que se deriva de la afirmación do que al valor•de una - 
n'orcaneta a* encuentre determinado por el trabajo necesario para su 
produceidn..driam Smith consideraba al trabajo como ónice fuente de/ 
!Ñor y la ca:. tdad de trabajo incorporada en cada mermencia como -
la medida de ese valor. Esto quiere decir que al valor que pose« une 
nercancia es igual a la cantidad de trabajo que con ella se pueda -
comprar. Como Sin tth consideraba. al  trabajo como una medidaLreal del 
valor de oambiodecte que la riqueza o la pobretea de un hombre de--
pende de le oirnt •tdad de trabajo ajeno da que pueda disponer. 

Para "'hitt% Estapl el trabajo es• »la retribución estimulante -
tradicional do su rendimtonto".2  

En relación el trabajo los economistas sovidticoe senalan que 
un factor muy importante para elevar la Productividad del trabajo 
ea le eleveoldn del nivel cultural y tirantes° de los trabajadores pa 
re lograr una mayor calidad en su trabajo. 
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21 Diccionario Larrousse an ra/acicfn, el triebajo,conto concepto,nos 

Oe qua es la ficción .de trabajar.Conto podre apreciarse es una oldato& 

definicidn redundante de Zoo diodionartoo.Como sinónimos del termino 

d. trabajo da los sipuientestfaena,labor,nepocio,obra,tarea, etoMe 

iertedAd observa el Diccionario d• Derecho de Rafael de Pina Vara —

cuando dice que el trabajo es la actividad humana dirigida. a la pro 

'<fláccida de cosas,materfaloe o espirttuaZes. o al ctunp.?intionto de un 

aervicto público o privado.Pinalmente el Diccionario Larrousse Fran 
Odre describe al trabajo como la "pein,fati,que. quo l'on prond pour —

/aire une choseP Tambiin lo define cono la 'imanare dont un objet 

sat esloutím.1 



2.9.-CLASIFICACIOff BBL TRABAJO. 

Les clases de trabajo dZan varias y el hombre aplica su esfuerzo 
en alguna di ellas en base a diversas consideraciones como son:le ce 
pecided individual,la predisposicidn e inolinacidn personelea,la pré 

Parecidn ecaddmice,manue/ o ticnicapol lugar en que habite,las opor-
tunidades de desarrollo y.seguridad y otras circunstancias. 

La especielisaoidn del' ser humano se de en relactdn con la divi 
sida del trebejo-Re esta manera todas les sociedades estén formadas, 
por sectores que dan cuerpo a la poblacidn econdmicaaento active,en-
tendiéndose por tal aquella que participa en e1 proceso de producci-
dn percibiendo un salario por su. fuerza de trebejo alquilada. 

Respecto a la divisidn del trebejo diremos que tanto data como 
la especialisacidn permiten obtener una produccidn mayor que si ce' 

de persone trabajara individualmente.Abbot Psyson Usher afirma en -

su obra 'llistoria de las Invenciones decdnicao" que la inviencidn me 

cdnica es una fase de las actividades innovadores del espíritu. 
Todo proceso 0411 producotdn regiuiere de una variedad de insumos. 

Dichos insumos no so limitan simplemente al:trithejo,onpitel y nsiu-
reifsa (iterra„matertas primes,etc.),sino que se reví:eran otras --
cualidades diferentes a los mencionedos.Sdlo hay un insumo variable 

llamado »trabajo» que se puede cambiar en proporcionas diferentes -
con un insumo fijo para generar varias entidades de producto.Por tn 
sumo variable debemos entender aquel cuya cantidad se puede variar 
casi el instante en que ee desea variar el nivel do producoidn.De -

esta manera si un produotor desea aumentarle producción a corto --
plaso,tendri qz.'e hacerlo elevando el minero de horas de trabdo con 
les instalaciones y •l equipo exiatentes.De igual modo cuando desee 
disminuir la producoidn e corto plaso.podrof prescinddr de uñe parte 
de los trabajadores. 

El trabajo entendido cono un servicio productivo variable pue-
de registrar cambios• muy notables como en aquellos casos en los que 
aumenta la poblacidn y cambia su conpostotdn por edades e medida --
que se producen migraciones. y,a medida también, que kik olducacidn 

a esPsoislisecidn  profesional permite a la gente cambiar de ocupa- 

tonos.En estos casos la curva de oferta on varios tipos de trabajo 

e ve afectada en diversos lugares de un mismo pata. 
Tradicionalmente se he dicho que el trabajo se divide enzinte- 



lectual y material.Idientres el primero es mental,e1 sepumdo es fíat 
co.Stn embargo sólo se trata de un predominio en uno u otro campo -

ya que ambas clases de trabajo se implican en mayor o. menor grado.--

El trabajo pueda varsm,tambtín,en forma colectiva e individual di--

pendiendo de que el esfuerzo sea desplegado por un conjunto de --

hombros o por un solo hombre. 
Desde el punto Vista de la economía el trabajeuentendido como 

la actividad del hombre encaminada e la obtsnatcfn de satisfactores, 

encierre tres aspectOer 
1.-TRABAJO 114111UAL o CORPORAL:El hombre interviene am la creaci-

6n de satisfactores incorporando utilidad a les materias primes.E1 

hombre mediante su trabmilfotransforem el grano de trigo en harina. 

2-TRABAJO DB 11171(11CIOlirEs /a actividad intelectual del ser hu-
mano cuya finalidad radica en la consecuctdn de nuevos medios do 
los que se deriven fines previamente sitie:lados. 

3-TRABAJO DE DIRECCIOSZ1 el trabajo realizado por la mente - 
humana. encaminado a coordinar la actividad de una empresa con el -
fin de obtener un mejor aprovechamiento. 

Como ya hemos dicho,•n le realidad lo manual y mental no se 

encuentran desligados ya que cualquier actividad conserva un capeo 
to corporal y otro mental.Por esto los ejemplo* exclusivos, de cada 
uno do los tres aspectos mencionados resulten,Practicamente,impos.i. 
bles. 

El TRABAJO se ha clasificado de la siguiente manera: 

,T.-TRABAJO P.PrDUCTIVO:Se llama trabajo productivo al esfuerzo del - 
hombre encaminado a la obtención de satisfectores materieles(pen, 
muables,stedioS de tranaporte.rope,•tc.).Debtdo e ello los fisid-

creiaa afirmaban que la linioe actividad generadora de trabajo pro—
ductivo era le agricultura porque aporka toda clase de 84MT/toto—
ras materiales.ne ah( que afirmaran que la naturaleza es la tinte/ 

que arroja un producto neto. 

b)TRitzielJO fléPin),vi/crive:Durante mucho tiempo so ha considerado como 

trabajo imProauctivo la actividad consciente y racional queeno -
orea objetos do carIct•r meterial,,por /o menos no on forma directa 
e inmediata.dstét clase de trabajo es /o que conocemos como "servi-
cios prof toneles"( se rvicios prestados porreadicos, ingenieros „ • 
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arquitectos,abogados;eto.4.Li denominacidn que se atribuya e . 
esta clase de trabajo es inadecuada ya que para producir algo 
basta con incorporar una utilidad a les cosas.Sin embargo 11.4 
ha terminado por admitir que los ssrvicios profesional ea for 
man parte del trabajo productivo. 

17.-4.-TRABAJO MATERIAL:Es aquel en el que se ponen •n juego las -
habilidades,  menuales,ftsicas o corporales del hombre. 

b).-TRAHAJO INTELECTUAL:Es la actividad del hombre que pone en 
juego la s facultades mentales. 

En relacidn a le anterior aeparaotdn tedrica entre trabe. 
jo material é inteleCtual.ye se dijo que en le realidad ,dos -
dos ven unidos.Tal es el caso del fabricante de muebles. cuya 
actividad se compone de un asfuirso físico mayor ecompaRado 
del pensamiento que os una funcidn mental.Lo mismo acontece -
con el catedrLttco o el.conferencista que tambUn desarrollan 
un trabajo material o físico aun cuando sea menor. 

III.-ah-TRABAJO DE IMITACIORatc equal que se realiza tomando como -
punto de partida otra,  ictividad humana priexistente.Como ejem 
plo podríamos dar e/ caso en él que una persona fabrica un --
mueble con aluminio porque previamente he visto fabricar mue-
bles de madera. 

b).-TRABAJO DE INVENCION:Se denomina así el trabajo que se carea 
terixa por una asiailacidn constructiva de alementos preexis-
tentes para darles una nueva forma que traiga como consecuen-
cia un objeto distinto a cada uno de los elementos que lo in. 
tegran.uomo ejemplo podemos mencionar la invencidn de un «vi.• 
dn,un automdvtl,etc. 

IV.-40.-TRABAJO CALIPIOADO:Es aquel trabajo que para su ejécucidn 
exige un apmendtedis,ana proparectdo o determinados conocimi-
entos. 

b).-TRABaJO NO CALL-7CAD018.1 que no requiera de ninguna preparl 
cidn o capacttacidn adecuadas y de largo aprendisaje.Tel es-
el caso de los voceadores,cargadorea,•to. 
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7.-4).—TAWBAJO AUTONOMO:Es el trebejo que realiza el trabajador que 
posee herramientas o mdqutnes propies,sai cono con materiss •••••• 

prtmes que le pertenecen. 

b).—TRABAJO ASALARIADO:Es el trabaje »restado por un sujeto ra—
ciona/ a un patrón a cambio delsaltrio esttpulado,por lo gene—

ral,en un contrato de trabajo. 

Diccionario de Derecho de Pina Vara Rafael habla dei 
1.L.TRABAJO A DOHlaILIO:ES el que sa ejecuta habitualmente pare un 

patrdn en el domicilio del trabajador o en un local elegido li—
bremente por 11.sin vigilancia ni dirección inmediata de quien — 

• proporciona al trabajo. 
2.—TB4BAJO mulisoars el que se realiza durante las horas del die. 
3 ...TAAW0 NOCTUUdOiCualquier trabajo que se real iza durante las —

horas de la noche. 
4.—TRABAJO PBUITRIICIARIOSs el que se realiza en los establecimien—

tos penitenciarios por aquellos que cumplen sanciones de priva—
ción de la libertad.A1 trabajo penitenciario se /e atribuyo una 
eficacia regeneradoras en cuanto que forma en el recluso híbitos 
que le permiten una pronta retncorporacidn a la sociedad como --
alimento dtil una ves que se encuentre en libertad. 

5.—TRAB44103 FORZALOS:BW una sencidn penal 'que todavía te conserva —
en algunas partes.Conaisten en una larga prtuacidn de la libar.—
tad acompañada de la obligación de realizar trabajos agotadores 
on condiciones penostaimes,an lugares insalubres.situados lejos 
del territorio nactoncl,ganercimenta en colonias del estado a: 
que parte—can los condenados. 

Le legislación penal mexicana desconoce esta sanclón brutal, 
en virtud de los principios humanitarios en quo 34 inspira. 



2. S.-LA IMPORTANCIA ,on TRABAJO E' L.1 EVOLUCI011 Dia HOMBRE. 

Analisaremos,brevemente,aquí las distintas etapas histdrioss -

por las que he pasado el hombre a travds del tiesapo,pare referirnos. 

en seguida a las diversas fases del modo do produccan.Comenceszos. 

• por .1 salvajismo que viene e ser le. infancia del genero humano. 

a).-EL SALVAJISMO:Es el periodo en e/ que al hombre se apropie. de -

los productos de /a naturelese.Podemos decir que en esta fase -

lea tareas del hombre son propiamente incipientes..Vin embargo -

su capacidad intelectual juega un papel muy importante en su e-. 

vo/uci6n,encontrendose así la explicas/6n e /a aparicidn de/ --

lenguaje articulado.La resol:están de frutos,case y la pesda --

son les actividades características del hombre c.4 esta período. 

b).-LA BARBARIE:La barbarie viene e ser el perilodo de la elaboreci-

dn.En este aparece la alfarería como producto ya elaborado del 

hombre.La costaría y el uso de la madera hecon,ratabiín,su epa—

rtcidn,dando con ello mayor utilidad e la materia prima que la 

madre naturales« ofrecía al hombrearl rasgo cerectertstico de -

le presente etapa es la ef,4miseloaoldrk de 10,0 an imal es salvajes 

y el cultivo de plantas.Se presenia,adenathun fenclmeno muy Loma 

portante relativo a la apartcidn de la propiedad privada. acota-

piariada de todas sus consecuencia* socialesaLa domeJticacidn de 

los animales salvajes y la agricultura hizo que el hombre peal 

re de ndmada e sodentario.Con la aparicidn de la propiedad prt 

vada,le eproptacidn de grandes extensiones de tierra se vuelve 

une da las principales preocupaciones. del hombre do este porto 

1,•!/3 histdrico,cuya exnlioacidn se encuentra en el afin por *cu-

na/ir riqueza.din embargo existía testban la propiedad coler:ti 

ve cuyo dominio era ejercido por la comunidad. 

En el momento en que los rebanas y la tierra pasan a ser 

propiedad privada do una tribu determinadapen ese instante se es- 

tablecen las bases sobre las que se edificareleel ano/ aulitudil(y.le.- 

seri/ti:A.1"hr* uestibedas a real toar el trebejo en sus a istintes ma- 

manilestectones.De este forma la propiedad privada se consolide - 
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como una instituct6n de riquice en provecho de unos cuantos y en de 

trimento de la mayoría despoS sida. 

c)•-.1.411 CIVILIZACIONsEsta toreara liare del desarrollo de la hustant—
ded se caracteriza porque en elle el hombre' llega a une gran. 

perfeccidn en la elaborecicfn de los productos mediante la ínter 

vencida de la industria que so desarroLbe ce_da ves mts.La Icono 
logia al igual que las ciencias y las artes contribuyen e una -
mayor comprensidn del mundo.lfn este periodo la división riel tríe 

bajo aumenta y crea una marcada diferencia entre la ectivicied - 
de les prendes urbes y la del medio rural. 

PasetToc,ahora, a ver de una manera suscinte las etapas que ae -
han dado en el proceso oroducttvo qye son,por otro 1*(1°,01 camino -
que he recorrido el hombre en su avoluaidn a trauís del tiempo. 

ETAPAS Dia MODO »E PRODUCC1011e 
La pretensión de este -toma .:onsiste en proporcivneír una vizi-

dn panorkeice de los grandes sistemas de produccidn que han sido - 

adoptados por el hombre en el transcurso del tiempo.Comencemos por 
la coaricidn col hombre on la tierra. 

Si hombre no ha caído del cielo como 42 maní del relato bibli- 
coi lino que es la resultante de una larga @volar:11ln que se extiende 
desde varios millones de anos hasta nuestros dfite.b'n todo este tten 
p o se ha verificado un intenso proceso de adaptación al medio ambi- 
enta" ya que como dice Carlos Darwin en •81 erigen de las Especies." 

solamente los seres mejor dotados son 10e que han :sobrevivido. 

la tiorta evolucionista de Darwin afirma que el hombre descien 
as tia un tipo de simio superior parecido a lms antropoides. actuales 
con ciertas diferencias en pies y manos y de una vida con predomi—
nio arbdreo.Los cambios accidentales y bruscos que se dieron en al 
e quilibrio ecoldgico ocacton6 que los grandes bosques desaparecie-
ran y el encostro del honbre tuviera que abandonar las sepas de los 
&boles para vivir,en gran Parte.en un suelo san bien estepario.N1 
cambio de medio obligó a.:/cr.'rinfature en cuestión a mocifioar sus . 
labitos.Ji entre los Irboles are un ser hdbil,en tierra era lento, 
torpe y se encontraba stuv expuesto a los «taquee ue las fiera.s.8n -
estas condiciones tuvo que adoptar le posición bípeda y erpuida,aat 
como desarrollar sus es- * •emidades tanto inferiores cono superiores 
que le fecilitaran un nejor deep/ailantionto unido e una mayor altura 
de los ojos que le psrm toren abarcar una zona nas amplta.Li dtfa- 
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renciacidn gradual y la habilidad adquirida en pies y manos acentie 
las' diferencies anatómicas y lo hace mis apeo para cumplir sus fun-

cionas espectfices.E1 continuo reajuste trajo como consecuencia qua 

los centros cerebrales se dese rrolliren,hecho que redundd en la po-
sición cefinitivamente bípede con la que se lograron otras conquis-
tas como fueron:le transformación del bastón en lansa,la utiliaact-

dn da las piedras como armes pera casar y pera défendersi,41 descu-

brimiento y uso de/ fuego,la invención del arco y la flecha que vio 
nen e constituir la transformación y la aplicación de la energía --

humana.Lo anterior sólo fu* posible gracias o la comunicacidn entre 

los hombres que les permitid transmitir experienciaJ mis allí do la 
herencia biológica,mis allí de los instintos y de la simple imitaci 
dn.81 elemento ',tísico para dicha comunicación es le convivencia y -

las relaciones entra-los miembros de la sdciedad,zzi cono la forma-

cidn del lenguaje oral que as superior al de los animales llamados 

irracionalés. 
liaos mis de cien nil arios ya existía el hombre como puede con-

firmarse con la asistencia del »homo faber* y al "homo senionsa qua 
viven en el paleolítico suverior,en la !noca de Cro-magnon y de Crt 

malai.E2 factor UOICiJi.V0 avolutiuo de hominisactdn ha stdo,stn lu—

gar a dudas,el trabajo.41 respecto se ha plantando la cue.:tión rol, 
tiva a billa° es posible que el trabajo que es una actividad eac/tir..., 
t'amante humana haya sido la causa del hombra?.gn el fondo se trate 
de un desarrollo dialictico,de influencias recíprocas que se ven - 
acantuanco constantemente.Las primeras formas de trebejo van adqui 
riendo características propias y singulares que lo definen como al 

go específicamente humano.' 

El resul.ado del trabajo del hombro no consiste tan sólo en - 

la modificación de /a naturaleae,sino en le,utilided qué obtiene —
de ésta dltima.Tal es el caso de le elaboracidn de objmios,utonst-
lios y herramientas que han sido de una trascendencia improvista -

en el desarrollo de la humanidad.Es mis ficll cavar con una pela 

~cínico que hacer la misma operación con la mano.Los utensilios - 
que el hombre he invintado,mottvado por la nocesided,son mis fíci-
les de modificarse y sustituirse .con_ mayor rapidez que los instru-
mentos naturales sujetos a una /vita evo/uctón. 

111 progreso que se encuentre en las manos sal hombre sólo se 
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haya sujeto al propio hombre.BM siatesis se puede decin.que a lo lar 

po de millones y millones de elfos Se ,desarrolló une especie animal - 

que se distingue de las claméis por su intervencidn consciente en la - 
naturaleza mediante el trebajo,en le posesión de un lenguaje articu-

lado que es capas de expresar ideas abstractas y recusar los proce 
sus mentales país complicados que requieren las ciencias. 

1.-LI COmUMIlliD PRIMITIVA. 

4).-R3COLECTORES Y CAZADOWiSi 
gn este estadio .histdrtco el hombre todeluta no produce en 

sentido istricto,sino que'se dedica a la recoloccidn da fru-
tos que le ofrece la neituraleze,esi como a la masa do anima--
168.0 diuisidn del trabajo se manifestaba en tres activida—
des principales:recoleccidn de /rutos,casa y pesca. 

£1 hombre se encuentra sumiso a la natura/esa y lec conse- 
cuencias de ello son mdltiples.La primera de elles fue la ne- 
cesidad de agrupacidn y organixacidn de los primeros Vrupos -
humanos para el desempeño de ciertas actioldades como la cace 
ría de animales muy prendes que solamente ora nosible madicn4 
te la colaborecidn.Los indicios en la forma da atrapar los --
mamuts y los caballos son claros.La divi.sldn del trabajo cono 
se poarif apreciar era elementel.dn un principio los miembro.; 
del grupo realizan toda clase 'de actividades y la dulce «s'e-
cialtzación es la impuesta por la edad y el aexo.Los hombres 
eran los que se dedicaban e la caza mientras que las mujeres 
se dedicaban a le recolección de frutas y a las labores dora.; 
ticas p. :ncipelmente..1 pesar de 7uo los grupus eran pequeño.; 
eJ uroducto de la pesca,le casa y la recolección era escaso y 
^senas alcanzaba para la subsistencia del grupo.Las circunu--
tanates especiales en que se vivid' crearon una igualdad en Je 
miserie.un reparto do todo el proaucto obtenido para asegurar 
la superuivencie,dentro de los limites mtntnos,uó los inte—
grantes del grupo humano. 

El reparto di los bienes entre los miembros de le cnlecti- 
vidad era iptioilitario,no *n'el sentido de dar la misma proppr 
cldn a todosiedultos,ancianosileciántes,ntl:os,edolescentes,a- 
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tc.),sino en base a las necesidades de. todos los miembros del gra-

Po.Otro hecho que destaca en es*.te.período es la no existencia de -

propietarios y desposeidos,esto es,no había propiodad privad« y --

por lo tanto lucha da clases antagónices.Se ha querido objetar la 

purcer'esti comunismo primitivo diciendo que existía la prooiedud 

privada respecto.de los instrumentos de caza y los utensilios que 

servían para satisfacer sus necosid4des,pero lo cierto es que to-

do mundo los elaboraba y poseía.go existía le. subordinación sn el 

trabajo de unos frente a otros por razones de esaiohicidn y plus 

malta. 
La organización gubernamental corresponda a la forma coi/activa. 

Loa grupos opuestos no existían y los dnicos intereses existentes -

eran los de la colectividad.Como los problemas por resolver eran -

sencillo,: no se requería ninguna especialización en tareas guberna-

mentales.La organización adoptaba divarzes forma0 sarda las necesi-

dades del grupo. 
Nospecto de la organización ae la familia atuersos autores a—

cepten la idea de que existían matrimonios por grupo en que minios 

hombros sonda derecho aunque no siempre de hechoo maridos de vari-

as mujores.Las formas son tddit2gples y muy complejee,lesde la hor% 
da calificada como promiscua sin ninguna replementación sexual --
hasta distintas formas de relaciones monogdntoo0 con carícter ten 
poral. 

El pensamiento reltgioso,hasta donde se he podiao reconstruir, 

ad caracteriza por el tenor a lo desconocido,por la impotencia en-
te los fenómenos naturales,por la prdctica de la magia como inton-
to por dominar y explicar la naturaleza.La magia jugó un papel .:ity 
importante .n el progreso de la comunidad humana ya que faciitt3 
el desarrollo del pensamiento abstracto que sirvió de base a la. 
genéralizaciones,cuya importancia radica en haber permitido la 
fundización en la realidad del mundo. 

b).-LAS PRIMEtted .0IVISIOYES DEL 2R4B.J0 DEJLE SL PUtíTO bel YIJ... 
JOCIÁLt 	• 

En esta fase se opera'une transformación profunde.E1 

bre se convierte de recoiliCtor en productor.Con este aconte- 
cintento el dominio del fuepo fue detormtnante.B1 castipo 
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puesto a Prometerá por entregar el fuego eterno del Olimpo a los --
hombros se ve conpensado con lapirfoccidn que adquiera el hombre 
mediante el trabajo nue esgrime como arma para transformar la nata 

re/ exa en su provecho. Hl fuego ademis de proporcion.m.t. al  hombre -

muchas ventajas directas como protección ante los animales salva--
jos , calor, posibilidad de cocinar los al inientos,•tc.,contribuyd a - 

/a forezacicfn do nuevas costumbres y conocimientos.Lo que vino a .no 

dificar la vida del hombre fu* el descubrimiento de la agricultura 

U /a ganadería cuyos inicios,sectin algunos Lnuactigactores,datan (;.41 
hace mis de 15,000 ailos.Se cree que la agricultura es una aporta--
oh:5n de las mujeres a la sociedad ya que se ha considerado un deri 

vado de la recolocción.La ganadería, en cambio, cons id@ rada como una 

derivación de la cacería se debe al nombre.Hn algunos pueblos las 
dos actividades mencionadas se cono.  inaron,proporcionanuo el ganada 
fértil iaantes y fueras de trabajo para cultivar la tierra y dar - 

/imento tanto al hombre como a los animales donas ticos. 41 mismo -

tiempo se desarrollan otras actividades como la alfarerii avaneau• 

la metalurgia del cobre:, del bronce y otros metales, el te,' Lao,. tc. 
Los campos de labor son, en gran parte,proPiedad coi act iva.pe.p 

ro aparecen, buil, Lin, formas individuales de propiedad con ciertas - 
1 imitaciones. burente siglos persistirá( la comunidad primitiva, 01 ro 

en su seno se van gestando elementos que van itestruyent.:o la ant e--

gua igualdad. 

2.-nitt:14 .43I41 Itfe DI? k'dOLUCCION. 
La denoatinacidn "modo asatico de produccidn" se cebe a Jerlo3 

alarx.3in embargo 710 fue exclusiva de As ia.3e le ha llamado tambi-

¿ti "civiliaaci45n de los ríos" y ncivi/ i.sación del riego" sin que - 
ninyune. hasta huy,sea auecuada.dtentras algunos autores afirman que 

se trata di una de las grandes formas de orgenisacicfn de la huma.ii.  

dad,otros no pasen de reconocerlo un mero carlota:- transitorio. 
RI :sistema asiltico de produccidn se caracteriza por la existe ,t 

cta de aldeas autdauficientes de propiedad co/ectiva(instrumentoJ 

y iterr4L,o importante no es ver, 9u. los Com >os sean cultivados 
col ect veme nto , sino advertir qui no existan hombres privados de — 

tierra para cultivar o de instrumentos para el trabe lo. 
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fu 

 

 este sistema de produccidn el individuo recibe la tierra en 

rezón de que es miembro da le ccmuylidad,la cual tiene 'un fuerte non 

trol sobre su.: parttcipantes.3/ sistema asiíttco de producción man-

tenía unidas a un conjunto de comunidades aldeanas mediante un 3 

tema que se caracteriatbe por una dependencia global quo llenaba 

las funciones scondmicas y políticas de la soctodad.En diatesis 

las notas ras ceracterfsticas de este periodo son., 

a).-Ausencia de le propiedad privada, 

b).-Unión permanente de la agricultura con lea •rtesenies y 

c).-La autosuficiencie en le produccldn y el consumo dentro del -

contexto de la aldea. 

AU:CzUGEDAD 33CLIYIST51. 

Sa extiende desde el siplo P A.C. hasta las primera,: cinco 

centurias de nuestra ers.Sste período abarca lo que conoc'nos e-un -

el nombre de antiodedad clísica y cuyos mayores exvonentes fueron -

les culturas Oteo« y romana. 

La transformectdn del hombre en esclavo Cono 3 lapolo ue --

propiedad plena del vencedor encuentra su cause en le puerre-Rn -

esta etapa de la historie ya existe une clara divisidn entre los -
propietario:: do la tierra y de /a riqueza en binara.; y los cacle--

DOS QUE carecen de lo mis elemental como es l l ibérted.11 produce o 

del tr.bajo es apropiado por el esclavista y e) eeclavo.no laca 

ser una simple cosa. 

Respecto de /a esclavitud debemos decir que tomd connote 

clones diversas en los distintos luperes.Ast,en tanto en europe --

constituye 11 base de la economíe,en el oriente no.tintre los azte-

cas se tomaba ol perecer del esclavo entes de aer vendido.Le asea 
uitud culmine en Grecia y Roma donde ya encontramos una sociedad -

claramente estructurada on clases social dacio en este contexto vo2n.  

de se encuentre /a contrediccidn dielorctice da /a 1Joca:al enorme 

florecimiento de le antioeedad que sólo fue Dostble precias a le - 

depreciacidn,a la explotecidn mis desniadede ¡i a le edshumenicacW 

4#1,11 &pude de lo; esclavos reducidos a simples 1nstru-entos de tra-
bajo. 

Mientras las puerres aportaron oran sant ivau (te fue rae 4' 
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trmbeijo,no •ropresentd giran problema. el hecho de que la produccidn da 

los esclavos fuera poco suficittnee.R1 Problema se hizo patente cukn-

ao le potencial idad del imperio romano comensd a declinar y,con ello, 

si.smintalyd considerablemente la ofe rta de esclavos.Para este entonces 

la baje produc£ tvidad cte./ esclavo mot tu* que a partir del siglo 11! 
2).C.,e1 esclavo se vea sustituido por el colono quien dispone de una 

parte ue su producto y de un interís mayor para incrementar/o. 
La decadencia de le esclavitud encuentra su explicacidn en di—

versos factores que prepararon su derrumbe.Entre ellos encontramos: 
las continuas rebeliones de los esclavos,las int:aciones de los hin-

bayos y la doctrina cristiana que pregonaba la igualdad entra tuvo:: 
los hombres. 

IV.-EL SISTEMA FEUDAL. 
Le Europa Medieval se carácterisd por el riginan feudal.La in- • 

portancia de este sittema se encuentre en haber preparado el adve-
nimiento del sistema oaoiteltsta. 

Las conquistas.la inseguridad social y la clausure de las ru--
tes comerciales producen en europa un resultado contín por dos vías: 
vasde 4arrib." se reparte el mundo en parcelas que recibían el nom-

bre de feudos y que en el fondo no eran sino la recompensa que los 
reyes otorgaban e sus leales capitanes y.ciesde oabajo• vemos el a—
grupamiento que los campesinos realizan enternO. a un señor /dual/ -
que se compromete a defenderlos y protegerlos de los ataques este--
riores.M1 escaso comercio permite la consolidacidn de un poner que 
se encontraba aisperso con ausoncia,casi totai.ae un gobierno cen—
tral. 

Otra tre--  fortaacidn importante se verifica tanabidn:M1 trabajo 
que había sido considerado como algo tnuton0 del hoatbre 2tbre,en la 
!poca del esclavismo,pierdo ese csrdcter.Esto da lugar el estables! 
miento y sonso.' idacidn de dos aspectos de la o rganitacldn moclal --
que van estrechamente ligadostEl feudo y la seruidumbre.E1 fardo era 
una porcidn de tierra que se entregaba a un se.tor feudal y la servi-
dumbre era el elemento humano que trebejaba la tierra y que cunatttu 
yd la base de tal state:44.111 sierup,no es un hombre cunpi temente i 
bre pero, tampoco, es un eso/evo. Thin@ el derecho a cultivar una nur • 
dn determinada ue tterra, pe ro no puede abandonarla a au 
muy importante hacer notar que el siervo en ningún 1,09 ,,ionto llegd a - 
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ser propiedad del amo.Stflo estaba obligado a intrigarle un tributo -

por la protección que le brinclaba,por la tierra que laboraba y•por -
la posición social que ocupaba el señor feudel.S1 tributo rovest te -

tres formas: 
a ).-TdABAJO :Hl siervo tenía la obligación de trabajar, gratui 

mente, algunos días a la semana en los - campos del se 

:lo r feudal. 
siervo entregaba al señor feudal una parte da ti r 

minada de su cosecha. 

c).-SjECTIVO:N1 stervo vendía su cosecha y pagaba al señor feu-
dal una cantidad determinada en dinero. 

Las categorías asistentes entre los señores feudales aran muy - 
acantuaaas.ffabía une jerarquía piramidal que iba dadle el Bardn,an - 

la basa, hasta el d'aparador en la ciíspide.list e sistema dada la escasa 
movilidad de la base era extraordineriamanto os atico.111 nyarc? lin de 

toda la estructura feudal era la igles te,misma que tenía a su carpo 

la mayor parte de le educación y quien gozaba de jerarditiíe,fornando 
un paralelismo con la jerarquit.feucial. 

(pesar de la economía natura/ de los feudos y d. le «mol ia auto 
notita política cie los mismos ,existían rolad tones entre los ce-te rcisia 
tes .y..los gobernantes de ads alto rango, quienes 01 encontraban inte-
grados al sistema y con los que entrarían, pronto en cont 
los come rciantes.38 en el Siglo ',piro sobre todo en los itylos ti" y 
l'II cuando las ciudades que antaño eran pequeitos centros o.lo mercade-
res y,* veces. residencia de gobiernos locales so transforman en rid--
clios de gran fuerza con una organización interna muy distinta a 1. 
feudal. fin el Siglo XIII se da un mercantilismo que t lene cono o/:ti-
tro a /as ciudades con uris arraigada estructura ,reudal rural. 

Con el paso del tiempo la autoridad feudal fue perútenuo juer-
a* hasta llagar a ser absorvida por la consol idacidn as las prasee 
monarquías absolutas que ~olería una actitud aarctal a:ni:dudo 1 - 
pe ro que as 	.fondo sepuir‘n siendo feudales en muchos aspectoJ. 

V.-S1 SISTSMA CAPITALISTA. 

El alumbramiento del sistema capitalista 	caractert::a al - 
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mundo occizu.ntal se encuentra marcado por grandes revoluciones pol f-
t icas.S1 sistema capitalista se eneuentra priceaido por e/ me rcant 

ismo en al que tiene mucha imnortancia el intercambio de me roano Las 

y en o/ que los estados practican una pul ft ica basada en la acu..zul...-
cidn de me tales preciosos como fue el caso di I me rcant Ll ismo aspe--
nol .La concentración da riqueza fue 1 condición na ca seria para al 
desarrollo aa la industria ca pifia is te . Este je ncfme nO conocido como 

la »acumulación originaria del capital" se basó, en Jron parte, en 
explotación ae les colonias, en el comercio y c n el las aojo de tie-
rras del qua fueron objeto los caninos Lnos o trabajadores da los P:4e 
bloc conquistados.Con el capitalismo se proauce una separación en--

t r• el trabajador y los instrumentos de trabajo, ccnoirt isíndoso co-. 
ello en asalariado de un patrón. 

Se san alpunos acontecimientos como la formación al Jai74(s t —

pl os la /I y 1/V)./a inuependa nc ia de los paises bajos( siglos XVI 9 
qua en gran parte tomó las apariencias U. un con.; Ocio ral z--

g toso en el que la pro tes tante do/ and. se rebele en contra t:e la :e 
t <11 ica gsparia.iln acontecimiento de suma Uso° rtancia para el surgi—
m Lento Lel capitalismo fue la Reuplucidn Francere.ail como para a. 
desarrollo lo fue la revolución industrial.La :le volucicfn Ingl,sa -
fue de mucha importancia tambiín ya que no tuyo cono advil princi-
pal alcanzar la inde.penderacia nacional ,s ino abol ir todos los vio--
j os privilegios feudz.les.La lucha asumid una forma naradój ice :Com.. 
onza con un conflicto entre el Rey y el Parl 	nto culmtnanzo con 

la decapitación del prime ro.11egíndosa a le consolidación ue un r% 
gimen en el que el gobierno efectivo se encontraba en manos del --
parlamento,.:. agrado fundamentalmente por representantes de una - 

ris ttrcracia terrateniente.Sin embargo la mon* rqufe. stibsiste,o• ro 
desee:unida un papal cada ves. menos importante. 

La nobleza inglesa que llega al poua r eur.que • ra da origen 
costumbres medie calés, t tan* un.  fuerte ce rlct r coma rc La/. Ya no se 
trata da los clis Laos sonoras feudales con poco interiís en el in-
tercambio de mercancime,s ino de hombres que se dedican con en fnco 

a la cría de ganado lanar( bovinos) con un utuo trate riís en le pro-
ducción de lant. para la manufacturii de telas.Por ello llegó a de-
cir l'ovas Aforo en su "Utopia* q ue Int; 1 aterra era el raro pa (3 - 



en el que los borregos decoran e „los horabres, al rafirirse a la trens 

formación de las tierras de cultivo en paiXisales. 

Por otro .Zado le indepindoncia de los Estados Unidos de hrort•a-

mirtca,clan egos mLs tardo, contribuye reafirmando los irinctntos - 

12u• formarán los •  ciaientoss del nuevo s istema.La nueva n: ción amera 

cana. facilita la libertad de comercio y proclama las 1 ikm rtades in- 

dividuales. 
Con la Revolución Princesa. termina un período histdrico y co-- 

miensa otro:al liberalismo económico.La revolución que depos 	en - 
la tumba a 103 Luises marca el momento clave del ascenso de la bur- 
guesía al poaar.Con la decapitación de Luis X VI en la guillotina se 
derivaron varias consecuencias como: a).-Desaparición de la propie-
dad feudal da la tiarra,b).-abolición de todas las formas da sarvi-
(tambre basadas in privilegios selloriales,a).-Repartioión ue las --
grandes propiedades feudales, integrIndosa una verdadera propiedad - 
capitalista, d).-1111tainacidn de la aduanas internas,D•gdadose a la 
abolición do los privilegios y diferencias rmpionales.e.;.-P.rOclaaa 
cián de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.La este --
forme con la toma de la Bastilla se prepara el °vano oara el desa-
rrollo do las formas capitalistas da la economía y ae la sociedad. 

Otro acontecimiento muy importante en el delarrollo del capi-
talismo fue,sin lugar a dudas ,1 a revolución industrial que nace en 
Inglaterra y viene a moaificar la estructura so° ial.Con los adelan 
tos logrados en el campo de la naciente industria se favorece la -
división social del trabajo. 

Sn 17b0 aparece una nueva fuanta sonargímtle mtiuina de venor - 
qu• sería empleada en al transporti de las marcanctes.dantlo con e--
110 un enorme impulso al sistema capitalista que crecía rardaamarnie. 
44s tarde desde Inglaterra se expanden los nuevos sistema,: de pro--
ducci6n a Fran° te, Bélgica y Alemania, para continuar después por el 
resto del aundo.4/ mismo ti a /apodos adiados de producción se lerfec 
cionan y ampl tan.111 sector dominante ya no es el feudal sino el tn-
uustrial. 

Sn •1 curso del Siglo XIX el sistema capitalista marcha con --
paso triunfe/ nor todo •1 mundo.Sn ,,todas partes ve bitio e ~mien--
tos internos j presiones éste rnas ee van &bol t•nmo les barre ras fea 
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dales para dar lugar a la' implantación del nuevo sistema que aumen— 

te la producción de la riqueza, inor4ementa las comunicaciones. y faca 

lita la circulación de los bienes.Es la gran eferuccencia construc—

tora de, redes ferroviarias y grandes canales como los de:tfuez y Pe—

netra que facilitaréis el desplazamiento. de las mercencies por los — 
cinco continentes. 

El nuevo cisterna capitalista se caracteriza .gor el hecho da —

quo los bienes producidos son destin•uos al me reían pare zu consu—

mo. su intercambio que so realiza en el mercan° ti.2 bici/ t Lituo por —

el desarrollo del sistema monetario y de crdatto.Dentro del siste—

ma capitalista no 3610 los bienes tienen la senecto ríst toa da. mor 
cancias.sino también el trabajo humano que se enajena a cambio de 

una r[quitice y pl.! ida retribución que reciba el trabajador. 

Marx decía que el trabajo •s libre y que para que funcione —

al sistema capitalista es necesario que los trabajadores libres —

puedan desplazarse sin estar sujetos a las reolemantaci °nes puda 

los pero, us t'Indo al mismo tiempo libres de toda propiedad para po 

dar alquilar su .ruarza se trabajo el cr ,ritalista.lee esta r7Anera al 

potencial humano es retribuido por el patrón mediante un papo que 

Incluye, estrictamente.las necesidades viteles.Pero cono el trabai-
dador produce m.fs do lu que le es retribuida/h. diferencia adicto 
nal conocida como plusvnlor,constituye la ptnenoi• que se apropia 

el dueño de los medios de producción.Liche plusvalía es re invorti 

dm por el canita/ esta con el fin de obtener un mayor ve inr inicio 

ti al 
l'urania el 310o .11Y y el presente el sit3 tema capitalista no 

sólo se extiende al canso econdnico,sino también al polti iC0.4.Sí 

se advierte la expansión del sistema parlamentario Puo responde a 

las necesidades de la clase amorazarial que ardicia dir!pir el Es— 

tado aw acuerdo con los interasoi de cluso.ill capitalino 	co 

no expresión ideológica la doctrina liberal que ae levanta sotre 

los pilares del laissez—faire y al laissaz—passor. 
1,• mansión del sistema capitalista da/ u'iplo YJ.i fue dec.i 

s Iva pa la la consolidación del mismo en toúo el %Wad°. junto con —
todas sus consecuencias .socialdeee qua implica. 

.4 partir de lfFIO,aproximedeMonto , el cap! tiLl Lamo adqaie re una 
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nueva fisonomía:se - sustituye la libre competencia por el monopolio. 

Hl capital ejerce una gran.influencia en los gobiernos. quo va 

desde le presión.  directa beata la orientación educativa pasando Por 

la influencia en la opinión pdblica y el bloqueo económico. 
El sistema imperialista es hl producto de la concentración do 

enormes ganancias y de la fueraa,tento económica como política,—

quar5facilitado la expansión del capitalismo Y escala mundia1.3u --
característica principal es la inversión. de canitales en los Paí—
ses de influencia.En el período que va de 18d0 a laso el mundo es 
repartido vitro les granaou potencias de entoncestInplaterra,í'rea-

cte,Alomania,U84,1a Ultdd y Japdn,con sus socias ~orar; como los 

Paises Rajos,ingica,Italia,Espefie y Portugal.Muchas regiones son 

verdaderas colonias y muchas otras se convierten en les llamadas 
*zonas de influencie". 

Los países actuales con sistema de economía capitalista han 

contribuido en ul logro de ciertas mejorías sociales.Sin embargo 

queda mucho por hacer y la distancia entra los que producen y --

quienes obtienen la plusvalía crece constantemente en detrimento 

da las mayorías. 

VI.-ál SISTSJIA SOCIALISTA. 

La Revolución Ñica* de octubre de 1917,con Lenin e la cabeza, -
condujo al establecimiento del primer,estado socialista del orbe. 

El socialismo es una de las etapas del Otserrollo social que 

Principie con el triunfo de la revolución proleteria.61 Jocia/is- • 
mo se presenta como unaconceoción universal a4J munao,como un sis 
tema de orden -acial y como un movimiento de" critica y retoma so 
cíe/ qua sa desarrolla en el campo de la política y en el. Lmbito.  
de la orpanimeción sindical. 

dntre la mitad del Siglo XIX y la Primera guerra nundLe/ Pre-
domina el llamado socialismo merriete.De3de entonces se produce --
una escisión :Socialismo no Marxista y el Socialismo derxlate o Co 
munista,proauctíndosa una separación en la corriente Lueoldptca. -
apestar de que entre ambas corrientes ya no extJie una btoe ideo/d-

pica comiln,sigueo •n pie como símbAlo de unión una crftica social -
contra la economía capita/U:te...fatua/monta se habla de un socialts 
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Mo de Estado y. ce un socialismo Criftiano que tiene como fina/iaLd 
el bienestar de la comunidad." Alemania Oriental el socialismo ha 

sido enfocado en la planificación de la economía como medio para -

asegurar la existencia de trabajo y bienestar social a toda /a po- 

blación. 	• 
Les características fundamentales cal socialismo son: 

a).-La dictadura del proletariado, 
b).-La socialización de lors.medios'de producción y 

c).-La planificación de /a economía y le producción. 

Le p/anificacidn de la economía ea los palada socialistas he 
provocado un enorme crecimiento de las fuerzas productivas,lo cu-
al ha redundado en el bienestar generalizado de la población.En - 

•1 socialismo desertaras* la diferencia entre explotadores u des--
poseídos paro,siguen persistiendo algunos grupuu y Clases socia--

les cono la pequeña burguesía agraria y urbana que trín desapareciart 

do paulatinamente y de un nodo irremediable. 

Respecto del 001~131,10 ódlo me ltmitardi a uecir que es la -

etapa superior y futura del socialtsmo.Con el advenimiento  de /a :-
sociedad comunista todos los hombres elegirdn.con plena libertad,-
el trabajo que desampodartil y entregarán a la eociedad de acuerdo 
a su capacidad,obtaniendo de la misma lo necesario para ui9tr a - 
trauís de un fondo comdn. 

El comunismo implica la desaparición del datado cono instru-
mento al servicio de la clase poderosa que se aprovechodU la ri-
queza generada por la masa pro/etaria.ipesar de que el presente -
sistema no ha llegado a establecerse como tal,representa una cia-
ra manifestación de lo qué el hombre dese, alcanzar como sistema 
económico que sea mis acorde con•su dignidad humane y responda -
a sus necesidados,anh‘los y aspiraciones tanto natura/cs como ra 
ciontles. 

El comunismo exige como condiciones necesarias para su teeZ 
plantación: 

a).-La propiedad social do.lpl. medios ,e producotdn, 

b).-La escasez da los madtoá de s:ibstatáncia deber' ser su.z: 
ettutda por la abundancia da los mismos. 

c).-La planificación global de la econornla.aco•npenaaa a,  le 
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ap1•toacidn cfluatffica y techo/dpica.en todas las rimas da la pro¿uc—c'idn social. 

d).—Previa la realtaccidn de lo antes dicho,se slcanzart un 
gran de— 

sarrollo que•sattsfaga las necesidades de todos Jos miembros do 
/a sociedad. 
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2.4.-LA DOCTRINA ECONOLICA. DE malos MARX Y 1L ni454.109. 

El uso que se /a da a la /Liara« de trabajo consiste en el tra-

bajo mismo,esto 43,61 comprador de dicha fuerza de trabajo la coniu 

me,haciendo que el vendedor de la misma trabajc.De esta manera si —

asalariado convierte en acto lo que era un mero potancial.Sin omb..r 

go antes de transformar el troilst.do en mercancia,a/ trabajador se Ja 

en la necesidad de expresarlo en valor en uso.es oacir,converttrlo 

en objetos que tengan como fin satisfacer determinadas. necesidades. 

3e trata de un valor en uso aspecial,un artículo determinado que 11 

capitalista obliga a realizar al trabajador. 
Primordialmente el trabajo es un proceso que se de en la rolé—

cidn del hombre con la naturaleza,an el cual el hombre aetermina,rm 

gula y controla las reacciones materiales entré st y la naturaleza. 

No debemos olvidar que el trabajo as la accidn que el ser nacional 

ejerce sobre las aivarsas manifestaciones de la madre nituraleze.A1 

hablar do esta actividad,consideramos el trabajo como una joma pL—

ramente humana.Lltmamos la etencidn sobre esta característica por—

que existen innumerables operaciones que,con frocuencia,sualan 

fundirse con el trabajo ontendido,an sentido detricto,como manif4J— 

tacidh con exclusividad numena.Tal es el caso de los ardcnidos,aba- 

ja.7 1marmites,hormipas,golondrinas,atc.,que realizan actividades e:— 

Pacíficas e Instintivas como Jon:tejer rédes,construccidn de calsi— 

llas,confaccidn de nidos,etc.,que son n'alisados con extraordinaria 

hahtltdad.La diferencia entre estos asombrosos artífices y el dlti- 

mo de los peores arquitectos radio, en que en los primeros la obra 

es el resulta."' de una tendencia instintiva innata,mientras que cl 

el dltimo,e1 proceso del trabajo viene a ser la ejaáucidn de lo que 

praviamente fue una idea en la mente de/ autor.do es que el trabaja 

dor transforme lo natural,sino que realiza en lo natural el fin qhe 

se ha propuesto ya que la actueción consciente del hombre se encuén 

ira ChetOrMtütill por una ley que rige su voluntad. 

di proceso del trabajo tiene como elementos 	 activi- 

dad laboral mtsma,su objeto y sus midios.Ast le materia prima !orne 

parte (Lel objeto del trabUo,pero adío seré matarte priva aquel °l'hl 

Lo que haya sufrido una transforliación por @I trabajo,con erodpol4n 

de las inaustrias extractiva* en las qua al matarte/ de trabajo c.' 



proporcionado inmadiatamentz por la naturales* como es el caso de - 
le miner(a,li pesca o la casa. 	• 

Los instrumentos de trabajo son /os medios que e/ tranejador - 
interpone entre ¿1 y el objeto de trabejo.81 trabajador ad sirve da 
las distintas propiedades mecdnicas,ffsices y químicas de las Cosas 

las aplica en la consecucidu de la finalidad que se propon.. 
Le actividad humana ejerce en el proceso del trabajo una trans 

formación reflexiva sobro el objeto de la producción,ualiíndosa ue 

/os instrumentos que sirven a la misma hasta 1149ar a la producción 
del art (culo quo seifala e1 termino del proceso del trabajo.Ast eZ 

. trabajo se incorpora al objeto,materializindosa en la elaboración 
del mismo.Por ello la actividad del obrero que se presente,durante 
41 proceso de trabejor como moutmiento,apateco como una existencia 
estdttca en e/ producto final. 	. 

Marx afirma que el capitalista compra en el merc.-do todos los 
factores necesarios para al proceso del trabajo qu4, son los instra. 
mentos materiales de producción y el factor pe rsonal o fuerza de - 
trabajo,para consumirlos como mercancía comprada. 

oroc•so del trabajo entendido como proceso en al que el Cada 
pitalista consume la fuerza de trabajo presenta dos fendmenos pecu-
liares: . 

a).-E1 obrero trabaja subordinado al capitalista en su carde—
ter de propietario de los medios de producción. 

b).-Hl proaucto dr.1 trabajo' no portando, e su prouuctori traba-
jador) sino al caPitalista.listo sumisa porque el capital(:: 
te al comprar la fueres de trabajo la incorpora a /a mate- 
ria 	ma. 

dl captta/ista,dica Marx.no trata solamente de producir un va-
lor en uso,sino un valor que sea fuenta de la plusvilta.als( como la 
mercancía expresa una unidad de ,valor en uso, al proceso de su pro—
ducción expresariGe su ves, la unidad de fueraa de trabajo y del -
proceso uu formación de valor.31 al proceso en el que se proauce e/ 
valor no va mas allí' del valor que el capitalista paga per la fuer-
za de trabajo, dicho proceso es raamplazado por su e iutualent• exac-
to.es deotr,se trata tan solo de ah proceso de oroduccidn de uelor. 
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Cuando sucede lo coatrerto con el:mismo ,proceso,se convierte el 

miSmo'en creador de plusvalía. 

El cepiteliace el comprar le fuerza de trabajo toma en cuenta 

tanto el trabajo pezedo(gestos diarios de conserv:4(6n) como el -- 

trabajo vivo que.le fuarae de tnehajo Puede prester.Le utilidad Le 

la fuerza de trabajo es una.conditio sine qua non que exige el ter 
jo en la creación de valor.la fuerza de trabajo es fuente de una -

cantidad de valor mayor que aquellaque ha sido pagada por el pro--

pietario de los medios de produccidn,a1 obrero que la vende.Esto -

explica el hecho de que el vendedor de la fuerza de trabajo,como -

cualquier otro vendedor de morcancías,al vendarla obtiene como re-
compensa solamente el valor en cambio de su fuerza de trabajo.Dada 
la estructura vord e caPitalista,e1 trabajador no puede aercibir -

el valor en cumbo de su fuerza de trabajo,sin•qua antes entregue 
.al patrón el valor en usv de la misma.jsta valor en uso de la --
fuerza 44 trabajo,como puede compranuerse sin dificultad alguna.-

no oertenace al trabajador,sino al vosnadOr ani caottal.Ast  Une-

mos que al proceso del consumo de la juerga do trabajo que va uni 
ao al proceso productivo de la mercancía,trae (Jamo resultado la -

elaboración del Producto.De esta manera el Capitalista dospuds de 
haber comprado una mercancía en el mercado de brusos,vuelve al --

mercado a vender otra uercancía.Todo al proceso ue transformación 
del dinero del capitalista en mds•capital se. realiza en la esfera 
ue la circulación. 

trabajo ejerce sobre la materialidad muerta una acción --
determinada que le da vida a la naturaleza para transformarla en 
capital que se incrementa constantemente. 

En la prouuccidn o incremento del capita/ interviene lo que 
llarx llamó el trabajo socialmente necesarto,ea decir,aquel que en 

cuadra dentro da los límites de lo estrictamente indispensable par 
ra la proaucctón de los valores en uso. 

Cono unidad de proceso de trabajo 	procevo de formación de - 
valor,e1 proceso de producctdn se presenta cono un proceso ar nrs 
uuccidn de marcancías.Por otro lado el mismo proceso ta trabajo -
anido al proceso de incremento aparece como el proceso de 9rolcuo-
cldn canitalista que no es otro sino e/ modo capttaltJta do la --

nroduccida ae mercancías.Pinalmente debamos decir que el Increne,/ 
to de valor en favor del propietario do los nt:dios ae producctdn, 



— 49 — 

resulta da un excedente cupntttattuo de trabajo por la prolongaci-
ón Wel mismo proceso de trabajo. 
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3.1:.«.DIVERS05 COOVRIVITDR SALARIO. 

.Sn relación a la diferencia de salarios que Perciben los trabaja. 

dores,/e teoría cldsica sostenía qua loa salarios deberían ser regula* 

dee de acuerdo a las circunstancias en que ae desarrollara la produc-

cidn.Lo anterior quería decir.que si una. actividad ee realizaba en --

condiciones aeaagradabiée4e1 trabajador tendría derecho a recibir un 

solario mds alto que aquél que fuese conaecaencia de una labor efec-
tunda. en condiciones manos desagradables.En la, realidad es 'dell per-
(binare& que dicha escuela carecía de fundamento ya que la exportan.—
eta nos demuestra que casi siempre las malas condiciones de trabajo y 
lar bajos sueldos van juntos. 

La diferencia entre salarios tampoco paca. encontrar explicación 

ara le diferencia de conocimientos o habilidadee personales. ya que an 

el campo las personas perciben aueldos,aucho mds rdquittcos que aque-
llas quo intervienen en el proceso productivo a pesar de que las pri 
mere: poseen mayores conocimientos y habilidades en sus actividades - 

ucrOpecuarias. 
La fijación del salario depende también de la eficacia. del equi-

o utilizado en el proceso de producción,asf como de la situación eco 
ndmioa de la empresa o del auge por .1 que pase la unidad de trabajo, 
tempre respetando loa límites mínimos que establece la ley.De esta -
orna un obrero que preste sus servicios en una conctructura de auto-
dviles recibird, una remuneración mds alta que aquel trabajador que -
ahora en una empresa dedicada a la fabricación de tinas de balo. 

El catedrdtico de la UNAff Serpi° Dominpuea Vargas,citando a Scott 
os dice quo la desigualdad en materia de salarios encuentra explica-
tdn en diversas causas aoctaleanomíngues Vargas Afirma quo entre - 
as causas que influyen on la retribución del obrero se encuentran:La 
emanda del producto de su trabajo,sua cualidades y conocimientos. por 
onales,la eficacia quo posea el trabajador,la actividad de los sindi 
atoe para nivelar los ftalarios,atc. 

Laspuls úe antas palabras e manera de tntroaucción pasemos. inma-
ietamente c ver el significado del salario. 

BU término »salario» proviene de la palabra latIna:"3alarium",ti 
un sipnifice:sueldo,aelario,etc..11 que a su ver. se "rlUe da otro 
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'..término latinoaal,is que' traducido el castellano significa:sal,gru-
eie,donairm,eitc.Intre los, romanos se acontumbrabe papar con sal a --

loe siruientes,es decirsial salario ere el estipendio .o recompensa--

que los amos daban a sus sirvientes por su trabajo.De esto se deduce 

que el salario en Roas fue una formd•de pago con carácter domdstioo. 
Con el paso del/tiempo el tdrmino ha sufrido una transformacIdn se-- 
mdntice y en nuestroe'días significa le remuneracidn del trabajo. 

En e/ lenguaje comdn y corriente existen diversos Urminos que 
poaean el mismo sentido,tales comotSueldo,ramuneracidn,jornelpesti--
pendio,page,retribución,emolumentos,honorarios,esignacidn,etc.filgu--
nes de estas exprasionee tienen un significado muy particular debido 
e su uso restringido como suele suceder con loe concepto* dellgatipen 
dio por el que se entiende le cantidad que Je establece de antemano - 

por un trabajo,"deraohosa- que son una forma de papo especial que se -

fija en base a un arancel?honorarios• que son la remuneracidn que se 
papo.¿ por las servicial' profesionales con cardcter liberal,»jornal" -
que es la cantidad de dinero• que se otorga por el trabajo prestado en 
un período de tiempo que normalmente os un día o una jornada de labof 
etc.Incluso el legislador •mplea distintas expresiones con la misma . 
connotacidn como son:Salarlo de los obrerososueldo de los empleados, 
el jornal de los campesinos y retribuaidn si ve treta del trabajo por 
unidad de obra. 

De todos los términos mencionados el que mds de usa es a/ de osa 
lario..ds bueno señalar que la preferencia por e1 termino 'salario" -

no excluVe,dentra de la generalidad del pdblico,le utilización de o-
tras denominaciones usadas como sindritmos. 

Como sucede con la mayoría de los conceptos jurídicos.ebundan 
las definiciones legales y doctrinarias del Naulariom en rasdn de que 
cada autor y cada legislaoidn poseí una defintoidn diuersa.De esta --
manera siguiendo e 3imiend podemos decir que la pelabraasalerio* reo 
ponde siempre a la idea de una remuneracidn que va unida e un trabajo 
significdndose con ello una relacidn de cambio entre un trabajo que - 
aa presta y el precio con el que ea remunerado. 

di elemento comdn a toda* 2a3 definictones,como podrá observare. 
mds adelante,eo la idea del, cambio da un trabajo y ,lu rémuneracWn --
que se papa por dl. 
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Las diferencias provienen del deseo de precisar los elementos de la 
relación:el concepto ,de trueque o correspondenote,la clase de traba-
jo y el tipo da retribución. 

.detifrico Pla Rodreguez nos dice en su obrassIll Salario en el !fru 
gua(" que el salario es el »conjunto de ventajas econdmicas,normales. • 
y permanentes que obtiene 41 trabc-jador como consecuencia de su la-- 

2 
bor prestada en virtud da una relación de trabajo". Este mismo au— 
tor afirma que en e/ salario se pueden distinguir dos elementos: 

a).-S1 elemento básico consistente en la suma fija de dinero --
que floran,' el trabajador y 

b).-S1 elemento marginal que puede consistir en especie o en di 
mero y que sz agr•gga.,por lo general al primero. 

Rangel Couto hdigo,por su parta,sostione que el salario en sentí 
do restringido es la cantided de dinero en efectivo que percibe el -
trabajador a cambio de su esfuerso;y que en sentido amplia comprende 
un conjunto de prestaciones que se agregan al Pago en efectivo y que 
han venido maltiplicóndose conforme la legislación obrerc ha ,avansa-
do y de acu.erdo,tambiern„a las mejores condiciones que los trabajado. 
res han logrado a travers de los contratos colectivos de trabajo'? Di-
chas prestaciones pueden consistir en:servicio eatitco,habitación,---
prístamos,educaCidn,recreación,vidticos,tiendae de descuento,etc. 

Felipe López Rosado en su obraeaSconomía Polttica" dice que "el 
salario es la compensación que reciba el trabajador en la relación o 
contrato de trabajo». 4  

Para Robert kalthus,e1 salario .cquivale al cociente de dividir 
el capital circulante entre el numero do trabajadores.de modo que st 
z..stos fatores varfan,e/ monto del salario también uariard. 

Sofía Rorecka en »Los salarios en la Roano/Ida Socialista» afín-
me que »el salario es de suma importancia para la situación objetiva 
del trabajador y el estado de 	espíritu:' 	 Joa Marta. 
«locera afirma que "el salario os toda retribución 'que percibe 451 --

hombre en ~Dio de un servioio que con su trabajo ha preetado».°In 
este caso la extensión del sujeto acreedor del salario ea mayor que 
en otras definiciones ya que no se refiere,concretamente,a1 trabaja 
dor,sino al hombre en general. 

En una monopraffa rainttves al salario,lltrao illajon..)ro Mtthoff di 
e que el salario »es aquella retribución que la persona obtiene en 
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justa recompensa del uSo cedido por ella a otra,de la fuerza propia 

de trabajo 
Paul Sweezy en su obra denominada *Teoría. del desarrollo Capi-. 

talistantice que el «reino Pea/arto" se toma del lenguaje corriente 
en el que significa las cantidades do dinero que 3e papen,a interva- . 
los cortos,por un patrón e los sujetos que prestan una actividad en 
calidad de obreros asalariados.En asta sentido est j'acil advertir que 

tal concepción coincide con la definición que del mismo nos da el — 
artículo 88 da la Ley Federal del Trabajo que a la letra dtciumsaia-
rio es la retribución qua debe pagar el patrón al trabajador por su 

.trabajo».63in embargo la definición que,desde e/ punto de vista aso-
nómico,hace el alano autor al referirse oteclusivamante a »intervalos 

cortos',  difiere de las distintas maneras en que puede fijarse el sa-

lario: 4~án lo previsto por oil artículo 83 de la misma loy,qui•n nos 
dice que podrá ser por unidad de tiempok unidad de obra,por 
a precio alzado oads cualquier otra forma».114 bien la expresión a -

intervalos cortos" la deberiamos relacionar con el artículo 88 de la 

misma Ley Federal da/ Trabajo que se refiere a los plazos pana el - 
pago del silario,los cuales •no podrán ser mayores de una semana, para 
los trabajos que tengan carácter material y,de quince días para los 
donas trabajadores. 

La distinción entre la apreciación jurídica que la Ley Federal 
del Trabajo hace del salario y el concepto económico dado por &man 
en la obra citada,sa haca más clara cuando citas: Hl* teoría económica. 
sin embargo,ha vaciado este contenido social y ha rectefinido la pala.*  
bre cono pkapz•odtIoto,ya se exprese en valor o en ttfrminoa físicos,—
que es imputable a la actividad humana empanada en un proceso produc 
tico en general. 

De este nodo Robinson Crusoe,e1 artesano independiente y el pe 
quino propietario agrícolét,lo mismo que el trabajador fabril,ganen - 
todos,on esta sentido,un salario,aunque en el habla condn,por supuea 
to„etráhoel Cita* pueda considerarse propiamente como un asalariado. 
lin otras pa/abraa;e/ asa/ario» se convierte en una categoría anidar-
sal de la vida aconómica(la luche por dominar la escasas) en vez da 
una categoría adecuada a una forma histórica particular de la socio- 
dad". !) 
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Para Etiquerio Guerrerojel salario es la juata y necesaria Compensa--

cidn al esfuerzo del trebajador.1°  
Para“ la Economía el salario es un costo cuyo valor se detarmi 

as in /uncida del punto de vista desde el que se vea y que podre serz 
libo re) ~mista, neocapital ista, etc. 

Desde el punto de vista de la psicología 411 talario se entiende 
•oonto un factor fundamental en el desarrollo social que tiende a nejo 

res formas de vida en la soctedad,así como hacia una mejor integra--

ldn de la personal idad del individuo para evitar situaciones confl ic 

Uvas dentro del marco social en el que se realiza toda la actividad 

humana del "zoon politikon". 

Desde el ángulo jurídico el salario es objeto indirecto da la - 

obl igacidn en una relacti6n sinalagmdtica. 

Para al liberaltsmo,e1 salario es igual a la cantidad de arito/1 

los necesarios para alimentar y vestir al trabajador y u su. familia. 

Para David Ricardo el salario es lo que a la sociedad le cuesta. 
permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar /a raza.11 

.11.kitin sostiene que la jornada de trabajo presenta dos fa 
sea, 

4).-31 tiempo de trabajo necesario y 
b).-E1 tiempo de trabajo adicional(plus trabajo). 

El primero es retribuido por el patrón en forma desalario parl. -
cubrir-2a fuerza de trab-locempleada,miantras que al :segundo reviste • 
la forma ae plusualta o valor excedente coro /o llama el autor delmCa 

Para ,l'ars el salario es el precio do la :tuerza de trabajo alqui-
lada que at expresa en una cantidad determinada de dinero que tiene -
como fin udquirir las mercancías necesarias e indispensables para pro 
longar la asistencia de la clase trabajudora.Por su izarte el Papa Le-
ón XIII en en tincfcitca: 49erum Hoyaras:" afirma que el salarlo debe --
ser sufin!ante pera la subsistencia de un obrero frugal q de buenas - 
cenrumb ,-•aa.,,iemo ya hemos visto ,Ja Ley Paciera/ del Trabajo en su artt 
culo 02 mop da un concepto ene salario que explica un ch, bor e cargo del 
prtrdn;.4 'ti embargo, no debe cana te:1 rarne romo una contr,.•irestacidn co— 
rre/ t t 	11” ^Hrvicto,eino con(' un inrtrumento 	 ju-t teta social co 
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mo se deduce del artículo tercero de le misma. ley,a1 expresar que el 
salario debe ser suficiente para proPoroioner "un nivel de vida emo-

ndmico decoroso para el trabajador* y ,su 
Para Cabanellas Guillermo,e1 salario es la contraprestacidn del 

trebajo.En cambio para *el autor Mario de la cueva el salario ea la -
retribucidn que debe ,percibir el trabajador por su trabajo,* fin de 

que pueda conducir una existencia que corresnonda. a la dignidad de - 
/a persona humana. 

El Diccionario Encieldpedioo llavero define al salario como »e1 

est ipendio, remuneraoidn de un trabajo o se rvicio"." 
Para efectos de. las cuotas del. Seguro Social, el ThRCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUI1A.ON MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCU.IYD, 
por unanimidad de votob j ervel 4cOaro Di...recto 523/71 concedida a la - 

Compantet Industrial de; Ortsaba,,S.A.-: determind en el ario de 1974 que 

por salario debe entenderserLa contrapreatacidn entregada a cambio -

del trabajo .recibido. 
El Maestro :Prueba Urbine al referirse a los artículos .5(2,93 

64 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el .  salario tiene como 

funcidn *eminentemente social" ya que tiene como finalidad el surten 
to del trabajador y su femilie.E1 mismo maestro define al salario co 

mo: 1•14 reauneraolcla de la prestación de servicio" que nunca equivale 
a la compensecidn real que' corresponde al trebejedor,lo que origina - 
la pl us val fc".2 	

. 

Pare Pefrea Áldttja,e1 salario es la contraprestacidn del trabajo. 

Por su parte Arría Salas dice que por salario, debe entenderse la 
retribucidn pecdnieria' del trabajo. 

Finalmente terminaremos diciendo que para if rostoschin la obliga-
oidn de pagar el salario es una obligación contractual,a la que deben 
aplicarse las reglas del derecho. 



3. 8.—CLASES DE SALARIOS.. 

TOmando en atlante las particularidades del derecho mexicanos se 
puede hacer la siguiente olasificacidn: 

.r...-POR SU NATURALEZA:Puede ser en afectivo o bien en efectivo y en es • 

pacte. 
El "artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece qua el pa 
go deberá hacerse en moneda de curso lapal,quedando prohibido ha--

*itdrio en nercanctarl•04100 ,fichas o cualquier otro signo representa 

upo que tenga como fin sustituir /a moneda...5'in embargo cuando se 

trate ge prestaciones en especie ¿atas deberán ser apropiadas al —
uso personal tanto del trabajador como de su, famt/ta;ntendo además 
razonablemente proporcionadas al monto del salario que so pague en 
efectivo segtfn lo dispone el artículo 102 de la misma ley. 

I.—POR LA FOsiMit UB VALUACION:E1 artículo 63 de la. Ley l''ederal del Tra 
bajo menciona tres formds 'que son: 
ah—Por unidad de tiempo»  
b).—Por unidad de oPra.Cuando el salario adopta esta forma la retri 

bucidn que se pague al trahajador,en una jornada normal de 8 — 
horas.no deberá ser inferior al salario mínimo segán lo esta
blece el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

c).—Por comisien.En este caso debe itpl Leerse, tambiefa,lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 85 aludido en el inciso --
iintericr,es decir,dobe garantizarse por lo menos el salario mí 
nimo. 
El. artículo 83 mencionado ras arriba tanibién hablilla, de la fija--
etc:In del salario a precio alzado pero,00mo se trata de una for 
ma que casi no se upa preferimos no clasificarlo como tactso"dr 

El artículo b3 termina diciendo que se podrá fijar el salario 
de cua/qutor otra forma,edemás de las mencionadas antertormen—
te.De Asta manero,- la misma Ley Federal del Trubujo abre las --

puertas pare que el salario se pueda fijar por uía,por viaje,—
por el nlImero de boletos vendidos o por el total de kilómetros 
recorrtdos cuando se trate de trabajadores do1 autotransoorte, 
seirfn se aprecia ¿r: art.,:::;Y de /a L.9 Yed.,d'i *Trabajo. 



También podrd ftjarse de acuerdo a.Z1tOtel y al ceso de bultos,—
tratdridose de mentobristee del servicio pdbltcolart..270 LFT) ; 

tomando como babe el Tutear° de eventos,funciones. o por tempo re,. 
das si se trata de deportistas profesionales(art. 294 LPT) ;así — 
como de los actores y mdsicos. (art.306 LFT). 

.LII.—POR SU DETERMINA CLON: 

a).—En cuanto a la cuantía:Atendiendo a los niveles míntmos,los 
salarios pueden sersGenereles,profesionales y del canipo(art 
91,92 y 93 de la LFT). 

b).—En cuanto'a su origen:Los salarios deben fijarse tomando en 

cuenta lo que /a Ley Federal del Trabajo dispone,limitando 
la voluntad de las partes y observando 2os mínimos legales, 
abriendo la posibiladed,desde luego,a una mayor fijacidn --
cuando así lo convengan las partes.Esto quiero decir que el 
salario tendré como'  origen la, ley o la voluntad de las per-
tas cuando datas observen .. •:elveopositiva costumbre de data 
blecer salarios que sean superior.* a los mínimos legales. 

IV.—POR LA CAUSA QUE LOS ORIGINA: 
?formalmente el salario ea el producto del alquilerbde la ....—

fuente de trabajo en una jornada normal u ordtnaria,sin embargo 
en ovaciones la persona que presta dicha fueras de trabajo reot 
be un salario por concepto de trabajo extreordinario,como un pa 
go especial por el cumplimiento de una tarea importente(grattfi 
cacidra),como pego'~de la prima de vaoactonos,e1 apuinaldo,etc. 

7.—POR LOS FAC110111 QUE. LO ININGRAII: 
El salario integral obture:2de todas aquellas orestacionee 

Zas que se refiera el artículo 84 de la Ley Federal del Traba—
jo.Dentro de este precepto deben comprenuersetel pago de vaca—
ciones(art.76 LFT) 'le nrime adicione.? del 25%, por lo menoen,en 
el periodo de vacacionea(art.60 LFT),el apuinaido(art.87 
el pago por concepto de despido,eto. 

Los factores que integran el salario no son un dogma de fe, 
sino que aparecen como diecuttbles.4 prdpdalto de las hora* .. 



extreedinartes.e/ articulo 32 de 'la Ley del Seguro Soctal'aldiela que 

lospagos por tiempo extraordinario no se deben tomar en cuenta en la 

intigracidn del salariofsalóv cuando este tipo de servicios este pacte 

do oto forma de tiempo fijo"(inciso 1)14. 

VI.-POR LA OPORTUNIDAD DEL PAGO: 

Esta clesificecidn 'se refiere al papo semanal o quincenal pre-

visto por la fretootdn VII del artículo 5 y el artículo 88 de la Ley - 
ederal del Trabajo,respectivamente:así como a la costumbre que existe. 

entre los agentes de comercio a propóstto del pago mensual cuando así 
on pactados los pagos que el cliente ha de hacer y que dan origen 

a comisión (artículo 287 de la Ley Federal del Trabajo).Respecto del 
ego anual,la Ley solamente contemple el payo del aguinaldo en su dr--

(culo 87 (LFT) aunque los contratos colectivos de trnhajo fijan otros.  
«pos con cardcter anual como son Jós incentivo.: que se fijan al tra-

ajador por su asistencia y puntualidad. 

Leon Trotsky dice que lo que se presenta directamente en el mer-

ado ante el capitalista no es el trabajo,stno el irohajador.Dice tem 
idn que "la forma del salario borra todo vestigio de la divisidn de 
a jornada, de trabajo (In trabajo necesario y sobretrahajo,en trabajo 
agado e impapodo.rodo el trabajo aparece como trabajo nagado".15. 

Tropsky habla. de los sirutentes tipos de salarios: 

a).-B1 JalaRIO.• POR TIEMPO:Consiste en venderla !densa de traba-

jo por períodos determinados de tiemPo(nor ofa,semana,quince 

na,mes,etC.).in el salario por tiempo dtatinpue entra el pre 
cto total del salario del trabajo y al precio del trabajo,--

esto es,entre el precio que se papa y lo que debería pagarse. 

b).-EL SALARIO POR P/EZétasta clase de salario, nos dice Leon ---
Trotsky que no "trata de medir el valor de la ateza por el - 
ttompo de trabajo encarnado en ella,eino al contrarto,el tra 
bajo pastado por el obrero,sepdn el adoloro de las pieaas pro 
ducidas por ‘1".16. 

K1 salario por Mesa significa para el canitalista una 
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medida exacta .de le 'Intensidad del trabajo, vale como trabajo social—

mente necesario.Pare Trotsky !el salario por pieza es una terrible —

fuente de merme de los salarios -y de raptftes captialistas°17. 4f ir 

uta _tambiln que este clase de trabajo constituye le base del trabajo 

a domicilio que. no es más que un sistema jerárquicamente articulado 

da explotaoidn y opresidn, realizado por un obrero sobre otro da su 

clasearsta clase de salario tuvo gran eceptecidn en el perfodo manu 

fecturero.La retribuctdn del salario por piese,en los inicios de la 

gran industria sin:id de palanca para prolongar el tiempo de traba—

jo. 

Por otro lado el Dr.,Modesto Fernández Pause afirma que el sala 

reo se puede reducir a tres formas que son: 

ej.—flVIIMA SIMPLE:SI obrero recibe una retribuoidn fija,de mane—
ra que las gatanofes o pérdidas corren a carpo del patrdn. 

b).—PARTICIPACION SY 98IZSPICIQS:81 obrero eeorta su trabajo y —

el patrdn las herramientas pare la proauccidn .Sn este caso 

les ganancias y perrdidas se reparten entre er'hos. 

c).—FORWA MIXTA:Se compone de un salario fijo y una participa--
cid:1 en los beneficios que produzca el negocio. 

Adeuda de les tres formas anteriores,e1 mismo autor hable — 

de:Milario de Escale Xduil,Selarto con Prima,3ohresatarto o Sobre--

sueldo,Subvencidn.Selerio Justo,Salario detdlico,a'alarto Familiar, 

Salario Vita/,etc. 

Por su parte los economistas distinguen entre : 

l.—SALARIO NONISAL:St la cantidad en pesos que recibe el — 
traba., edo r sin considerar lo que, real--

mente,puede comprar con 61. 

2.—SeLÁRI0 REÁL:Fis el poder adquietttuo 	salarif, nomtnal ,  
esto es,la cantidad de satis:actores que el 

trabajador puede cUriutrir. 



3.3.-OPINION .V13 LA O.I.T. EN TORNO A LOS SALARIOS. 

'Uno de dos principios blsicoe de la Constltuctdn de la Organt- 

sacidn Internadibnel del Trabajo es aquel que establece como retri-

bucidn un salario que asegure condiciones decorosas de existencia.-

Per ello se ha dicho que el salario debe ser edecuadaentendierndose 

por tal aquella cantidad suficiente para subvenir a las necesidades 

de una familia de compostctdn media,es decir,el jefe d.e famil ia o - 
padre,la esposa y dos o tres hijos.El problema se presenta cuando -

la familia rebasa este ndMero como es el caso de muchas familias - 

mextcanas.Es,to ha sido resuelto por algunos países coloMustra/ia.,-

Canad¿,Francia,Nueua Zelandia e Inglaterra mediante el otorgamiento 

de subsidios que hace el Estado o con fondos procedentes de un sts-
tema de cotizaciones como complemento del salario papqao por los --

patrones. 
La OIT dice que st el salario adecuado se define, como la cantt 

dad necesaria para satisfacer las necesidades razonables de un obre 

ro no especializado con una familia nedia,el concepto no va mds ---

allí de ser vago,ya que muchas veC88,3e entiendo por "maxobablem lo 
estrictamente suficiente para mantener en buen estado de salud a --

los integrantes de la famil ia.Otras veces se ha citcho que el sala—
rio adecUado debe asegurar un mayor nivel de vida cuyo tope no sea 

la simple subsistencia.El salariamos dice este orgnatsmo 

cional,deberfa permitir a las familias de los trabe,j•,aores disfru—

tar de cierto bienestar que ofrece la vida,ademds de lo que se con-

sidera cono esencial,en razdn de que las necesidades cembian con el 
baso del tiempo.Los palabras siguientes son une muestra de preocupa 
cidn pura que el salario cubra aquellas necesidades que 'son un pro-
ducto de lo vida moderna: »las ne.:esidades caminan con los tienpos.-
A medida que aumenta la prnsnertdad necional,btenes :, servicios que 
antes se cnnalderahan suntWartos,o en todo caso no ,senciales varo 
el hombre corriente y su fnmil ie, adquie ren pera le p.,,ortl el carric 
ter de tndt;;Ponsahles"18. 

Respecto e las necea t'indos vital es en materia n1 intentaría, la -
OIT es nertio..rta del fvftodo tmdrtrc para calcular n1 salario vital. 
'Tate mltodo atm, pare doter,linar el nd.nmro de calorf• s y la cant t- 
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dad deuproteínas,hidratos de carbOno y vitaminas necesarias par. con-

servar la salud del trabajador.3irve,ademds,pdra detervkinarel:costo 
por concepto de nuebles,vestuariO y habitación.lin embargo no < es'un 
1J:diodo que brinde una garantía confiable ya que *desgraciadamente no 
se pueden utilizar mótodos científicos similares para calcular el coz 

tode estos otros bienes".19. 
La OIT es partidaria del principio de igualdad de los salarios 

y afirme que si este principio se pudiese aplicar a todas las catego 
rías de trabajadores:calificados,semicalificados y no calificadoe,los 
salarios relativos serían equitativos..iin embargo el problema no es -
tan sencillo puesto que *aunque se pudieran fijar teóricamente sala— 
rios relativos equitativos y adecuados para las diferentes categorías 
de trabajadores,habría ciertos obstáculos que venner*.W.Ilds adelante 
la OIT toma en cuenta la gran influencia que ejercen lo oferta y la 
demanda de muno de obra y dicetnpor consiguiente.le Inanidad de remu-
neractdn por trabajo de Igual valor puede ser difícil de lograr en 
la prdctica,sobre todo en el plano del conjunto ae In economía*.21.Le 
OIT opina que .o cebe essistir discriminación nor randa de nacioneli- 

dad,raza o sexo ya que la justicia mol., elemental 10 exige como condi-

ción indispensable pera la aignidad de cualquier trabajo que sea de--

sempenado nor cualquier hombre. 

Dadas los diversas dificultades que sf,  presenten en la aplica--

idn del principio de igualdad del trabajo,en el plano de le economía 

*hay que convenir en que el principio es bueno y merece el apoyo ae 

odos los interesadostStndicatos,empleadores y yObternos".22. 

Para la ftjaotón de los salarios conviene tomar en cuenta la ca 

acidad de la industria o de las empresas debtao a qur los salario: 

los niveles de vida dependen de la productividad de la industria y 

a mejor manera de proporcionarlos es que la industria produzca bie-

es suficientes para mantener esos nivelen. 
Con relación a la !recala «óvil de Se/arios le misma organización 

Internacional hace un enfoque en los formas:Tomando como base los pre 

tos de venta d.', los productos y fundando la escalo móvil de solarios 

n la variación d'II costo de la vida. 

a) .-H.SCAL.1 	DS 34U RIO3 PIIIIDADA RV LO:; 	Dei VlsViTA: 

111;te 3Isteme, se basa en Ja ICIno. de (pe l i , º b.ne.fictos tt la - 
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capacidad de payo de tod& empresa aumenten el elevaras los --

Prepios de venta y disminuyen .cmindo descienden esos precios,cosa --

muy rara en nuestra época de inflecidnalste sistema es muy dtil pura 

ejustar los salarios en las industrias cuya cepailidadse encuentra - 

intimamente Jipad* con los precios de venta de unos cuantos produc—
tos de calidad fícilmente definLble.En ciertas industrias como la me 

odnica no es aconsejable debido a que la gran variedad de artículos, 
producidos son de calidad y precio diferentes.Tampoco es recomenda—
ble en industrias en las que se ejerce un monopolio ya por particula 

res o por el listado. 

b).-ESCALA MOVIL DE SALARICIS COh BASE EN Al COSTO DE LA VIDA: 
Sabemos que cuando los precios aumentan y los salarios en -
efectivo no se eleva:1,0e reducen los *alertas reales,empeo-
rendo la situacidn de la clase eseleriada.Lo anterior suce-
de con frecuencie,por no decir siempre,en los nerfodos de - 
inflacidn sobre todo.Por lo tanto para evi:ar esta situad 
dn suelen effedirse a los salarios de base algunos subsidios. 
Las escalas mduiles basadas en el costo de /a vida constitu 
yen un método sistemdtico para'ajuster los salarios en efec4 
ttvo a las variaciones dedos pracios,especialmente si la in 
j'incida dure un periodo de tiempo condireble. 

En algunos sistemas de escala mdvil basados en el costo de -
la vida,los salarios Mataos ce ajustan automdttcamente a las variad 
ones de los precios que se reflejan en un indice del costo de la vide 
que es,por lo yeneral,calculado por el yobierno.De esta forma si el -
indice muestra una eleuecidn del 5 en un Periodo determinado,se «u--
menten los salarios en la misma proporcidn pera mantener el poder ad.. 
quisitivo de los salarios. 

La 01T es simpatimante.ademds, del conocido sistema de remu-
neracidn por rendimiento en el que se paga al trabajador una cantload 
predeterminado. por cada unidad de produccidn.Es partiao,rta,tambidn,--
del sistema de orinas y bonificaciones:4.f cono del ntsteme de sala—
rios basado en los méritos personalos.Rn el primero dA ellos se fije 
un tiempo determinado al que alquila su fueran de trabajo para quo -- 



funde taraban una tarea determiOada,otorgdndole unu prima para el 

ase de que hubiere reclinado el trabajo en el tiempo acordado o en 
n tieMpo menor.gn el segundo caso las tasas de los salarios suelen 

er aistintas sepdn sea /e eficacia del trabajador y el valor de su 

rebajo,pudtindose otorgar ciertas bonifloaciones como complemento a 
os sa/arios,a todos loo trabajadores que posean un alto nivel de ce 

ificacidn y rendimiento. 

Otro criterio para: la eva/uacidn del trabajo es aquella qme se 

basa en las tareas en las que se toma en cuenta,no el valor social 
de los servicios prestedos.sino la labor que el trabajador debe cum 

pitr y las condiciones que debe aceptar para cumplirla debidamente. 
lin este evaluacidn se toma en cuenta la índole de la torea y no las 
características de la persona que la efectda.al objeto de esta for-

me de retribuir el trabajo en tareas es garanttaar un nalarto igual 
por trebejos iguales oequtvalentes. 

La OIT afirma que se deben otorgar a le clase trabajadora ciar 
tas prestaciones adicionales con motivo de:enfernodad,accidentes,de 

sempleo,maternidad,vejen,esparcimiento,etc.Les preetaciones adicio-
nales tienen su lado ooeitivo no sello para los trabajadores,aino --
tambidn para la empresa puesto que no solamente mejoro les relacio-
nes de trabajo,sino que además hace aumentarle prOduccidn y reduce 

la rotacidn de la mano de obra.braciendo mayor hincepte en lo ante--
rior y con arreglo al Convento sobre le Sepurided docta/ del ano -
de 1952.que fue adoptado corla Conferencia Internacional del Traba 

jo en su trigdsimo quinta reureidn,se dice que "el datado debe paran 
tizar una oroteccidn adecuada contra ciertas contingencies,en forma 
de asistencia m6dica,subsidios familiares y nrest(-cioaes de enferme, 
dades.desempleo,vejen,eccidentes de trabajo y enfermedades profe--
sionales.maternidad,invaliden y sobrevivientes*.24L 

En relacidn al principio de la igualdad en la recuneracidn en-
tre /a mano de obra masculina: y femenina nos dice con todo acierto 

a OIT que a Pesar de que representa y constituye una norma de po-
(tice social edn no ha tenido ap/icacidn univereaLya que las mujo 

res han encontrado al gunos problemas como son las lirditactottra de - 
rden físico relacionadas con la naturalene del trabajo.la prtncL--
to de ipuu/dad entre el hombre y le mujer,respecto de la grestactn 
el trabajo es uno de los prtnetnios tand,tmentales Je la 0/7c -,nnáprado 
n su Constitución da 1919,stendo e larttr de enLorice:: reaftrmeou 
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hasta nuestros días.ltste principio es socialmente justo y etondmice—
mente correcto e implica le eliminecidn de prejuicios y costumbres —
siete se oponen a la más elemental ldgioa. 

En cuanto a la protoccidn del salario la OIT afirma que se debe 
otorgar un salarie mínimo a/ trabajador cuando la interrupcidn del —

trebejo no sea iiaputable al trabajador 

Dada la continua disminucidn del poder adquisitivo de le moneda 
a OIT es partfOírie de unlpplftica de altos salarios a los que debe 

~responder un elevacidn en la produccidn,ya que de lo contrario —

.!1 aument salnPia/ sdlo provocaría una elevación en .los precios. 
En elianio A los problemas internaoiona/as de on/arioe nos dice 

la OIT 941 los OSCasos ingresos necionales,11 mildosio nivel de vida 

V 203 31,terios ,`cejos quo ceracteriaan a los petsea en utas de desa—

rrollo e~dtren sus ArtnciPales causas en:e2 Creeimionio demopr& 
tico ace.1*".do 1PLe se encuentre en destquillbrlo 	e/ ?limo do  —_ 

roducoi",los rectiíod humanos y naturalss que alou uilliaftdos en --
Joma in"J'toi*hte,e1 nivel raquítico da pr~hitn,lw falta dm tic 
nicas,/1 ifimIncia en los acatos de educeciJsble paca califtotet-
4n de 2dAkea0 de °bread inadecuada formactd% ;Nrojesional,les 
,tones liNt.s!Oierites y el poco desarrollo de2.  aertor Industrial,Por 
01/o los ?:~per¡as  de 000perec¡dn acnice intoitdotobahme sed 8il4' 
teral O iv-4,-isrtl)fttersa,tionen como objeto oollropfm Ja situación crt:1 
ea de /o,lir .7p*Yhes menos docarrollados.1* Omehim.cidn /nternecion52 — 
del Trsb,31 	,14 contribuido en la cooperacitPt ft/enica como en e/ caso 
de la 10~Cl¿ri profesional z; de mano deobra n todos los oehes ,;we 
lo soli .I!t: t,ffti meterte de le9islacidn internacional J42 trabajo t 
redludd9: ce,C.n!fenios y recomsndacionos internacionales del trabaja,— 
entre 	podemos citar /as normas relativas a snl4rios. 



3.4.-ANTSCSOIPiTES UdL SUMA SALLATAL'E IMPORTeNCia UtiL SALABIU. 

Al abordar este punto existe el peligro y tenor de ser un tan-
to repetitivos por lo que concierne a lea etapas del proceso produc 
tivo que ya hemos visto: en el anterior ceAftullo. 

Conocerlas formas que fueron empledas antes de le implantaci-
ón de los sistemas de salarios que conocemos en 14 actualidad,goza. 
de mucho interefi.Entre los métodos que se han usado tenemos los si-
putentes: 

1.-E1 método Inés antiguo es el del truegume que consistía en un in-
tercambio de mercancías a las cuales se les asignaba un valor re 
letivo convencional que dependía probablemente del tiempo emplea 
do en producirles.81 trueque se puede considerar como un »pego -

por Pieza* ya que entre mott.producfen los hombres mds vodfan obte--
ner.Como ejemplos se pueden considerar los sigUientes:Un hombre ha-
ce cinco flechas en un día de trabajo y les combia.por dos pares de 
aves comestibles,mientras que otro se dedica el cultivo del mata. e 
intercambia una cantidad determinada de este grano con pieles,uno - 
mds intercambia frutos con plumas para ornamentecidni etc. 

2.-4I sistema que sucedid el anterior pie el de le esclavitud ,  en el 
que se consideraba al esclavo como propiedad personal del amo,quien 
lo alimenta en la medida qua considera necesario para mantenerlo en 
condiciones eficientes de trabajo o para venderlo después con ganan 
cías. 

3.-A conttnuacidn ae ja esclavitud vino la servidumbre en la que el 
siervo ya no pertenece.  al sedor.pero le debe ciertos serviclos,,que 
papa trabajando sus tierras o sirviendo en su case,de maneto* qua sa.  
tisfece sus necesidades de acuerdo al tiempo libre que le deja su - 
senior. 

4.-SI anterior sistema es sustituido por al artesanado que como cs-
raoterfsttca principal tiene el que el trabajador es libre y en aleo,  
erto modo su propio patrdn.Arl mismo individuo fabrica y vende sus - 
productos,su taller lo tiene en su propia casa y podemt's decir que 
es el principal antecedente de la empresa modernaarra muy comln que 



6..-Posteriormente,a medida que las industrias se van desarrollando, 

desplazaban a otras ciudades para. establecer s!ipropio taller. 
une veiuque los eprendicesesimilaban,de los mrtesenos,e1 oficio se 

empeaeron a trabajar varios individuos bajo un mismo patrdn,dperd-

atando con ello el obrerismo que se caracteriza porl'hech0 de que el 
.obrero trabaja. para el patrón,pero conserva sd libertad y trabaja a 

Cambio de un salario. 

Vistos los sistemas precedentes,nos damos cuenta que la trans-

»formación de dichos sistemas presenta las siguientes caraoterfsti- 

0482 

a).-,&'n primer lugar se nota la desaparición de restricciones legales 
a la libertad del trabajador. 

b).-En segundo lugar se den diferencias importante: entre les• diver 

vas clases sociales. 
.c).-En tercer lugar se aprecien diferentes grados de oportunidad,so, 

bre todo en lo que respecta a la propiedad.pudilndose anotar --
entre las causas.principales de este fenómeno las siguientes: 

+.-/f/ crecimiento da le población que condujo al aumento en el 
precio de le tierra. 

+.-La formación de los premios,grupos o monopolios que contro—
len estrechamente su especielidad.Sntre <otos podemos mencio 

ner principalmente a los sindicatos de obreros especializa--
dos tales cono sindicatos de telefonistas,ferrocakrileros,--
electricistas,etc. 

+.-La aparición de la maquinarte.hZte factor es uno de los más 
importantes a considerar por muy diferentes motivos entra --
los que conviene hacer notar los siguientes:Sólo los indivi-
duos que tienen un capital las pueden adquirir debido a su -
elevado precio.Las fábricas comienzan a desplazar el artesa-
no y al agricultor independiente con lux pranams Produccio—
nes que hacen incosteable el trabajo de los talleres artesa-
nales.gata situación trajo como consecuencia que muchas per-
sonas emigraran a las ciudades en busca .te fuentes de traba-
jo donde pudieran obtener unsalerto acalbio del alquiler de 
do Ju fuerza de trabajo. 
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El salario ha pasado por tres etapas que son difíciles de delt-. 

mita:. en el tiempo y que tienen las siguientes características: 

10-En el siglo XIX se considere al trabajo como una meromnatM y como 

talad remunerscidn esta sujeta a la oferta y a la demanda del ...-

mercado.Ademds al trabajador se le pepa por su timmoo de presen—

cia y no por lo que produce,por lo que a ffste no le preoeupa nt -
' le interesa esforzarse para aumentar la producción. 

2.-En esta segunda etapa. los hombres de empresa deseando aumentar la 
produccidn y mejorar su oosicidn frente a la competencia.empiesan 
a pagar proporcionalmente el rendimiento individual o colectivo. 

Estos auancea.solamente hicieron.hincapie en el aspecto eco 
ndmico y se basaron en tofcnicas defectuosas,lo que ocasionó un -

desprestigio de la clase patronal frente a las clases trabajado-
ras. 

3.-Postertormente,la presldn de los sindicatos y al interda crecien-

te de los patrones porsl aspecto social de la remuneraciónadan -

como resultado la tendencia actual de considerar a le empresa co-
mo la asociacidn de esfuerzos entre el canttel y el trabajo para 

lograr una meta comdn.Tambidn se descubrid que para una producct-

dn en masa,se necesitan consumidores en mase.Uno de los primeros 
en desarrollar esta «ente« fue Ford,ya que sus obreros mismos --

consumían sus produCtos.Comó los obreros son los principales con-
sumtdores.es necesario aumentar su poder de compra. 

Pesemosahora a ver la importancia que tienen los salarios. 
Memos visto y es sabido de sobra que el salarlo e:: la contrapres 

tacidn de un trabajo,por lo tanto para comprender su importancia es -

necesario hacer htncaPtd en las siguientes consideraciones: 

a.-111 trabajo es una necesidad biológica porque se ha demostra-
do que ain trabajo no es posible la vida del ser pensante. 

b.-AU trabajo es una necesidad fisioldgica.Rste es tambtln otro 
hecho aemostrado que nos indtoa que aquello que no se emplea 

se atrojta y muere mefs rdpido el que no trabaja. 

c.-d1 trabajo ns una necestdnd psicoldpica en cuanto que a tra.. 
t'oh del trapajo el individuo libera aun nnerofq.4 orenioaa. 
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d.-R1 trabajo es una necesidad econdmtOa.Bsta afirmscidn se pue, 

de' ver desde varios puntos de vista,de los cuales veremos --
los'principales que son los siguientes: 

+.-Desde el punto le viste social el hombre sello consume,en 
su Mayoríailo que produce y solamente debe producir lo -
que consume. 

+.-Desde el punto de vista individual,e1 trabajo le propon-
cionu al hombre los medios. para subsistir ya que para el 
trabajaaor.en gener4 el salario es la dnica fuente de -
ingresos. 

e.--ddemis del salario,el hombre espera contar con el reconocí 
miento de su esfuerzo y ¡aritos persona/es,oportunidad de -
ascender a mejores puestos que sean mis redituables desde - 
el punto da vista econdmtco y que le den mayar seguridad en 
unidas de su familia,etc. 

Considerando ahora el estudio de los salartot,de3de el punto -
de vista econdmico,son importantes por las consideraciones que Ve re 
mos en seguida: 

1.-R/ sa/ario,por lo general0 00nstituye una parte importante - 
del costo del artículo producido ya qut; en 4Ixico varía en-
tre un 3 y el 607. 

2.-En todo el mundo e: la fuente de ingreso: económicos mis im 
portante ya que el 70% del dinero que se gana en el mundo -
es producto del salario. 

3..41 salario es el ttnie ingreso de la clase laborante.Oua a 
su ves representa a la mayoría de los consumidores. 

4.-81 salario adecuado hace que el trabajador labore a su mixt 
ma capacidad,eprovechando todos los elementos físicos de la 
unidad de trabajo,con lo cual se disminuyen los gasto& fijos 
por pieza. 

5.-$1 salario adecuado,deede el punto de viste econdmico-social, 
tiene una importancia psicoldpica pare intf,prar al trabaje—
dor a Ja empresa y a un nivel social superior. 
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3.5.—ESCULUAS SOBKE 1s1 SALARIO: 

Dentro de este tema nos vamos a refertr,dnica y excluaiva—
mente,a las opiniones que sustenten la corriente liberal,la socia--

lista y la católica rispecto del problema salarial,en forma muy bre • 

Ve. 

10.—ESCUELA LIBERAL: 

Para la Escuela Liberal,e1 salario Justo es aquel que se 

pacta entre el patrdn y el obrero,ce tal manera que fuera ae lo --

pactado tio es:tste ninguna obligacidn de las partes entre st.Esta —
era la conceocidn aberrante llevada al extremo por la doctrina libe 

As verdad que la situectdr. dentro de las relacionas labo—

rales ha, cambiado considerablemente debido a le interuenct6n del —

¿Votado como regulador entre lita clases sociales nero,tanibtein,es ci. 
arto que las cosas no han avanzado en la misma proporción que las —

necesidades de la clase trabajadora requieren de une. pronta y ade—
cuada solucidn.Aquellos pttncipios de :Xgualdacl, 1 the rtad y f raterni—

dad enarbolados por la Revolucidn Francesa se han reducido.de Moho, 

a un hermoso recuerdo histdricv manejado hdbilmante en el presente. 

La realidad social confirma lo anterior,ya que beata abrir un poco 

los ojos y airigir la mirada al campo d.e laarelactones de trabajo —

para peroatarse,de inneatato,que 1.. libertad del trabajador frente 

a la libertad del patrdn se convierte en un espejismo. 

fin la actualidad /a forma des contratar a trasajadores por 
parte del patrdn,se ha modificaao a consecuencia ae las leyes de la 
materia que preveen,entre otras cesas,e1 contrato colectivo de tra—
bajo-A t'asar de ello los aconteciretnn.tos mundtalea nos dicen que to 

deuda hay muchos problemas laborales a los que el legislador debe —
enfrentar y los nobternoo no deben subestimar y cenos soslayar. 

Escuddndose.la esedela liberal en los• principios del lat—
sse:r—faire y r1 2 atssez—paerner ha Orle rad o sobre la base ae /a denf—
pualdad económica hasta llepar a convertir al treb„jedor en une sin 
pie rilytt tna el :servicio de Iu proeture 1.6n. 

2nt tptcanente so con: ¡doraba que 	enc1;.1)0.7 no tonta,' 



- 70 - 

al*a,eran diferentes a los demás hombres,eran antmales.La escuela - 
Liberal parece ser que rebaja más al obrero.puesto que no ve en 61 

mis que una sintpl« miquine.Prueba de ello son las palabras de Molí 

nari,uno de los representantes mira genuinos de la escuela liberal.-
quien ha dicho en su curso de Economía Política que "desde el punto 
de vista econóteico.los trabajadores deben ser considerados como ver 
deduce taiquinas.á'on máquinas gas proporcionan cierta cantidad de - 

fuerxas productivas y que exigen'« su ves cierto (justo de entreteni 
miento y de renovación para poder , funcionar de una /manera recular y 
continu.. 

Por otro lado.  Carlos Gide sostiene,en el fondo,lo mismo al de- 
cir que 	dentro de 1« orpanizacidn económica,la mano de obra se 

vende o se compra en el mercado y que su precio es determinado como 
el de cualquier otra marcansfe por la ley de la oferta y la demanda. 

La ley de la oferta y la demandu..letratalmente,no tiene aceptact 
da legal dentro de nuestro,sistema juríaico,ya que la fijación del 
salario es hecha por organismos competentes establecidos por el La-
tado.Sin embargo en algunas fuentes de trabajo que operan en forme 
clandestina y al margen de toda disposición )opel,se continua come 

tiendo toda clase arbitrariedades con el salario del trabajador.Es 
tes arbitrariedades van desde el no papo tntepro del salario míni-
mo hasta la "rolonpación indebida de la .jornada de trabajo,pasando 
por las horas extraordinarias no papadas,el etpUtn(./do no otorgado 
al trabajadorivicaci.ones no concedidas.ausencia de seguro social,-
etc. 

Para el liberalismo,los pulmones estropeados de los trabajado 
res no son mis que une mercancía cualquiera como un montón de pata 

tes cuyo valor depende de la abundancia o tincases cono pregona la -
economía adate«. 

Ss indudable que el liberalismo como sistema doctrinario arro-
jó nueva luz sobre la sociedad hundida en la miseria y el abandono 

de que había sido objeto en la monarqufa.La eaper.h.:a concebida --
tanto tiempo parecía convertirse en una realidad que benefic:arfa -
radicalmentea) pueblo.sin embargo mientras los pueblos del orbm,  --
conquistabas la libtstetad. jurídica del hombre ante le ley y se daba 

un golpe mortal a loe resabios oaganoa de la'infame treta de noproe, 



- 71 - 

la economía del laissea-faire y el laisses-passer,meciiante una arti-. 
ficiosa distinción entre la persona deltrabajadór y le energía pro—
ductor« del mismo,abrta bajo la deslumbrante banaera de la libertad 

contrectualiel mercado de la esclavitud proletaria. ,el recuerdo mis 

denigrante de la civilización moderna y el mis oprobioso ataque a - 
la dignidad humana.De este minera aquel precepto de:"comerds el pan 

con el sudor de tu frente° se convirtió con el liberalismo económi-
co en:avenderefs ,bajo la dura necesidad de le competencta,e/ sudor 

de tu rostro al amo capitaLy st el salario,que se digne darte no - 

alcanam mds que para media ración de pan,te rsortrds de hambre:pero 
no importa.eres libre,igu.al al patrón ante la ley,y lo que vate  ras, 

hermano de los felices explotadores de tus mi:tomaos: 

Turgot,Adant Smith,David flicardo,Say,etc.,elaboraron la defini-

ción ae salario justo diciendo que es la suma necesaria que se da el 
obrero para vivir y producir otro que le suceda.gete concepto es rs-
~Ledo, incluso,por los mismos liberales como una monstruostuad2Des-

preciadamente sdlo es teóricamente. 

IX).-ESCUELA SOCIELIS24: 

Esta escuele,con tiers e la ceboia,sostiene que la integridad -

del producto elaborado pertenece al trabajador,desde Juepo,descon—
tando el factor naturalesa,maquinaria,instalactones,etc. 

Los socialistas consideran al riigiman del Salario como un Sis-
tema de injusticia monstruosa;como una indigna explotación del ira-
bajador,cono una forma paliada de exclavitud,a .la cual son imputa—
bles la mayor parte de los sufrimientos de la clase obrera. 

III).-POSICION DE LA IGLESIA CATOLICA ANTE LOS PROBLENAS SOCIALES 

DE NUESTRO TIEMPO. 

La continuadora de Pedro he puesto especial inter4s en la pro-

Ale:atice social mundial en la que se encuentran involucrados millo 
nes y millones de hombres que sdlo poseen sus bresos ,:omo da medio 
de subsistencia.11e sobre todo e partir de Ledo XIII cuando la Igle-

sia Ce.!tdlica fija,con mayor atenctdn,su preocupioldn por los olvide 
dos en los campos de trabajo. 



4 REWE'ROVÁRUM (Ledn 

Beta encíclica surge como una necesidad 	un intento por mejo-

rar /e situación obrera a la que el liberalismo'no ha podido dar eo 

lucidn.Desde luego el liberallsmo no se siente responsable de la si 

tuaotdn social 'sino todo lo atribuye a la euolucidn social y a Ja 

libertad de la que había abusado mediante el famoso principio del 

naissez-faire* y el naissez-passer"4 

Es de suma importancia conocer el contenido de este documento 

pontificio,por la gran influencie gue,directa o indirectamente,ha 

ejercido en las legislaciones laborales de innumerables países del 

mundo.He sido tan importante le "Rima Nouarum" en Ja solucidn de 
los problemas sociales que aquejan a la clase trabajadora que los 

sucesores de León XIII han &afluid; la misma t&ndencia,procuranao --

actualizar sus enseñanzas y prtnctpios.Basta mencionar encíclicas 

posteriores tales como lei*Cuadragesimo Armo"' de Pio XI,Imater et - 

Magistra' ae Juan XXIII y la *Populorum Progressio" de Paulo VI. 

La 'lerda Noventa" de Ledn XIII fue el resultado de toda aque-

lla situacidn tan deprimente e injusta en que le encontraba,  la cla-

se trabajadora a fines del siglo pasado.Vento como fin llamar la a- 

tencidn sobre este grave problema para lograr una soluciEn mediante 

la toma de conciencia de las responsabilidedos do las partesf que in 

teruienen en el proceso productipo,motivada por la moral y las oír,-

tudes cristianas. 

La encíclica mRerum Noventas fue conocida por el mundo el cía 

quince de mayo de 1891.Ledn XIII sostiene que los obreros poco a --

poco se han ido encontrando solos o indefensos frente a la inhumant 

dad un los ,,nos y frente a la desenfrenada codicia de lacompetenoia. 

Frente a unos cuantos hombres opulentos se apreciab.. la multitud --

proletaria sobre la que se cernía un yugo que dtferta"poco del de - 

los esclauos"35.  

Reepectv de les rec,laciones entre el capital y ,1 trabajo,este 

blece deberes para los trabaj*dores y patrones.A los trabajadores - 

recuerda que:deben m'alistar el trabajo coniratado,no deben perjudt—

cer el capital,deben• respetar a los"ados".ete.4 los nJtrones recaer 

de que no deben tener e los obreros como gsrlauoe.d.4nicendOlm,7 ~pe 
ter su dignidad de personas pe ro, que el ?rincipa/ ei.91,:r que ttelon 



es dar e cada uno lo que es justo,ya que defraudar con el salario --

al'trabejador °es un gran crimen que' clama al cielo venganzam2C. 

Siendo el bien cowidn uta Meta del Estado,León 4111 es partida-
rio de le intervención del Estddo en las cuestiones de cardctier eco 
nómico,por ciertas razones como serfan,entre otras.el impulso que -
so debe dar e la prosperidad pdblica que implica el bienestar perso 

nel de todos los miembros de la sociedad, nora becar rnspeter la jus 
ticia ddstributiva.Sobre la paz y el orden que forman parte del bio 
!testar pdblico dice,e1 mismo pastor eclestístico~ los gobernan— 
tes deben proteger a los indiviuuos que integran la comuniciad,ya -- 
que la protección ó custodia del bienestar pdbltoo os,ademds de le 
ley suprema, el fin dnico. 

En relación al salario nos dice el autor de le "Werum Novarum»* 
que efste'presenta dos aspectos o dos cerecterestillio oorsona./ y.e/ - 
otro necesario.Es personal porque la fuerza de trabajo es inherente 
y propia de la persone.Esnecesario porque la subftictencia del hom- 
bre se encuentresupeditada." al fruto de su trabajo,indicdndose con -
ello que el trabajo es un deber imprescindible para el desarrollo -
personal y la construcción deuna sociedad cada día mcjor.León XIII 
afirma que st se toma al trabajo,dnica y excluelvamente,en su pri-
mer carlcter no sería raro que el obrero admitiera un salario infe 
rior al que aconseja /a equidad y 'la justicia,per0 si atendemos e 
su segunda cualidad,la fijación del salario tendrl que efectuarse -
en función ae una cantidad que sea suficiente para la sustentación 
del trabajador y su faMilia. 

b).-CUADRAGESIMO ANEO (PIO XI). 

La presente encíclica fue dada e conocer el quince de mayo de 
1931 en la Ciudad de Roma, por el Papa Pio XI.noone como tema cen--
tral le restauración del ordensocial.Se did a conocer.esta encfcli 
ca, con motivo de la celebración del cuadrageetmo eotveraario de la 
"Rerum Noonrum" ae León XIII y. tuvo como fin renovar y actua/isar 
la doctrina del dltimo Papa citado. 

Hn arte enctclicerflibnII manifiesta su LnqUtotuu por lon pro 



blinda sociales. 
Al finalizar el siglo pasado,e1 nuevo sistema econdmicO y los 

incrementos a la industria hicieron que en /a mayoría de los patses 
*le sociedad humane apareciere cada vez mis claramente dividida en 
dos cleses:la une,con ser le .menos numerose,gozando de casi todas .. 
lis ventajas que los inventos modernos proporcionen tan abundentemen 
te;la otra,en cambio,compuesta de indigente muchedumbre de obreros - 

reducida e angustiosa miseriaauchando en vano por salir de las es—
trecheces en que vivfe*27. 

Ante el enorme contraste existente entre un numero privilegiado 
y la inmensa mayor-fe desprovista de lo mis elementel,el Papa Pio XI 
sostiene en su encíclica que "les riquezas incesantemente aumenta—
das por el incremento económico-social deben distribuirse entre las 
persones y clases,de ~mere que quede a salvo lo que Ledn XIII llama 
la utilidad comdn de todos,o con otras palebras o de suerte que no pe 
dezca el bien coman de toda.soci.ededs.2e. 

B7 autor de la 'Cuadragaolmo Anno* toma partido por el Contrato 

de Sociedad porque supone - que los obrervs y empleados se convierten 
en cointeresados en la administracidn o en el dominio,así como en co 

participes de las ganancias obtenidas. 
En cuanto al salario afirma que el cabeza de familia debe perci 

bir una,remunerecidn que sea adecuada y justa,de tal manera que su -

competiera del hogar no se vea en la necesidad de ocurrir a centros -

de trabajo para coadyuvar con su esposo en le satisfaccidn de las -
necesidades de la familia.sits previsimo abuso,y con todo empano ha - 
de ser eetirpado,que la madre a caven de la escasez del salario del 
~n'ase vea obligado a ejercitar un arte /ucrativo,dejando abandona 
dos en casa sus peculiares cuidados y quehaceres y sobre todo la ---
educacidn delos 'sinos pequenos".0. Continuando sobre los salarios 
afirma Pio II:»Le justicia demanda que con el condn sentir y querer, 
en cu4nto es posible,los salarios se repulen de manera que los mis -
pueden emplear su trabajo y obtener los bienes conventantea para el 
sostenimiento ae la vida.*30. 

En relacidn con los cambios en el N'Ornen oepitalista,m2 Papa -
Pio XI afirma que la organisecidn ncondnice no es viciosa por natura 
.leze.pero viola el recto orden de la justiota cuando el capitalista 



esclavice a los obreros con la fihalidad de que sirvan e su voluntad 

y'utilidad,°despreciando 14 dignidad humane de loe obreros,le índole 

social de la economía,y la misma Justicia social y el bien coman". 31. 

Como. el r‘ytmen moderno y eciondMico del mundo descansa sobre el 

capital y el, trabejo,el Papa Pto XI dice que "deben conocerse y poner.  

se en príctica los preceptos de la recta rasdn,o de la filosofía so-

cial cristiana,que'conciernen a ambos elementos. y a su mutua colaba-
racidn".32. La °Cuadragésimo Anno» pretende dar solucidn a los pro—

blemas sociales que aquejan el mundo,mediante la estrecha untan. y --

cooperectdn conscientes y responsables de todos los miembros de la -

comunidad de un país y,en general,de todos los pueblos al la tierra. 

cl.-*HATER 6L MAGISTIld» (JUAN XXIII). 

No obstante que la Iglesia (Jatdlica tiene como misidn principal 

actividades de carícter religioso , y euangElico,se ha preocupado del 

vivir diario de los hombres, "no salo nor lo que so re,..'tere al susten 

to y a las condiciones de vida,sino también cuanto a la prosperidad 

y a la cultura en sus ndIttples aspectos y al t'Uno de las diversas 

Jpooes4.33. En realidad está institución no ha hecho nds que imitar 

a su fundador cuando Este al mirarla multitud hambrionta,compadecido 

por su sttuectdn dtjo:nle da compasidn esta multitud"3.1. 
El Papa Juan XXIII reftrterndose a los salarios y a las condtcto 

nes sociales tan precarias en que se encontraban viviendo los trabe-

jadores,nos dice lo sisuiente:°Nientras riquezas incontables se acumu 
laben en manos de unos pocos,las clases trabajadoras se encontraban -

en condiciones do creciente malestar.3a2arios insuficlentes o de ham 

' br..e,agotadoras las condiciones de trabajo y sin ntngunu consideractrin 

a la salul físioa,a las costumbres morales y a la fe reltgiosa.Inhu-

manas sobre todo las condiciones de trabajo n les quA frecuentemente 

eran sometidos los niños y las mujerns.3tempre amenezante el espectro 

del ceeempleo.Le femilta,sujeta a un oroceso de drsln,̂ flractdn'%35. 

Respecto al trabajo aftrma,el mismo nontffrce,que pera la gran 

mayoría de 10.7 hombres la tinten fuente de la que ohtionnn los medios 
de subststonota es 01 trahajo,y que por ello su remuneración no pue-
e ser nhnnuon,,da al juego er las ICUIC del morcedo,3/no orbe detrr. 



minarse de acuerdo a la justicia ¡pa la equided.Ssto significa que 

a los trabajadores les debe corresponder luna retribucidn tal,que 

les permita un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente 

con dignidad a sus responsabilidades famtitares".36. 
Con el fin de brindar una mejor proteccidn a las ciudner nos, 

al hablar acerca del Estado,e1 Pepa Juan XXIII se manifiesta Partí 

darte- de la intervencidn de erste,segdn se des.9rencie del siguiante 

párrafo que transcribimostmEl Estado cuya razdn de ser es la redil 

sacidn del bien coratin en el orden temporal,no :niede permanec,, r --

ausente del .cundo econdnaco;debe estar praaente en di para p romo—

ve r con oportunidad le prorluccidn de una suficiente abundancia de 

bienes msteriales•.37 Nets adelante continúa diciendo en relacidn a 

lo mismo:mpara tutelar los derechos de todos lr ctud:danos,.•obre 

todo da los mis eifbiless,cua/es son los obre roc,las muferes,ln:: nt—

fios.Es tambtdn deber indeclinable suyo contribuir activamenteal — 

mejoramiento de las condiciones de vida de Ion obrerosn.38. 
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4.1.-EL Pii.2".VCIPIO DE IGUALLYD DS LOS SALARIOS: 

Los derechos humanos tienen undoble aspecto:Como derechos del -
individuo y derechos sociales del trabajador. 

E/ mundb" comienza a hablar de la libertad en el trabajo como u-

no de los derechos del hombre,a partir de la declaración de los dere 
ellos consagrados en la Constitución Francesa de 1793,otendo recopido, 
este principio,por la Constitución Mexicana de 1O57 y por el Consti-
tuyente del diecisiete quien lo plasta& en el artículo cuarto que ex-
prese:ma ninguna persona podre impedirse que as dedique a la profe— 

icSn, industria, comercio o trabajo que le ecomode,otendo lícitos....' 
Este precepto consagre la libertad que tiene toda persona para dedia 
°ars° al trabajo que tras le paste o a la actividad que mejor Le aco-
mode con la cfnica restricción de que no sean contrarios a la /ey.Si-
guiendo la libertad de trabajo el artículo quinto ae nustra Carta --
Megna,en su tercer pirrafo dice que: PSI Estado no puede permitir - que 

se lleve e efecto ningtIn contrato,pecto o convenio que tenga por ob-
jetoel manoseabais per.rdida o el irrevocable •acriftcio de la liber-
tad del hoxbre,ya sea por causa de trabajo,de eduosecidn o de voto re 
ligioson.Lo anterior quiere decir que el trabajador puede retirarse 
en todo tiempo de la empresa o establecimiento donde preste sus seri. 
viclos,sin que pueda ejercerse presión alguna sobre él. 

Pare comprender mejor el principio de igualdad en los salarios, 
conviene ver lo que sostenía la teoría clisica en relación e los se-

lartos. 
La Teoría Clorsice afirmaba que los salarios debían ser repulad-

dos de acuerdo a las circunstancias en que se desarrollabc, la orouuc 

c ten.De.  esta manera a un trabajo agradable correspondería un sala—
rio menor•.Por el contrario, a un trabajo auteínttcastente aesagr.dable 
se otorgaría un salario mayor. 

La realidad social se ha encatpado de demostrar que laillteorla 
es falsa, ye que no se puede negar que,en nuestros díctalos salarios 
rifquiticos y lar peores condiciones de trabajo van de /a mano como 
puede observarse de las palabras siguientes:N:4.ton trabaja en reco—
lectar basura no tiene ciertamente un empleo agradable,a) contrarto, 
se mueve en condiciones de nace salubridad y decoroMe no por ello 
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vemos que goce de un selario'ads mito que una persona que trabaja en 
buenas condiciones de salubridad y confort.».1 

El Profesor de le Pecultadade Derecho de la UNAM,Sergio Domín—
guez Vargas afirma que el problema de la diferencia de salarios no -
puede explicarse pormeelio de la Escuela Clisica s ni por la diferencia 
de conocimientos ¡inhabilidad.* personales,ya que un campesino reclute 
•re Das conocimientos para realizar las labores del mempo que un o-
brero que solamente tiene que desempeñar una actividad parcial en to-

do el proceso productiuo.sin embargo,en forma proporoional,el obrero 
recibe un salario mayor que el trabajador del campo, 

Pasemos,ahora,a la igualdad en el Derecho del Trabajo. 

La libertad y /a igualdad son inseparables en e) alampo del de re 

cho del trabajo.//o pueden concebirse separadas.La igualdad sin liber 
tad no puede ni imaginarse y la libertad sin aquella carece de sentí 

do. 
La hiitoria nos enseña que las luchas sustentadas por los traba 

(adores han tenido como meta la conquista dula   I ibertad de coal ici-
dn, de negociacidn y contretacidn colectivas,aareomo de huelga que en 
el fondo obedecen a la legítima alpiracidn por lograr la igualdad de 
los derechos del trabajo y del oapital.La mayor grandeza del princi-
pio de igualdad se manifie.tta en las condicionen de trabajo que son 
un capítulo del derecho individual del trabajo. 

El Constituyente de 1917 advierte el problema relativo al prin- 
cipio de igualdad,pero lo relaciona,en forma especia/ con el salario, 

• 
razón por la cual en h. pecu.citkp steptimei expresd que a trabajo igual 
debe corresponder unsalerio igual.Le Ley Federal del Trabajo en vi—

gor establece en su articulo tereero,segundo pdrrafo, que no pueaen 

establecerse distinciones entre los trabajadores por ramones de raza, 

sexo,edad,religidn,tendencia política o condtctdn social.E1 artículo 

56 de la misma ley reformando /o establecido por el artículo tercero 
en su pdrrafo minero dos,dice quersLas condiciones de trabajo onnnin-
gthirdeisto podrán ser inferiores a las fijadas en esta Leu y debPrdn 

ser proporcionadas a la importancia de los seruicios e ipua.i1G3 ocre -
trabajos iguales,sin que puedan establecerse atferenclas por net tac) - 
ae raaa,nacionalidad,sexo.edad,credo religioso o doctrina pol ft toa,sai 
yo las modalidades expresamente cons i pandas en esta Ley". 1i Por su par 
te el artículo 132 en su fracción VI establece como una o/,/ ipacidn de 
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los patrones:0Guardar e los trabajadores la debida consideracidn,—
abstentíndose de mal trato de palabra o de obra;m3 

El artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo,ya tantea:—

veces citudo,en la parte final de su primer pdrrefo establece que 
el trabajo debe realizarse en condiciones que aseguren un nivel ee 
condmico decoroso tanto para el trabajador como para su familia.Pe 
ro ¿Que debe entenderae por nivel económico decoroso?.La ext3ten--
cta decorosa de la que nos habla el precepto'sdlo puede darse en —
el supuesto de que cada trabajador se.encuentre en una situucidn —
tal que le permita satisfacer todas las necesidades personalas y — 
familtares,dentro de las que se comprendan:La educacidn en sus di—
ferentes grados,desde la enseñanza elemental hasta la supertor;la 
cultura:1a recreecidn;etc. 

Como la sociedad'', con ella la clase trabajadora,estd encade—
nada a un indetenible devenir aocial,las necesidades que se deben 
cubrir estar(n en funcidn de la civtliasctdn'la t‘onica,la produc—
sida y,en general,con la situación concrete que se viva.Lo anteri—
or debe interpretaras como una extgenot& normal -y legítima que re—
basa lea necesidades meramente indispensables. 0 persigue,en canse—
cuencta,la satisfacción material y espiritual que va desde el tape 
ratioo de proporcionares alimentos y vestido hasta el anhelo de --
ver una buena película,leer una excelente obra literaria,etc. 

La participación del trabajador en todos los drdenes y manijes 
taciones de la vida econdmica,política,educattva,espirituale etc.,—
encuentra sentido y fundamento en las palabras de Karl Marx ae dar 
e cada quien lo que necesite en aras de la justicia social:ya que 
despuís de todo *quien no esa en aptitud de compartir los benefi—
cios nuevos conduce una existencia llena de privactones,de angus--
iia por no.poder dar a sus hijos lo que otros tienen en abundan--
cia.»4 

R1 principio de la igualdad que rige a los salarios es muy tm 
portante como puede observarse a primera vista,hasta tal punto que 
en la Segunda Internacional que fue celebrada en Parfs,en julio de 
1089 ae ratiftcd,entra sus acuerdos fundamentales.,dicho principio 
con la finalidad ae impedir cualquier diferencia salarial en igual 
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dad de condiciones de trabajo. 
IC1 principio de igualdad de los salarios posee un valor ertico-ju 

rídico y ejerce una influencia general en todo el derecho del traba--
joelel fundamento de- dicho principio se encuentra en el artículo 123 - 
de la Constituctdn Mexicana en su fraccicfn VII que e la letra dice: - 
Vara trabajo igual debe corresponder salario igual,sin tener en cuan 
.ta sexo,ni nacionalidada51dends. del artículo teroero,la Ley Federal -
del Trabajo dispone en el artículo 86to4 trabajo ipual,desempertado en 
puesto,jornada y condiciones de eficiencia tambt‘n igualesi,debe co--
rresponder salario igualo.6 

ffn lerancia,eate principio no fue consagrado sino hasta 1950 en -
el artículo 91 del Cddigo de Traba jo,habiendo sido incluido con ante-
rioridad,en el punto siete del artículo 42? del Tratado de Paz. de Ver 
salles, con el que se puso fin e la Primera Guerra itundial,,en 1919. 

Finalmente terminaremos diciendo que el principio ate igualdad de 
los salarios pretende evitar las diferencias injustificadas en el pa-
go del salario de personas que realizan la misma labor,pero cuyo seso 
o nacionalidad son distintos.liste principio busca obtener la equipara 
cidn absoluta en el salario de todas les personas que realizan la --
misma tare«,,de tal modo que le elevacidn del acierto de un obrero --
provocardr el aumento inmediato de todos los desde trabajadores que --
ejecuten actividades idintices.Debe observarse que en el primer caso 
se pretende suprimir las diferencias injustificadas por las razones 
que hemos visto,mientras que en el segundo caso se busca eliminar --
toda clase de distinciones entre los trabajadores que realizan el --
mismo trabajoiolia primera fórmula es aceptada en su generalidad.y des 
de el punto de vista de la doctrina no representa resistencia alnu--
na.ltn cambio la. segunda fórmula provoca ciertos inconvenientes ya --
quo en la prestación del trabajo no pueden tomarse cono ilícitas y - 
reprobables muchas diferencias que se establecen en Juncidn de:Anti-
gredad,portcts,habi/idad,eficiencta,fidelidad,cal tficecidn en la ma-
no de obre,preparacidn profeeional,etc.“lue son elementos muy difíci 
les de medir objetivamente. 
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4. 2.-ELEMENTOS E INTEGRACION DEL SAL41210. 

Además. del salario de base,en muchas ocesiones.suelei formar -
parte de dote ct.rta cantidad de dinero,servicios o bienes value.--- 
bles en dinero como son las gratificaciones de fin de aao,cantida--

* des por tiempo extraordinario,gastos de ulaja.vidticosi case habita-
cidn,comestibles,etc.En base a esto er de suma importancia determi-
nar la oXtensidn del salario. 

El artículo 84 de le Ley Pederal del Trabajo que se encuentra 
en vigor dice que*111 salario se integre con los pagor hechos en efec 
t ivo por cuota dierie,gratificeciones,percepciones.habitacidn,pri.--' 
mes,comisiones,preeteciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo».? Comentan 
do este artículo el leestro Alberto Trueba drbina dice que »aun ---
cuando dentro de una concepcidn estricta del derecho del trebajo.la 
pertfcipecidn de las utilidades constituye tambiín uhe prestación -
que integre al selerio,por disposicidn del artículo 129 de la pro--
pta Ley se excluye la percepcidn de utilidades como parte del sala 
rio*.8 

FORIIAN Pe ETS DEL. SALA di° : 

1.- PAGOS Sil EPSCTIVO:Son la retribución que el trabajador rectbe -
del petrdn por un trebejo reelisedo o servicio prestado. 

2.-GR4TIFICACION:Es le recompense pecuniaria que se entrega al tra- 
bajador por su trebejo realizado en ciertos casos, como sería el 
siniestro de un buque en el que los trabajadores tienen dsrecho 
a una bonificecidn edicional,que será proporcional al esfuerzo -

desarrollado y al peligro afrontado, siempre y cuando el valor de --
los objetos salvados exceda del importe de los selerios(Arts.298,  - 
freo.V y 210 de la Llon. 

Otra clase de gretificacidn se otorga cuando se trata de Ya an4 
t ipfteded,entendidndose por tal todo el tiemno que transcurre desde 
el momento en que el trabajador empieza a prestar sus serviciwl al 
petrdn.hesta el momento en mur por alguna reaón deje de trab,jar en 
favor del mismo patrdn. 
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La jubilación es otra forme de gratificacidn e que tiene dere 
Chi el trebejador y ~sista en fijar une pansidn utta1tct«. mor --
parte del petrdn,stempre y cuando se reunan los requisitos, que se 
Seria/en en el Contrato Colectivo de Trabajo o en el Contrato-Ley. 
Para efectos de la jubilación se debe tomar en cuenta la entiptle--
ded de la exprese, la edad o grado de invalidea de quien le recibe. 

.1..-HABITACION:BW el lugar donde,normalmentepulOd el trabajador y - 

su familia. 
Tode empresa ya sea agrícola o industrtal i minera o de cual---

q uter otra clese,tiene la obligación de prvp0rcionar e los traba-
jadores hebiteciones cómodas e higiénicas que sean acordem e nues-
tro tt•hpo y a la dignidad del trabajador como persona. 

4.-PR11,111:Son determinades cantidades de dinero que se den el tra-
bajaalCr por diversos conceptos: 

a),*. tse de anttgeedad consistente en doce días de salario por 
cada erío de servicios prestados,cuendo el trabajadVr úe --
Manto de separe voluntariamente de su empleo,siempre y ca-
Othdo haya cumplido,por lo menos,quince anos de servicios se 
044 lo dispone el artículo 162 de la Ley Federal del Traba-
.10 en vigor. 

Dominical:EU artículo 71 de la ley Federal del Vrabajo 
Ifith se encuentra en vigencia,en su segundo párrafo dispone - 
(lal cualquier trabajador que preste sus servicios el ata ao-
WIng0 tendrá derecho e una prima adicional de un 25%,como mí 
Mmob sobre el salario de los días orainarios de trabajo. 

o).,--JP;tata de Yaceciones:Loa trabajadores tienen derecho a una -- 
rime del 25%,por lo menos, sobre los salarios que les ces---

q-'respondan durante el período de Mervamianos(Lrt.60 de la 

Ifveteral del Trebejo). 

(0.--975Hma de 1os Agentes de Comercio y otros semejentes:E1 sala-
"Comisicfn puede comprender una prima sobre el valor de la - 

rIftrcancta vendida o co/ocede,sobre el pago inicial o 41017T ^ 
• 

1.,'•?.,f; pagos periddicos.(Art.ked de le LF1). 
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e).-Prima por transferencia de jugadorestS1 monte de esta cla 
se de prima se determina por acuerdo entre s/ deportista 
profesional y la empresa o el club,no siendo la prticipa-
cidra del deportista profesional,menor del 35%.Encaso de - 
fijarse un porcentaje menor al 50% se aumentará en un 5% 
por cada año de servicios,hasta llegar *1 50% por lo menos 
como lo previene el artículo.296 del mismo ordenamiento -
legal. 

f).-Prestaciones en especie:Son aquellas que se pagan,no con 

dinero en efectivo,sino con distinta clase de bienes como 
son los alimentos y la casa habitación que tienen como ft 

validad satisfacer las necesidades del trubejador y su fu 
tegrminos de los artículos:102 y 334 de la 4-ey --

Federal del Trabajo. 

h).-I0LINIt.AilL4elÓAt:Fi's la cantidad de dinero en efectivo que se 
entrega e una persona para resarcirla de los darlos y Per-
juicios que se le hayan causado. 

Porudarros" debemos entender laYrdida o el menoscabo 
en el patrimonio de una persona,a consecuencia del incum-
plimiento de una oblipacidn;mientras que por "perjuicios" 
debe entenderse la privación de casiqUier ganancia lícita 
que debería obtenerse en el cumplimiento de una obligaci-
ón. 

La indemnización puede tener causas diversas como se-
rían: 

+.-Indemnizacidn por despido injust ificado. ( rt s. 4ti, 2, 3211  
de le Ley Federal del Trabajo en vigencia). 

'+.-Indemnización un aquellos casos en que se exime al pa—
trón de. la obligacidn de reinstalar al trabajadoHA rte. 
45' y 50 de le 1,1029. 

fi.-Ineemnisasión 	rescisión de la relación laboral por 
causa trtputsblo al patrón(4rts.50,52 de la LA'?'). 

+.-Indismntsacidn por terminación de lA relación labornl(Arta. 
53,54 de la LP?'). 



+.-Indemnisacidn en aquellos casos en que no se cumple con las, 
reglas de preferencia al otorgar puestos vacantes o de nue-
va creacidn(Arts.154,155,156„157,438 de la LFT). 

+.-Indemnisectidn por incumplimiento a la obligación de grosor-
cionar a los trabajadores a domicilio,los materiales: y dtt—
les de trabajo en las fechas y horas conoenidas,o 
bir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la for 
eta y fecha estipulados(Arts.324,fraccionesiu y III y 325 - 
de la LFT). 

+.-Indemnisacidn por suspensión colectiva de /u relasci‘Sn de - 
t rebajo rts. 4 2?, 425, 430,431 de la L.029 . 

+.-Indemnización en caso de que el laudo declare que los noti 
vos de la huelga son imputables al patrón (Art3.447, '34 de 
la LFT). 

4..—Indentritzac tcfn cuando el patrón se niega a someter sus (Lije 
rancias al arbitraje,o bien no aceita el laudo de la jun---
ta(Art.qin de la LPT). 

+.-Indemnisacicfn constitucional por muerte derivada de r_es--
gos de trabajo,tratdndose de profesiorbes(eirt.503 Lb'[). 

+.-ETC. 

&J.-AGUINALDO: Es la prestación anual a le que tienen derecho los tra. 
bajadores,la cual no podrl ser inferior a quince días de salario,aeni 
endo ver Pagada antes del día 50 de diciembre de cada ado(Árt.b? de .1 
la Ley Federal del Trabajo en vigor). 

?.-LA FnOPIliArEs la gratificación que se otorga como nuestra ao so--
t isfaccidn por algetn servicio recibido en determinados eatable‘-7inien-
tos de cardcter pdbltea,e las persones que prestan sus servicio^ en 
dichos lugares.Aun cuando la propina es considerada por la Ley PoJe—
ral del trabajo en su artículo .746,corto parte del salario de ciertos 
trebajadores,no es,ldgacartente,un elemento que se encuentre en la re 
numeración de todos los trabajedores,sino solamente la reciben eque-
llos que trabajan en determinados lugares comorlloteles,casas dn anta 
tencia, ros taurantes,cafis, bare 3 y otros establecim lentos e 

En reieción a este clase de percepcidn,e1 .  /lees ro Alberto Fran- 



bo Ilrbtna nos dice en su obre titulada 0S1 Nuevo Derecho del Traba—
jor• queralrn la generalidad de /os s¿rvictos,tntlependienternente de 
la obligo:cidra del patrcfn de retribuir tales servicio"los usuarios 
de los mismos. para el mejor recuerdo de erstos,eoostum.  bren donar u —
obsequiar al trabajador una cantidad de dinero que generalmente se 
estima en un dios por ciento o mds.Tal es el objeto de la propine. 

•In 8uroper4 en la cuenta de la consarntsidn se incluye y entre noso—
tros se entrega directamente al trabajador en toda olas. de servt—
ctos,pero no se consideraba parte del solario en la Ley de 1931P9 



4.3.-EL PLIZO,LUGAR Y NORIA SN EL PAGO DE LOS SALARIOS. 

1. EL PLAZO SN EL PAGO DE LOS SALARIOS: 

El articulo 88.de la Ley Pedera-1 del Trabajo en vigor esta 
.blece quitados plazos para el pago del salario nunca podrin ser mayo 
res de una semana para les persones que desempetTan un trabajo mate 
riel y,de quince días pera los demds trabajadoreserste disposicidn 
encuentre su resdn de ser en el hecho de que el salario es el prin-
cipeljor no decir.el dnioo,ingreso con que cliente. el trabajador pa 
re :a propia subsistencla y la de su 'familia. 

Se pieaaa que si la retribución del trabajador se otorgara. 
cada quince dfaa o en un período ratiyor,tratindose de actividades --
de caricter materislaos trabajadores despilfarrarían su salario ya 
que debido e la escasa cultura y estrecha visión gue tiene la mayo-
rfa,ceerian ficilatente en el rngefroso juego publicitario que cesple 
gen, tan deaftesursdamente ,los intereses capital. I tatas a bravía. de los, 
medios mutuos de comunicacidn.Se estableCen.en cambio.perfodcz de 
quince días en el pago del salario cuando se treta de »los datas — 
trabajadores',  como ea el caso de los profeeionddes que desarrollen 
trabajos intelectuales,empleados, o de personas que realizan traba-
jos domisticos,puesto que se considera que los primeros poseen un - 
nivel cultural ras alto y los tfltimoe reciben del patrdn los alimen 
tos ya ces* frecuencia.hospedaje o habitacidn.Reapecto el plazo de — 
quince días que establece el artículo 86 de le citada Ley,no esti -
cerrada la posibilidad para que las partes convengan en que el saia 
rio sea otorgado semanalmente,ya que el legislador persigue que el 
salario sea pagado al operario en anales° no mayor que el fijudo,co 
no ntrimo,por la Ley. 

R.-EL LUGAR EN EL PAGO DEL SALARIO. 

De acuerdo al artículo 108 de le Ley Federal del Trabajo en 
vigor.el pego del salario se debo hacer en el centro princtpal de -
trabajo y en día normal de labores...5in embargo la Ley ha crecido la 



modalidad de que el pago puede realizarse durante las horas de trabaé 

jo o bien inmediatamente desolas de que 36 terminen las labores.E1 --
Licenciado Euquerio Guerrero afirma que con esta disposicidn se pre—
tende euitar,Por razones histdricas,que el salarlo sea pagado en lupa, 
res de recreo,fondas,cafís,etc.,que significan oportunidades Dura que 

el producto del esfuerzo del trabebajmidor ye no lleuthe,por lo menos 
íntegro,e1 hogar del asitleriado.Por ello el.lagielador estab/ecid en 

el artículo 116 de la Ley Federal del Trabajo,le prohibicidn en el -
sentido de que en loe centros de trabajo no haya expendios de bebi—
das embriagantes y de case de juego de «ser y de as ignabidn.Veamoa 
lo que dicen los artículos 108 y 109 de la Ley aludida: 

Artículo 108(LFT):NS1 pago del selario se efectuard en el lugar don-
de /os trabajadores proaten sus servicios". 

Artículo 109(LFT)taE1 papo deben( efectuarse' en día /aborable.ftjado 
por convenio entre el trabajador y el patrdn.duren 

te las horas de trebejo o inmediatamente desoutfs - 
de su terminacicSns. 	• 

3.-.FOR.VA VI EL PAGO DE LOS SALARIOS. 

La Ley Federal del Trabajo establece en forma imperativa --
que el pago debe hacerse en moneda de Curto legal quedando excluida 
cualquier otra forma de pago como sontLes mercencías,vales,fichas,--
cheques o cualquier otro título de crddito que tenga como fin reem—
plazar a la monede.En el fondo se trata de euttar /as tiendas de raya 
de triste mestorte.1 pesar de la disposición legal establecida,en la -
realidad no se observa »ad peden: literege",ye que es_ muy usual y comitn 
el pago del salario mediante cheques que no son moneda de curso legal. 

Respecto a loa cheques.el Licenciado Euquerio Guerrero nos dice que -
dicho* títulos de crddito representan dinero en efectivo y que pudrí« 
autortearse el pago con dichos oheques,siempre licuando exista acuer-
do entre las partes y la finalidad de librar un cheque no sea .1.1 da -
causar perjuicios al trabajedor.Como puede observarse esta optql.dn -

deja entrever una mera hipdtesle que no contempla la 1.6 1,,fax 711 0 (ata 
es clara y muy precisa al decir que tratándose del salario en efaott 
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yo debard pagarse precisamente en moneda decurso legel.Ademds dejar 

1* forma de pego &l'acuerdo de las partes no sería 'els que dar una — 
oportunidad para que el 'espíritu liberal resurja con todas, 143 con— 
secuencias funestas que en sí retomo implice.Por otro lado se cae en 
el oempo de la moral el tomar en cuenta la intenctdn como elemento — 
aubjetivo,propio del mundo interior del hombre,olviddndose con ello 
que para el derecho sólo tiene relevancia le exterioridad en la que 
se manifiesta la conducta humana.Como puede advertirse a primera 
viste,la intención del emttente no constituye ninguna garantía de la 
moralidad y el apego que sienta el patrón por la Ley.La forma de pa—
po se encuentra prevista por el artículo 101 de la Ley Federa1 del —
Trabajo en vigor que dice lo siguiente:01E1 salario enejectiyo deber< 
pagarse precisamente en moneda de curso legal,no siendo permitido --
hecerlo en mercencias,vales,fichas o cualquier otro signo representa 
tivo con que se pretenda .sustttwr le moneda.' 

BU salario debe pagarse directamente al trabajador,salvo que —
este imposibilitado para uobrarlo personalmemite,se han( a la persona 
que deskjne como apoderado mediante una. carta poder que sea suscri—
por dos testigOs.E1 pago que sea hecho en contravención de lo otcho 
no libere de ninguna responsabilidad al patrdniart.100 de la Lh19.R1 
articulo 271 de la misma Ley taraban dispone que el salario Re cague: 
directamente al trabajador y que el patrón no queda liberado de ha**, 
cer el pago cuando se entreguen 	organtiacionel o intermediarios*  
cantidades de dinero para que a su ves hipan el pago e los trabaje.» 
dores. 

Terminaremos el presente apartado dictando que en virtud de que 
el salario es la principal fuente de subsistencia del trabajador y su 
familta,la Ley he tomado especial interés en brindar la mayor protece 
cidn posible a la remuneración que percibe el trabajador por el alqui 
ler de au fuerza de trabajo e la produccidn.De esta forma el artículo 
112 de la Ley Federal del Trabajo dispone que lee cantidades de atne—
ro que perciba el trabajador por concepto de salario,son inembarpe..--
bles,excepto cuando se trate de los «4404 previstos por el artículo —
110 quo establece en sus siete fracciones loe cacos en queblepalmente, 
se pueden hacer descuentos a los salarios do loe trabajadores. 
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artículo 544 del Cddipo de i'roctedintintos Civiles para el — 
kittrito Federal' establece en su fracctdn ddcimo tetleeint que los sutil 
dos y el salario de los trabajadores quedan exceptuados de embargo en 
los tdrminos que establece la Ley Federal de/ Trabajo,siempre que no 
se trate de pensiones alimenticias o de responsabil tdad que proven—
ga de algifn deltto.A propdsito de lo anteridraa Suprema Corte de --
justicia de ia 'Nscicfn ha sentado jurisprudencia en el sentido de que 
el artículo 544,fracctdn XIII,del Cdatgo de Procedimientos Civiles —
vigente en ,1 ¿.?.,no puede servir de apoyo a /e Orden pera que se 
embarguen salerios,cuando ce trata de responsabilidad proveniente --
de un delito en virtud de que dicho precepto legal ea contrario a la 
Ley Pede ral del Trabajo. (Qpilndice 1975,Quinta parte,Cuarta Sala, Te—
sis 2113,pirgines .995 Y 206). 
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4.4.--TENDENCIAS MODERNAS LUMIA DE SAURIOS. 

El Licenciado guquorto Guerrero Lárpez refiridndose a Brun y ---

Gallead dice que éstos seftsdan cuatro tendencias contemporáneas por 

lo que a salarios se refiere. 

PRINEful. TENDENCIA: 
La primera forme consiste en sdaptar el salario al trabajo que. 

se haga,bssdndose en el principio de:»A trabajo igual salario igual, 
Lialtener en cuenta diferencias de edad,sexo o nacionalidad». 

SEGUNDA TENDENCIA: 
Esta tendencia adapta el salario a la situacidn familiar y soc:i 

al del trabajador que implican la seguridad soctm.1,aelstencta nt'dlca 
tanto al trabajador cono e su familia,pensidn de invalides,vejes.ce—
sant fe, etc. 

TERCERA TENDENCIA: 

Le presente tendencia adapta el salario la economía general 
o la prbductividad de la empresa...11 respecto e.7 mismo autor nos di—
ce:'En Przncta,ei gobierno ha debidido examinar la sttuactcfn econcf—
mica genera/ en un momento dado !bel advertir* Cierta mejorta,atuaen 

ter los salarios las bajos.An los Estados Unidos áo ilorteastlrica ha 
habido aouerdo ffi cono el de la Ford Motorl:Co.en que establecen aumen—
tos de salario en resdn de las utilidades obtenidas por la ers9resa.»10 

CUARTA TENDENCIA: 

Esta cuarta y dlttma tendencia pretende lograr la seguriaad —
del selerio.Sa pretende que el poder adquisitivd del salario ze man 
tenga eetable,pera. /o. cual se sugiere la,  escala móvil da. salarios.—
¡tate ie funda en que *2 establecerse unsalario se toma en cuenta —
el costo ó la vida en ese nomento.Sabemos,sin ombargo,qua existen 
distintas causas y circunstancias-que hacen que dtcno costo 	la —
vida subabresultando,entonces,insuficiente el salario que se hebra 
tomado como satisfactorio.N1 autor ya citado aftrmar•Para contra.--
rrestar esa desventaja algunos países han propiciado leyes por vtr 
tud de las cuales por periodos fijos se revisa el costo de la vida, 
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** eetrele de antemano un porcentaje mínimo de atunento.rebesedo el —
cual se pueden' revalorizar los salarios y se toma. en cuente el cos—

to de la vida obrera■.11 

Segiin optnidn del autor que hemos venido ritando,un sistema se 

asiente sdlo es posible en países que tengan un mercado tntervencio 

mimo yffi critioa el hecho «Le que el mismo sistema. en ouestidn ca ol—
vide que. el alza del costo de le vide depende de diversos factores 

eoondmicos como los de oerdoter internacional Y los de política mo—

netaria interna de tal o cual país:Sn relacidn a la posibilidad de 
apltoectdn,de este dltimo sistema,en nuestro país.,e1 autor multimen 

cionado sostiene qUeales libertades que consagran le Constitucidn y 

le* /ayes para la empresa privade,no serían compatibles ron un rtrgi 

raen oomo •  el descrito: 12 



EVOLUCION DEL SALARIO .0828110 EN X31100(1939-1975) Y LA e0Y 

YULACION bu, miPiAL. 

Por reaones puramente. acnicas,se escogió como terreno de inues .  
tigación al Distrtto li>deral,ya que los procesos, salariales del can—

, tro industria/ mía importante del país reflejan o se, aproximan e los 
procesos salariales e nivel nacional.tos datos aportados solamente -
se refieren a la clase obrera industrtal.de manera que los obreros:-
no industriales y los campesinos se excluyen y se considere que ion 
grupos cuyas condiciones de vida se encuentran por debajo de la ola-
ae obrera industrial.Por lo tanto es necesario recalcar que las ci—
fras aludidas aquí ae relacionan únicamente con e1 estrato superior' 
de la clase obrera en el texto del desarrollo capitalista *estoico. 

En el cuadro minero I y en su correspondiente orifica fe PU0110 

apreciar tanto el promedio del salario semanal real como el salario 
horario.La cifra del salario semanal es el prem.,dio del salario obre 
ro de las 32 ramas de actividad mis importantes en la industria. de - 
transforlatoión del Distrito Pederal.Le grdfica describe le evolución 
salarial desde el elfo de 1939 a 1975. 

De 1939 a 1975 el salario real aumentó de 28.44 a. 37.66 pesos,-
esto es, un aumento aproximado del 33%.3in embargo entre 1939 y 1946 
4.1 salario real baja a 14.15 para mantenerse casi constante hasta. --
1952.El periodo comprendido entre 1939 y 1952 nos muestre una fuerte 
trensferenoia de valor,cuya base de acumulación se erigid sobre los 

hombros de la clase obrera industrial mexicana. 
Pe 1952 la adalkants la curva del salario real asciende casi in-

cesantemente...5'in embargo sólo vuelve a retomar su nivel de 1939 has-
ta el dolo de 1968 como puede observarse en el cuadro número I.nllo -
demuestre que un desarrollo industrial de 30 eños,apenes fue capas -
de oierpar a la mesa obrera los mínimos vitales para. subsistir como 
Pura* de trabajo. 

átlartir de 1968 e1 salario sigue atunentando,pero no so trata de 
un alimento real,sino solamente se refleja en este aumento le sacie t—
cfn de posponer la devaluación del peso mextoano.Le catete inevitable 
del peso mexicano coettense entre 1974 yh1975,iescanatando a un 3.5%, 



debido a la crisis *condi:toa mundial ;y a sus efectos locales que ee 
vino a recaer sobre las espaldas de la , clase obrera. 

Aun cuando no disponemos de 'datos de los anos de 1976 al pre—
aente,es evidente que la devaluación ha seguido profundizando la 
°Lida del salario,cuyas consecuencias. as advierten en el escaso o 
nulo poder adquisitivo de la moneda.Desele luego esto no es un ere. 

- bleiaa exclusivo del pueblo de llefxico ya que venos que otros octano 
que tienen una economía semejante'« la nuestra- padecen los mismos 
problemas .como es el caso del Brasil que entre 19(31 y 1973 el sal« 
rio real sufrid una calda del 55%,epeser que el producto real per 
cdptta se incrementó;en el mismo pertodo,en un 51,11. 

Las cinco ramas, cuyas estadtsticas salariales presentamos. son 
distintas tanto en le procedencia del capitel como en su estructure; 
est como en su organización y naturaleza del proceso de produccridn. 
Ae esta. forma: 

1.—La industrie autoetotrra y accesorios,V la industria hulera 
son de capital extranjero casi en su totalided(cuadros VI y 
VII). 

3.,-Le rama de generacidn,transmisidn y distribucidn de enerpre 
eiefotrica que es de participación estatal se caracteriza --
por ser de capital necional(cuaelro No.19. 

3.—La rama del calzado (cuadro 	 la construcción y e—
dificacidn (cuadro No./V) se destacan por ser de capital --
predominantemente nacional. 

it observamos,  los cueeiros,verentos que en el ano de 1939 el *ele 
rio real oscila entre 22.00 y 35.00 poema,* excepción de le rama, de 
energía elerctrice que era de 51.00.4 pesar de esto el descenso de) — 
salerio real fue ad s mercado en aquellos sectores que estaban aonti—
nado* por capital nacional.En tefrInittos generales, de 1939 la19'/:),1a — 
industria hulere aumentó su salario, real en un 163-A y la industria — 
cuto/vierte en un 126%,mientres que la industria elefctrioa J/6.0 alcen 
ad un Cimento del 67.La rema de la edificación y de la construcción 
solamente estableció un 82t.descendiendo le industria del oailnedo hez 
te un 2%. 

rento la visión global del salario real.pineral y la del te J n—
rio (nieto general nos permiten establecer hipótesis sobre la rint il.  



mies« del salario obrero en le industria !l' el papel de la cleee o-
brera en el proceso de acumulación de capital en nuestro pata. 

Con relaotón el salario obrero y a la acumulación de capital,-
diremos que la movilidad del capttal,a nivel tnternacional,implica 
un desplazamiento de la fuerza de trabajo,ai no en térninos físicos, 
si• en cuanto su impacto sobre la rentabilidad del capital.De esta -

forma el producir bienes y servicios en México puede tener alrittn tez 

pacto sobre el mercado nacional y el internactonal.D0 este modo la 

producción mexicana tiene dos marcos de referencia:El nacional y --
internacional.De igual manere.,e1 salario obrero en !léxico tiene aos 
marcos de referencia:111 se lacio mínimo de subsistencia a nivel nao 
cional y el salario rabino e nivel internacional,eunque es de notar 
se que los dos its tnimosi,  derivan de la misma curva mundial de sala-

rios. 
Las disparidades en la remuneración obrera que se pueden apre- 

ciar en lis distintas ramas de la industria son producto del carde- 
ter real y objetivo de la crisis del capitalismo mund.ial.gstas (Life 
rancias no solamente se deben a las prendes diverpenctas tecnoldpi- 

ces o oil acceso e fuentes de financiamiento y crédito.sino tambiEn 
al proceso de realización del capita/ en los distintos mercados. 

81 capitel internacional ofrece una remuneración alta en come` 
ración con /o que pepe el capital nacional.Y41 que su ganancia se de. 
no sólo en función de la rentabilidad del capitel en un marcado na 
cional,sino también en función de sus necesidades: y crisis as la 
acumulación capitalista a escala internectonal.81 capital nacional, 
en cambio,se determine en torno al mercado Interno.E1 capital de ce 

rdcter internacional entiende,perfectemente, que para que se reali-
ce el capital nacional necesita manteiner los salarios a un nivel bL 
jo,rentable para er/.4nte el capital nacional,la existencia del eget 
tal internacional plantea una contradicción importante.Por una nem-
te los dos capita/es,  aspiran a consolidar y extender mía y mLi el -
modo de producción cepita/ista,pero por la otra.,su desventaja ante 
el capitalismo internacional es cada ves nao acentuada. ocre comne44 
ti,* en condiciones favorables para su proyecto de ecumulacidn empi-

t el iste.Sa te proceso de acumulación hace resaltar l a oreeminen, :La -
del capital internacional sobre el nacional.La curva del salarlo lo 



refiejediientras el capitel internecionel esté( en Plena recuperación, 
el 	capital nacional se estanca y oscile entre l Amplitud _ o estreches 
del mercado interno. 

Sean lo anterior podemos decir que sobre la clase obrera ha re- 
caldo el costo de le acumulación de cepital,entendtda como clase que 

'crea velor;que por su condición de clase obrera. en tármino& políticos 
y organizativos,es plenamente expropiable.De lo anterior se' concluye 
que la clase obrere en ?tísico he pagado y sostenido el desarrollo in—
dustrial de nuestro país,permaneciendo dicha clase social en un nivel 
de constante pauperización,debido a la acumulación misma del capital; 

y sus necesidades de mantener la rentabilidad del capitel en función 
de le pobreza de la clase trabajadora. 
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SALARIO OBRERO EN EL DISTRITO FEDERAL 

PROMEDIO SEMANAL 
PESOS CONSTANTES 1939 

f—• 

1 

- 	- - 

AÑOS 



SALARIO REAL SEMANAL. 
PESOS CONSTANTES 1939 

Cr ) 

AÑO FO.F. General. Por ciento 
Cambio Anual Indice • Base 

1939. 100 

1975 	 37.88 
1974 

-3.54 113,19 39.27 
1973 

• 8.15 138.08 36.31 14.15 127.67 1972 	• 31.81 
1971 

1.92 111.85 31.21 
1970 

4.21 109.74 29.95 
1969 

-2.92 105.31 30.85 
1968 

9.24 108.47 28.24 
1967 

0.68 99.30 28.05 
1966 

7.18 98.63 26.17 
1965 

5.91 92.02 24.71 
1964 	 22.94 
1963 

7.72 
-2.01 86.88 

80 66 
1962 

23.41 8.43 82.31 
1961 
1960 

21.59 
20.52 

5.21 
2.75 75.91 

72.15 
1959 

19 97 0.7.1 10.22 
1958 

19.33 0.97 69.73 
1557 

19.64 5.99 63.06 
1956 

18.53 -0.38 05.5 
1955 

18.60 5.38 65.40 
1954 

17.65 0.17 62.06 
1953 

17.62 6.85 61.95 
1952 

16.49 7.57 	. 57.98 
1951 

15.33 -2.54 53.90 
1950 

15.73 -8.01 55 31 
1949 

17.10 6.08 60.13 
1948 

16.12 -0.06 56.68 
1947 

16.13 12.33 56.72 
1946 

14.36 1.48 50.49 
1945 

14.15 -8.94 49.75 
'( 944 

15.54 -5.19 54.64 
1943 

16.39 -20.63 57.63 
1912 

20.65 2.23 72.61 
1941 

20.20 -17.42 71.03 
1940 

24.46 -4.94 86.01 
1939 

25.73 -9.53 90.47 28.44 • 100 03 
--.. 



EL SALARIO MINIMO URBANO OFICIAL EN C,J,L) 
" 	EL DISTRITO FEDERAL 

AÑO  ',Salario Mínimo Salario mínimo 
Real' 

1977 106.40 
1976 87.65' 
1975 63.40 3.15 
1974 52.00 2.93 
1973 41.42' 2.85 
1972 38.00 2.82 1971 32.00 2.40 1970 32.00 2.70 '969 . 28.25 2.54 1968 2835 2.50 1967 25.00 2.31 1966 25.00 2.26 
1965 21.50 2.01 
1964 21.50 2.05 1963 17.50 ¶.74 1962 17.50 1,74 19.31 14.50 1.49 1914 14,50 LSI 1959 12.00 140 1958 12.00 1,30 '957 11.00 1.30 '956 11.00 11,42 •955 8.00 1 09 
1954 8.00 1,19 '553 6.70 1,13 
1352 6.70 1.10 1951 4.50 82 1950 4.50 98 
1 949 4.50 1.02 •948 4.50 1.08 
1947 4.50 1.08 1945 4.50 1.17 

1 	1945 3.60 1.19 1944 3.60 1.37 
1343 2.50 1.32 1.142 2.50 1.69 • 1941 2.50 2.08 1940 2.50 2.26 
1Q19 2.50 2.50 
1 73 8 2.50 

i 	 '937 2.00 
1.176 2.00 

. 	1335 ii 1.50 
'i 934 1 1.50 

r. *4.a. esta ~loen pesos de 1939. 
sn 1973 se aumentaron en dos °casamos. en fa primera a 538 .00 y en fa entine.) A tx: 	An'eCe es al promedio 	Ce 105 003. 

s. • Y -zrernemaron los salarios cos veces, in primara a 578 GO y la ..,,,junda a 96.70, aplicarlo° t. e .0. 	anterior. 



AÑo Salario Semanal 
Nominar  

AÑO
Horario Salario Semanal 

Horario 

Ordinario 
Nominal 

Horario 
Ordinario 
' 	Real 

1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1969 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 ' 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 
1945 
1944 
1943 
1942 
1941 
1940 
1939 

687.95 
665.47 
487.54 
423.31 
41 I.Ea 

423.65 
313.82 
305.79 
275.3: 
271..99 
243.26 
205.35 
208.57 
184.25 
182.42 
168.63 
159.76 

• 147.25 
126.21 
127.84 
109.64 

86.54 
91.11 
81.29 
70.28 
73.40 
67.14 
57.62 
61.35 
63.18 
48.65 
47.51 
35.34 
35.27 
27.02 
34.84 

367.53 31.02 

34.20 
37.53 
33.50 
31.42 
33.40 

38.12 
27.76 
28.23 

' 	.24.89 
25.45 
23.21 
20.41 

• 20.80 
18.95 
18.95 
18.32 
18.37 
18.20 
16.34 
17.38 
16.26 
14.61 
15.01 
14.90 
15.28 
16.57 
16.08 
13.83 
15.92 
20.84 
18.48 
25.07 
23.87 
29.37 
24.45 
34.84 

-, 

12.93 
11.33 

9.28 
6.25 
6.61 
6.22 
7.67 
6.04 
4.96 
4.33 
447 . 
4.04 
3.10 
4.48 
3.22 
4.92 
2.98 
275 . 
2.42 
1.95 
. 192 

1.80 
1.57 
1.70 
1.26 
1.02 
1.14 
1.10 
0.92 
0.92 
0.79 
0.67 
0.74 
0.55 
0.59 
0.49 
0.63 

. 

0.64 
0.64 
0.64 
0.46 
0.5.4 
0.52 
0.69 
0.63 
0.46 
0.39 
0.42 
0.39 
0.30 
0.45 
0.33 
0.51 
0.32 
0 32 
0.30 
0.'25 
0 26 
0.27 
0.26 
0.28 
0.23 
0.22 
0.26 
0.26 
0.22 
0.24 
0.26 
0.25 
0.39 
0.37 
0.49 
0.41 
0.63 



RAMA CC:;STIIUCCI021 Y EDIT-ICACK:N. 

AÑO 

i. 

Salario Semanal 
• - •• Nominal 

Salarlo Semanal 
Real 

.. 

Salario 
Horario 

Ordinario 
Nominal 

Sdario 
Horario 

Ordinario 
roa; 
..-..-- 

1975 '492.64 24.49 10.22 0,51 1974 522.47 29.46, ' 10.91 0 02 
1973 387.02 26.65 8.06 0 55 1972 290.73 21.58 6.10 0 45 1971 290.27 23.54 0 ' 	5.73' 4G 1970 281.21 23.74 5.06 0 43 1969 254.56 .22.90 4.38 0,39 1968 221.91 19.63 3.64 0.32 1967 230.00 21.23 3.94 0.36 ' 1966 234.00 21.16 5.17 0.47 1965 178.34 16.69 2.90 0 27 1964 164.06 15.66 2.56 0 24 1963 	214.21 21.29 3.25 0,32 1962 116.39 11.59 2.04 0.20 1951 141.93 14.60 , 	2.06 0.21 1960 153.71 15.97 3.06 0.32 1959 ' • 93.40 10.15 2.34 0 25 1918 110.71 12.73 1.85 0.21 1957. 107.39 13.28 1.77 0.22 . 1956 • 101.48 13.14 1.69 0 22 1955 97.73 13.29 1.69 0.23 1954 70.77 • 10.50 1.24 ' 	0.18 1953 88.93 15.02 1.39 0.23 1952 69.06 11.38 1.02 0.17 1951 58.64 10.75 0.87 0 16 1950 46.54  10.12 0.93 0.20 1949 44.02 9.94 0.96 0.22 1948 44.00 10.54 0.92 0.2? 1947 39.65 9.52 0.85 0.30 1946 40.09 10.39 ' 0.87 0.23 1945 30.80 10.16 0.73 0.24 1944 26.86 10.20 0.60 0,23 1943 27.38 14.45 0.59 0.31 1942 19.63 13.26 0.43 0.29 1941 18.52 15.42 0.41 0.34 1940 21.11 19.10 0.45 0 41 1939 22.72 22,72 0.49 0,49 



RAMA 
GE:12RAC,ON, TRAUSUISION Y DIGTRICUCIOCI Cfr9 

DE EN3RGIA ELECTR1CA. 

AÑO Salm» Semanal 
Nominal 

- Salario Semanal 
Roa) 

Salarlo 
Horario 

Ordinario 
Nominal 

Salarlo 
Horario 

Ordinario 
Real 

1975 1 :90 69 54.22 26.09 1.30 1974 1,7,32 83 58.25 25.42 1 43 1973 
1972 

51:9,30 55.73 18.53 1.20 
1971 

697.39 51.76 17.15 1,27 
1970 

56.67 49.20 15.06 1.22 
1969 

620 68 59.39 15.14 1.28 
1968 

5'3.20 51.30 13.78 1.24 
1967 

574 40 50.80 13.97 1.24 
1966 

51 1.94 47.26 11.61 1.07 
1965 

508 14 45.95 12.34 1.12 
1964 

4-9.43 44.86 11.75 1.10 
1963 

4'2.89 45.13 11.40 1.09 
1962 

392.47 39.01 9.06 0.90 
1961 

' 4 4.97 41.33 10.14 1.01 
1960 

343.12 35.30 6.72 0.69 
1959 

352.29 36.59 8.33 0.87 
1959 

347.28 37.73 8.49 0.92 
1957 

326.04 37.48 7.03 0.81 235.95 29.17 5.25 0.65 1956 
1955 

229.42 29.59 5.54 0.72 
1954 

143 52 19.52 3.24 0.44 
1953 

152.35 22.60 3.35 0.50 
1952 

149.50.  25.25 3.27 0.55 
1951 

152.65 25.15 3.43 0.57 
1950 

1;".••8 05 28.97 3.24 0.59 
1049 

152.72 33.21 3.23 0.70 
1948 

125.95 28.67 2.77 0.63 
1941 

131.39 31.46 2.84 0.68 96.18 23.08 2.04 0.49 1946 
1915 

87.93 22.80 1.90 0.49 
1944 

72.37 23.87 1.58 0.52 
1943 

65.99 25.06 1.48 0.56 
19.12 

59.97 31.65 1.37 0.72 
1941 

55.87 37.73 1.29 0.87 
1940 

50.43 42.00. 1.16 0.97 
1939 

42.71 38.65 0.97 0.88 51.11 51.11 1.20 1.20 



RAMA 
INDUSTRIA UTOMOTRIZ Y ACCESORIOS. 

AÑO Salario Semanal 
Nominal 

Salario Semanal 
Real 

Horario 
Ordinario 
Nominal 

Horario 
Ordinario 

Real 

1129.52 56.15 24.55 1.22 1060.56 59.81 20.56 1.16 740.55 51.00 14.98 1.03 691.32 51.31 12.79 0.95 598.87 48.57 13.60 1.10 486.17 41.03 11.04 0.93 477.95 ' 43.00 10.88 0.98 475.78 42.08 9.89 0.88 497.82 45.96 9.95 0.92 646.74 42.02 ' 	10.13 0.92 444.53 " 41.59 9.16 0.86 370.95 3540 7.65 0.73 415.18, .41.26 9.25 0.92 353.81 35.25 8.43 0.84 351.18 36.12 8.20 0.84 . 320.45 33.29 7.21 0.75 325.60 35.37 7.16 0.78 259.23 29.80 5.89 0.68 233.27 28.84 5.44 0.67 225.00 29.14 4.84 0.63 240.56 32.71 5.31 0.72 200.40 29.73 4.41 0 65 158.38 26.75 3.48 0.59 142.24 23.43 3.12 0.51 • 172.01 31.53 2.91 0.53 116.99 25.44 2.66 0.58 101.53 22.93 2.29 0.52 102.61 24.57 2.29 0.55 77.48 18.59 1.79 0.43 68.46 17.75 1.54 0,40 60.95 20.11 1.25 0.41 51.17 19.43 1.08 0.41 48.82 25.76 1.08 0.57 
36.60 24.72 0.78 0.53 
29.21 24.34 0.56 0.47 
28.12 25.45 0.57 0.52 
24.79 24.79 0.50 0.50 



SALARIOS SEMANALES REALES 1939-1975 
PESOS CONSTANTES 1939 

' 	I 

I- . ' ,. 
	Promedio General 

del Distrito Federal 
 Automotriz Eléctrica Calzado Construcción 

".1": 	 37.88 56.15 54.22 34.20 24.49 *174 , 	39.27 59.81 58.25 37.53 29.46 '..1".1 36.31 51.00 55.73 33.50 . 26.65 •1": 31.81 51.31 51.76 31.42 21.58 31.21 48.57 49.20 33.40 23.54 '1": • 29.95 41.03 59.39 31,02 23.74 ' 1•5•:1 	 30.85 43.00 51.30 38.12 22.90 • .11.1. 	 28.24 42.08 50.80 27.76 19.63 '15' 28.05 45.96 47.26 28.23 21.23 • :':••5 	 26.17 42.02 45.95 24.89 21.16 '155 24.71 41.59 44.86 25.45 16.69 • 1.7:k: 	 22.94 
• 11'1 	' 

35.40 45.13 23.21 15.66 23.41 41.26 39.01 20.41 21.29 
' i'-5.: 	" 21.59 35.25 41.33 20.80 11.59 '151 20.52 • ,.,...51 	: 	19.97 

36.12 
33.29 

35.30 
36.59 

18 95 
18.95 

14.60 
15.97 1;59 19.83 35.37 37.73 Itl 32 10.15 '155 • 19.64 29.80 37.48 18.37 12.73 • 157 18.53 28.84 29.17 18.20 13.28 155 	 18.60 29.14 29.59 16.34 13.14 .155 17.65 

'15,  
32.71 19.52 17,38 13.29 17.62 29.73 22.60 16.26 10.50 	. ' 151 	 16.49 26.75 25.25 14.61 15.02 • 152 15.33 

••151 	 15.73 
23.43 
31.53 

25.15 
28.97 

15.01 
14.90 

11.33 
10./5 '150 17.10 25 44 33.21 15.28 10.12 149 	 16.12 22.93 20.67 16.57 9.94 • 1,13 	 16.13 24.57 31.36 16.08 10.54 '347 

	

j 	14.36 
• ;48• 

18.59 23.08 13.83 9.52 14.15 17.75 22.80 15.92 10.39 
' ;145 	 15.54 20.11 23.87 20.84 10.16 1%144 	 16.39 19.43 25.06 18.48 10.20 *-13 
1942 

20.65 25.76 31.65 25.07 14.45 
1911 

20.20 24.72 37.73 23.87 13.26 
• )40 

24.46 24.34 42.00 29 37 15.4? 
1131 

25.73 25.45 38.65 24.45 19.10 28.44 24.79 51.11 34.84 22.72 



CAPITULO 	QUINTO. 

EL SALARIO ANTE LA 

DOCTRINA MARXISTA 

5.1.-EL TRABAJO ASALARIADO Y EL CAPITAL. 

5.2.-EL SALARIO EN RELACION AL PRECIO Y LA 041/ANCLA. 

5.3.-LA FUERZA DE TRABAJO EN LA PRODUCCION 1)8 LA PLUSYALL11. 

5.4.-EL VALOR DEL TRABAJO Y L43 DIVERSAS PARTE I DE LA PLUS-
PALIA. 



8.1 111 TRABAJO ASALARIADO 

Para poder entender le retribuctcfn del trabajo,es necesario ver 

edoto se determina el precio de una atercancíaa dentro del mercado. 
SI calor de una mermaincía,expresedo ea' litnero.est determinado --

por la ley de /a oferta y la de:tongo. en,,la que se da una competencia. 

entre vendedores y compradoresalate competencia que viene a determi-

nar el precio de una mercencía,se mentí:cata en tres formas: 
La primera forma se verifica entre vendedores y tiene como resul 

tado el abaratamiento de las mercancías puestas e le venta. 
La segunda forma se da entre compradoress,lo cual provoca que 

los precios de las mercancías se eleven en detrimento del pilbl Leo — 

consumidor. 
La tercera forma tiene lugar entre vendedores y compradores.aian 

tras los primeros pretenden vender los productos lo más caro que sea 

posible,los segundos Prefieren comprar al mínimo precW .131 resulta 

eio de' ,  esta competencia depinde de la re/asid:1 existente que predomi-
ne entre ,los compradores y los vendedor...11 bando que ofresca menos 

o demande una cantidad inferior será el que predomine sobre el otro. 

ahora blen,si el precio de las mercancías está determinado por la re 
laoidn entre la oferta y la demanda ¿que es lo que determina esta re 
lacidn? Kers nos dice que lo que cieno e determinar esta relacidn es 
el coste da produccidn de la mercancía,e1 cual está( integralto por: 

ah-Lea materias primas y el desgaste que sufren los instrumentos de 
producotdn que cristalizan en los productos y en cuya fabrica--

0W:1°441n:tes ha empleado una cantidad determinada de trabajo-ttenino.y 

b).-Por el trebejo directo,cuy4 medida es taraban el tiempo. 

Rata relación entre oferta y demanda efecta.de igual manera,* -
le remuneracidn del trábalo sepan sea la competencia que ae entable 

entre los comprador** de la fuerza de trabejo,los capitaliataa.y los 
vendedores de la misma,los obroroa.Pero ECudl es el coste de produc-

cidn de la fuerza de trabajo? Marx de la respuesta al decir que tal 

costa de produccidn es lo que cuesta el sostenimiento y la educecicin 

de) obropro.Por lo tanto .»cuanto menos tiempo de aprendizaje esti* un 

trobajo,menor será el coste de producettln del obrerc,pa3 befo e l ore  
oto de su trebejo,su salarto.trt las ramas industriales que no exigen 



apenas : tiempo de eprendiseje,bestando con la mere existencia corpdres 

del obrero,e1 coste de produocidn de dste se reduce casi exclusivenen 

te Mas meroanctss neceseriee para que aqudl pueda vivir en convicto 
nes de itrabejar.Por tanto,aquf e/ precio de su trabajoestard aetermi.  

.nado por el precio de los medios de vida indispensables"1 
SI ea pttalista dentro del coste de producción Incluye el desgss 

.te que sufren los instrumentos de trabajo y e) desgaste del obrero,;* 

tal y 001i0.31 se tratara,  de una mdquine.Por lo tanto el coste de pro-
duccidn de la fuersa de trabajo depende de los gastos de existencia. 1 
reproducción del trabajador,que se concretiza en la cantidad de dtne!... 

Éo que bajo la denominación de salario se le entres& el obrero.A1 
igual que le determinación del precio de las nercanctes,en general, - 
por el coste de produccidn,e2 salario eludido no rige para el indivi-

duo,sino pera la especie. 
Les materias prines,los instrumentos de trabajo y toda clase de 

medios de vide,son comprendidos dentro del capital y se emplean en lía 
Produccidn de nuevas materias primes,nuevos Instrumentos de trabajo j 
nuevos medios de vide." realidad todas estas partes cono integrentei,! 

del capitel son producto del trabajo„Son,como dice Marx,trabajo 
lado que sirve de medio en la penerecidn de nuevo capital. 

Le produccidn de maroanctas,y por lo tanto de cepitel,sdlo seri 

posible mediante el establecimiento de vínculos y relaciones socielet 

de produco$en entre los hombres que dé esta manera se relacionan con 

la naturaleza...listes relaciones quedeedden entre los productores,ast -
como les condiciones en que se ve rifles el intercambio de actividades 
se encuentran determinadas por el cerdcter de los medios de produc--

cidneltllo quiere decir que las relaciones soctales de produccidn can,-
bten a medida que se transforman y desarrollan los medios de proáucct 
dn,lea fuerzas productivel.Por este motivo Carlos Marx nos dice que - 
`las relaciones de produooidn forman en conjunto lo que se llaman les 

relaciones socielesole soctedad,y concretamente,une sociedad de carde 

ter peculiar y distintivo.s2 Siguiendo la misma idoa,el pensador cita 
do contintte diciendo que la sociedad antigue,la feudal y la burguesa 
son ejemplos de relaciones de produccidn,en las que cada. une de estas 

sociedades representan un grado especial de desarrollo en la historia 
de le humanidad. 

Pare la concepoidn Usmiste,e/ capital como relación social de - 



PrOdacción,tiene un carácter burgués el qu,,ademds de loa elementos 
mencionedos entee.se deben agregarlos valores de cambio.Dentro de IG 
creación de cepitelac existencia de una clase que sólo posee su cep2„ 

°idead de trabajo es una premisa necesaria. 
Si autor alemán citado afirme que el capital no consiste en que, 

el trebejo acumulado sirva el trabajo vivo como medio pera le nueva - 

Producción,sino en .que el sepundo sirva al primero como modto para, --
conservar y aumentar su valor de cambio. 

Dentro de /a relación de producción,e1 obrero recibe del capttwy 

lista una parte de los medios de vida a cambio de su fuer.* de trabe-
jo.Sstom medios de sida son utilizados por el trabajador en su consu-

mo inmediato para le producción de nuevos medios que deberán integrar 
te a le producción de cepitelagsto demuestra el condicionamiento rent:, 

PrOCO del trabajo asalariado y el capitel.E1 trebejo asalariado se e?:  
pendra en el momento en que el capital,para poder ser eumentado.tiene 

que cambiarse por fuerza de trabajo. 
Al crecer el capitel,aumente le masa de trabajo asaleriado,exter 

diándose le dominación del capital a un námero mayor de asalariados.-
Todo aumento sensible del salario presupone un crecimiento del caot--

. tal productivo. 
Debe hacerse notar que el salario nominal que no ea sino la ex--

presión monetaria del precio del trebejo.po coinctde,por lo general, 
con e/ salario reel,esto ea, con la cantidad de bienes que pueden ob-
tener., e cambio del salerio.Se trata de una distribución desigual de 
le riqueza socialientre el trabajo y e/ caplia/.Nientras el podar de 

le clase capitalista crece,le situación social del obrero se empeora 
cada día mis. 

áI sa/erio,dice el autor del "Capitaio,se encuentra. determinado. 
además de la oferta y la demende,por le ganancia que obtiene el eept-
talisia.g/ salerio.aigue diciendo l'ema no ea la parte que recibe el -
obrero y que se desprende de la mercancía producida,sino que es la .... 
parte de le mercancía preexistente con la que el capitalista compre 
una cantidad determinada de fuerza de trabajo. 

los intereses del trebejo asalariado y los del capital son 
metrelmente opuestos.euelquier aumento del capital ea el reenItedo --
del acrecentamiento de la ganancia cuya rapidez de aeumuiacidn doonn.. 



de de la disminución proporcional del salario que recibe el trabaja-. 
dor. 

Ea verdad que con el aumento del capltal,crece el ingreso ae la 
masa obrers,pero ae ahonda, al mismo tiempo,e1 abismo que separa al o-
brero del capitalista,elevanda U. dependencia del trabajador frente -
al capital.E1 pensamiento Marxista es claro y sencillo cuando dice - 
vue net situación ats favorable para la clase obrera,e1 incremento --
mía ?<pido posible del oapital,por mucho que mejore la vida material 
del obrero,no suprime el antagonismo entre sus intereses y los intere 
sea del burgu1s,los intereses del capitalista.Ganancta y salario se--
°airón halldndose,exactemente lo mismo que entes,en razón inversara 

Aun cuando ea verdad que al aumentar el capitul,se mejora el ni-
vel de vida del trahajador,no es menos cierto que tal aumento i,e capt 
tal acarrea como consecuencia que las cadenas de oro con las que la - 
burguesía lleva a remolque 	proletartado,ae .fortalecen y se hacen - 
más pesadas. 

En el mercado mundial del capital ir del trabajo asalartado,e1 ir. 

cremento,la acumulación y la concentración del primero trae consigo 
una divis'ión del trabajo y una aplicación de maquinaria an escala ca-
da vea ab: gigantescet.La división del trabajo provoca. 1a: competencia. 
no sdlo entre los trabajadores sino tousban,e1 trabajador mismo,se /ta 
ce la competencia en cuanto miembro de la clase obrera. 

Le eplicación de la maquinaria al proceso productivo lleva con-
sigo los mismos efectos,sólo que a una escala..rtucho mayor al sustituir 
a los obreros.Posee un enorme sétietfir.mla afirmación hecha. por Wars en 
el sentido de que " la industria moderna lleva atiempre consigo la sus 
titucidn del trabajo complejo y superior por otro rufa simple y 	Or- 
den infortoro.4 
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5. 2.-EL 34141E10 EN agLACIOn AL PRECIO Y LA G., NANCIA. 

La sociedad capitalista del siglo pasado se caracterizó por una 
situacidn de salarios cuya fijación dependía de la voluntad del 'a4-
trdn.Así nos dio. Marx que si al capitalista le placía alimentar al 
"trabajzdor con patatas en vez de carne y con avena en lugar de trigc. 
debía aceptar la voluntad del capitalista como una ley dé la economía, 
polítice.Esto nos permite ver que el monto del salario estaba. suietc 
a la arbitrariedad y capricho del capitalista4aí. cont inda diciendo , • 
Mars,si los salerdOs en los Estados Unidos son mejores que en lnplate 
rra,debe explicarse esta diferencia dosde el punto ae vista de la uc-
/untad del capitalista norteamericano y la del capital ista. inglés. 

Antes de pasar e ver la crítica que hace Marx al ciudadano des--

tona refirdmonos,brevemente, el panel que juegan la oferta y la denanca 
an relación el aumento o disminución de los salarios. 

Las relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo se encuen 
tren sujetas a muchas fluctuaciones,veriendo con ellas los precios --
del trabajo en el mercedo.Si la demanda de trabajo excede a la oferte 
suben los salartos:si la oferta rebasa a la dsmanda,los salarios 
jart.itarx dice que la oferta y la demanda no repulan mds que las osci-
laciones pasajeras de los precios en el aseroado.Nin embargo esta lei 
explica,tan 361o, e1 porque el precio de un artículo en el mercado nu-
be por encima de s u valor o desciende por debajo del mismo,pero no -
da ninguna explicación del valor en 01.En el momento en que le ofer- 
ta y la demande se equilibran.se nivelan 	so paralizan mutuamente,e1 

precio de las mercancías en el mercado coincide con su valor real. 
Marx critica al ciudadano John Pluton quo defendía la tesis de -

que la elevación de' los salarios no majorabe la situación de los obro 
ros.Marx refuta esta forma de pensar diciendo que el aumento en la de 
manda en los artículos de consumo provoca le elevación en los prestos 
en los artículos mencionados,con lo cual el capitalista recupere las 
diferencias entre el salario anterior y el talarlo aumentado. 

!listar leston sostenía que los salarios no se podían ata-tentar do 
bido a que ello implicaba el aumento del dinero constante pera abonar 
los selarios.Ro era posible cubrir una cantidad de salario., mayores 



con una cantidad fija de dinero puesto en circulacidn.ilarx responae 

ello diciendo que el problema depende de la perfecctdn que tenga el 
mecanismo de pagos y cita el casc:' da los bencos,en el que se necesita 

una menor cantidad de dinero circulante para-poner en cirou/acidn la - 

misma cantidad dé valores y realizar un mayor numero de operaciones.—: 
411st, dice llers,que en algunos países europeos como Alemante,:ttaltadomin 

cta. y Suiza los salarios en dinero son mucho mds bajos que en Inglete-

rre,apesar que en los mismos se ponen en circulacidn mediante una can-
tidad mucho mayor de dinero.Ello prueba que sdlo se trata de un orobJe 
ma puramente técnico como /o dice el mismo pensador alemdri. 

Marx reduce todos los argumentos del C.lteston a :u exprestdn te2 S 

rica Das simple:aLos precios de las ntercenofas se determinan o regu—
lan por los selarios".5 Desde luego pare el autor del NMenifiesto• Co-

muniste» esto solamente significa un error ya que la realidad social y 
ecandmica de su tiempo demostraba lo contrerto.Ast,por ejemplo,dice -- 

que los obreros febriles,los minairees.,as trabajadoras ae los astille--

ros y otros obreros Inglesers recibían un salario relativamente alto p 
que sin embargo el fruto de su trabajo era barato.En cambio el dorna.. 

/oro aprít0/11 inglés cuyo trabajo era mal retrtbutdo.se encontraba en 

la attudicidn contraria ya que los productos de au esfuerzo tenían prez 

atoe e/eoadot debido e la carestía da los mismos.Con ello se demues—

tre que el precio de una mercancía no depende tintca y exclusivamente 

del monto del salario pagado al trebejador,sino que existen otras.'cir 

.cuna.tanataa que se deben tomar en 'cuents.Dando mayor fuerza a lo ex--

presedo,Nerx afirma que prescindiendo de algunas excepciones. mds apa-
rentes que reales,por tdrectno medto,el trabajo bien retribuido procbc,-

ce mercancías baratas y el trabajo mal papedo,atereanctas cares.Por su 
puesto,stgue diciendo,esto no demuestra que el precio elevado del trl, 
bajo en tinos casos y,en otros su precio bajo sean las cauces resnert 

Das da estos efectos diametralmente opueetos,pero st servtrte para p; : , 

ber,en todo caso,que los precios de las etercencles no se deteratn.n -

por Jos precios del trabajo solamente. 
Con relecidn e la ganancia del capitalista y a la renta del pro— 

pietario de le tierra,e/ mismo pensador afirma que todos los represar 
tontea de le di cono/ata Política eran partidarios del ciudadano Wenton 
y de le tests que sustentaba en el sentido de que los precios da loa, 
pm:Jacto:, de encontraban determinados por los salerios,lo cual Intort.. 



taban probarlo presentando la renta del suelo y la ponencia •cono 
Pies Porcentajes adicionales sobre loa salarios.Naturelnente ninguno 
de aquellos seguidores de la /contunda Política podía reducir los re--
cargos porcentuales a une ley econdmica.for el contrario,les ganan—
cias y la renta parecían fijarse por la treclicidno /a costumbre,la vo- • 
Juntad del capitalista o por cualquier otro método igualmente arbitre 
rio e inexplicable. 

Cuando se dice que el precio de las mercancías es condicionado -• 
por los salartos,se debe entender que tal precio depende de lo que el 
appitalista pague al obrero por su trabajo,puesto que el salario no -

es mes que una manera de llamar el precio del trabajo.lomo el precio 
es el valor de cambio expresado en dinero,aquella aftrmactcfn que he--
mos manejado equivale e este otra:»El valor de leo mercancías se de—
termina por el valor del trabajo:o lo que es lo mismo 'dl valor del -
trabajo es le medida general. del valor». 

Ahora bien ¿edito se determina el.valor del trabajo?.Espresado en 
su forma mes abstracte,e/ dogma de que 'los salarlos determinan el -
precio de las mercancías» equivale a decir que "e/ valor es la medida 
del valor» o bien que cualquieravalor se denomina por el valor».Esta 
tauto/opfs.dioe Earx,sdlo demuestra nuestra ipnorancia,revela que no 
efebos«)a nada del veloraísta es la causa de que el mismo dem recono—
ciera el gran mérito de la obra de David dicardo conocida con el nom-
bre de 'Principios de Economía Política» que fue publicada en lti17,en 
la que el autor ingles destruye el viejo error consistente en que los 
precios son determinados por los salarios,equivocacidn que ya con an-
terioridad había combatido Adela Sinith.Volviendo a le pregunta plantea 
da arriba,pasemos e ver el valor y el trabajo. 

VALOR Y TRABAJO. 
Le primera interrogante que se piantec,a la vez,es le siguiente: 
¿Cerillo se determina el valor de una mercancía?.durge en primer --

termino el valor de una mercancía como algo relativo que sello Puede «-
determinarse mediante la relactdn de la a. roancta misma con otras mar 
cancfas./in ifecto,cuando hablemos del valor de cambio de una T.ercan--
ofa,entendemos por tal las cantidades proporcionales. en que se cambia 
por otras mercancías.Tal hecho nos conduce a prepuntarnos la forme en 
que estas proporciones se repulan•en al intercambio de Iota mercancías. 



L-dgicemente le.respueste es dada por le experiencia quien demuestra 
que las proporciones verían hasta el infinito. 

do debemos pasar por alto que los valores de cambio de las raer 
cenefas no son sino funciones sociales de las mismas y que no tie—
nen nada que ver con sus propiedades netureles.dstes mercancías,en—
tendidas como el resultado de un proceso productivo en el que inter 

'viene el hombre,tienen une sustancie social en comdn que es precisa 
mente el trebajo,pero no cualquier clase de trebajo,eino el trabajo 

sociei,equel que tiene como fin producir un objeto,no para su uso — 
parsonal y directo,sino para satisfacerouna necesidad social en la 
que el trabajo invertido esté supeditado e le atvisidn del trabajo 
dentro de le sociedad. 

Lea mercancías consideradas como valores,sdlo pueden distin—
guirse unas de otras en cuento representan cantidades mayores o me—
nores de trabajo plasmado e* elles.BStes cantidades de trebejo se — 
miden,dice.Hem,en base al tiempo durante el cual se realiza el tra 
bajo.lin consecuencia llegamos a la presente conclusidn:mUna mercanef4 
cíe tiene un valor por ser cristalizacidn de un trabajo social.La — 
magnitud'de su valor o su valor relativo depende de la mayor o me--
nor cantidad de sustancie social que encterre:eo decir,de le canti—
dad relativa de trabajo necesaria para su produocidn.Por tento.los 
valores relativos de las mercancías se determinan por las corrempon 
dientes cantidades o sumas de trabajo invertidas,realisedes,plasma—
des en elles.Las cantidades correspondientes do mercancías que pue—
den ser producidas en el mismo tiempo de trabajo,son iguales.O.di--
cho de otro modo:e/ valor de una mercancía guarde con el valor de — 
otra mercancía le misma proporción que la cantidad de trabajo plas—
mada en la una guarde con le sanidad de trabajo plasmada en la o--
tra.6 

Le retribucidn del trabajo y le cantidad de treb“jo son Los 
cosas muy distintas,haste el grado de que mientras los se/arios se 
encuentren limitados por los valores de los prodhctos,los valores 
de dstos no se hallan limitados por aquellos.Consecuentemente la de 
terminacidn de los valores de las mercandeas,tomando como punto de 
partida las cantádades de trabajo invertidas en elles.atfiere radi—
calmente del mertodo deutoidotoo que hemos visto y que consiste en —
establecer el valor de una'nercancfa por el valor del trabajo.o sed, 
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por loa salarios. 
Respecto al valor de cambio de una Mercancía,se debea dice Marx, 

añadir a la cantidad de trabajo,dltimamente invertido,aquel que Se - 
ha encerrado con anterioridad en las materias primas con las que se 
elabora la mercancía y el trabajo incorporado a las herramientas,ma 
quinarie y edificios empleados en su produccidn.0on la finalidad de 
'que no exista duda alguna en la relación que guardan el valor de una 
mercencia con el trabajo incorporado en ella.transcribimos el sigui. 
ente pdrrafo:aPodría pensarse ques si el valor de una mercancía se -
determina por la cantidad de trabajo que se invierte en su producci 
dn,cuento mds perezbso o mds torpe sea un operario mds valor cuca--
rrard la mercancía producida por dl.Paasla que el tiempo de trabajo 
necesario para oroducirla seré( mayor.Pero e/ . que tal piensa incurre 
en un lamentable error.•7Lo que el autor del "Capital" desea “Ificir-
nos es que solamente debemos tomar en cuénts la cantidad de trabajo 
necesario empleado' en la'produccidn de, la mercunufa,bajo detertina-
daz condiciones sociales de broduccidn,con unu intensiaad meato so-
cial dada y con una destreáa media en .el ,trabajo que se invierte.--
Por lo tanto .si la cantidad de trabajo socialmente necesario que se 
materializa en, les mercancías es lo que determina ,  su valor de cam--
bto. al crecer la cantidad de trabajo requerido para producir una .-
mercancía,aumenta forsosamenta su valor y,viceversa al disminuir --
equella.baja este. 

St las resPIctivas cantidades de trabajo necesario para nrodu-
ctr las mercancías permanecieran constentes.sertan tambidn constan-
tes SUS valores relativos,cosa que no sucede ast.La cantidad da ira 
bajo necesario para producir una mercancía cambia constantemente,a1 
cam4lar las fuerzas productivas del trabajo apltcado.Lo cantidad de 
productos elaborados depende de las mayores o menores fderzas pro—
ductivas empleadas. 

Les fuerzas productivas,segdn FIarx,deponden prtnctnalmente de 
dos factores que son: 

a ).-De las condiciones naturales del trabajo cono son la for-
tilidad del suelo,le riqueza de los yicintentos.etc.9 

b).-Del perfecctonantent0 progresivo de las Jun n'a.? soctnlea 
del trabajo. 

Cuanto mds prefeccionedes sean las fuerzas pronuclives de? ira 



bajo,menor cantidad de ésta se invierte en la elaboracidn de un pro-
ducto,siendo,por lo tanto,menor el valor del mismo. S1 valor será ma-
yoi•,,naturalmente.en el cm contrario. Por ello darx establece como - 
ley general lo siguiente:"Los valores de las mercancías están en ra. 
adn directa al tiempo de trabajo invertido en su produccidn y en re-
sán inversa a las fuerzas productivas del trabajo empleado*'.i. 

Pasereoesen segudda a ver lo que nos dice Carlos ilars en torno -
al precio que es una forma peculiar que reviste el valor. 

En primer lugar no es otra cosa que la expresidn en dinero del 
valor.81 precio como valor expresado en dinero fue llamado por Adani 
Smith precio natural y,por los fisideratas francoaes:prix nicessaire. 
Cabe prepunterse,en consecuencia ¿Cuál es la relaatcfn que guardan e... 
valor y los precios de los productos en el mercadoP.Los precios del 
mercado expresan la cantidad media de trabajo social que,bejo condt 
clones medias de produccidn,es necesaria para abastecer el mercado -
con una determinada cantidad de art(culos.En este sentido el precio 
de una mercancía coincide con su valor en el meroado.Pero las oscila.  
clones de los precios. del nercado,ya sea por arriba o. por debajo do 
su valor,dependen de las fluctuaciones de la oferta y la demanda.Es 
frecuente que•los precios del etercado,se desolen de los valores de 
los producto3.3in embargo,como dice Adam Smith,el nrecio natural es 
algo así corzo el precio central,hecia el que gravitan constantelente 
los precios de todas las mercancías y a pesar de que existen utver---
*as circunstancias accidentales que pueden ascender o descender los 
precios.siempre tienden al centro del reposo y estabilidad. 

u i la oferta y 2a'derianda se mantienen en equilibrio,los are--
atoe de las mercancías corresponderán a sus precios naturales,« sus 
valores que se determinan por las cantidades de trabajo necesario - 

• para su produccián.Como es fácil comprender,este equilibrio casi aun 
cn se da y se ha vuelto un hdbito,una costumbre comprar los artfou—
loe a precios elevados que as alejan de su verdadero valor. 

Finalmente para expl icar el carácter general de la ganancts.--
afirma e) padre del materialismo histórico que se debe partir del — 
teorema de que las mercancías se venden,por tefriltno tneuto,por ,;u3 --
verdaderos valores y que las ganancias se ("s'Ion en esta for:a.es-
to es, en proporción a la cantidad de trabajo materia/ tirado en enes. 



S/ mismo Kers es consciente de esta paradoja,al advertir qúe la reo 

¿dad de todos los días' es contraria a lo arriba eftraado.Sin embar 
papel mismo escribe que *también es paradójico el hecho de que la 
tierra ptre a/ rededor del sol y de que el atitta este formada por --

dos gases muy inflamables.Las verdades cieattftcas son siempre vara 
d6jtees,st se las mide por el resero de la experiencia cotidiana,— 
•que sólo percibe la apariencia engaffosa de las cosas.09 



5.3.-LA FUERZA DE TRABAJO A* LA PRODUCC1011 DE LA PLUSVALIA. 

La inmensa mayoría de los trabajadores y no asalariados aiensa 

que se vende el trabajo al capitalista por un precio determtnudo.Sin. 

embargo las cosas no son ast,aftrma Marx. 

Hemos visto que toda mercancía tiene un valor que se expresa en 

dinero y es precisamente este hecho el que nos conduce a pensar en 

el error enunciado en el primer ,párrafo de esto pdgina.ilemos, temblón, 

visto que el precio de una mercancía se encuentra determinado por la 

cantidad de trabajo necesario materializado en,  ella.Ahore bten,apli-

ciando este criterio ¿Cómo se puede determinar el Valor del trabajo 

red limado en un tiempo determinado? Marx nos hace la siguiente ac/a 

ración al respeoto:»NetureImente,despugs de haber desentrañado el --

sentido verdadero,pero oculto de la expresión "•valor del trabajoMT 

estaremos en condiciones de explicar este aplicación irracional y - 

eparentemehte imposible del veloridel mismo modo qua estamos en con 

dictones de explicar los movimientos aparentes o meramente percibí 

dos de los cuerpod celestes,despuds de conocer sus movimientos rea-

les. "10 

La realidad económico-social y la experiencia del sistema de 

explotación desmesurada del capitelismo,de ayer y de hoy nos demues-

tran que el obrero no vende su trabajo sino su fuerza de trabajo,non 

lo cual cede al capitalista su derecho de disponer y aprovecharse de 

elle.Ten es así que Marx se quejaba que las leyes no fijaran el tia/2 

po mdxtmo como límite por el que una persona podía vender su fuerza 

de trabajo„Le falta de restricción en este sentido conducta al reste 

bleolmtento de la esc/auitud.Si esto sucediera actualmente,e1 obrero 

se converti-rta "en esclavo perpetuo de su patrono».1l 

Podemos decir que la medida del hombre es su propia fuerza de - 

trabej0,como ya lo había previsto el filósofo y economista Thomas --

gobbee en su obre,untverselmente conocida con .1 nombre de *Levtatenm 

en la que expresa que el hombre vale o se estima de identica manera 

que las dogas cosas,es decir,por un precio que en el caso del traba-
jador proviene del uso de su persa de trabajo que. napa el empleadora 

Con esta premisa podremos determinar el valor del trabajo como 
el de cualquier otra ~l'anota:Por la cantidad de trabajo necesario 



para su produccidn. 
La fuersa de trabajo es un potencial individual que forma  oarte -

del patrimonio de cada hombre,e/ cual pare subsistir y desarrollarse -

necesita una cantidaddeterminede de medios de primera necesidad para 

conservarse y prolongarse en el tiempo e través de su especie,ya que - 
al.ubraro el igual que le,méquine se desgaste y debe ser remplazado --

por otro en el mercado de trabajo.Ae esta manera el trabajador no es - 

*és que un medio en el sistema de producción capitalista que sirve,a1 
mismo tiempo,de eslabón y proveedor de su particular fuerza de traba- 
jo y de nuevos, brazos que se tncorporarén e las ruedes del carro con- 

ducido por la burguesía. 
Marx nos hace notar que el valor de la fuerza de trabajo es ais-

tinto debido a que el coste de producción de las fuerzas de trabajo -
también es disttnto,desde un punto de vista cualitativo.Ssta es la re 

xón por la que el autor de la "Wiaérletdeadalloilosoffao afirme oue el 
clamor por.ja igualdad de salarios descanse'en un error,en un deseo - 
ebaurdo.que »jamas llegaré a realtzerse"."Ws un brote de ese falso y 
superficial radicalismo que admite las premisa& y pretende rehuir --

las conclusioness.12 
Tai parece como st Marx estuviera posesionado de un inalterable 

determinismo que hace de la sociedad una víctima de las estructuras - 

sociales del sistema capitalista de producctdn.Ldgtcamente esta forma 

de ,  pensar es normel,dades las condiciones socieles,jurtdicas y labora, 
les en que se encontraba sumergida le clase trabajadora en el siglo - 
pesado." se trate de nin9dn peatmismo,nt tampoco de une falsa visan. 

Simplemente es le tmegen vive de un hombre plenamente consciente de - 

le realidad social y absolutamente comprometido con sus semejiintes.Ms 

cierto que la situación jurfdicd y social del trabajador ha. mejorado, 

pero la realidad sigue dictándonos que el obrero continée encadenado 

a le méqutnasque lo enejena,lo robotise y cuyo trabajo persiste sien-

do aprovechado por el patrdn que lo retribuye con un salario insufi--
ciente. que j en muchos cesos,toca la miseria y cuyo stpniftcado social 

de le justicie se ha vuelto para el hombre trabajador un mito y una 
demagop(e carcomida por el uso continuo e inmoderado que ha hacho la 
a clase poderosa  que  posee 

 jos medios de produori4n.3e trata de un - 



laberinto construido por /a clase capitalista pera mantener a la ele-

s.: obrera y,en general.« toda clase explotada dentro de los límites -
que convienen e la clase privilegiada. 

Dentro del sistema de trabajo esalariado,e1 precio que se ue al 
trabajador por su fuerza de trabajo depende del valor asignado a las 
distintas clases de fuerza de trabajo y por ello **pedir una retribu— 

Cidn igualo incluso una retribución equitative,sobre 	.,ase del die 
tema de trabajo asalariado, es /o mismo que pedir libert,... ::obre la bc 

3e de un sistema fundado en la asclevitud".13 
En síntesis diremos que para el pensamiento llarrista,e1 valor de 

le fuerza de trabajo se determina por la cantidad de valor que repre-
senten los artículos de primera necesidad que son imprescindibles pe-
ra producir,desarrollar,mantener y perpetuar la fuerza de trabajo en-
carnada en el trabajador. 

Visto lo anterior preguntémonos ¿Que relacidn guarda el valor de 
la fuerza de trabajo con la producoicfn de la p.1 usual fa? En primer /u-

par debemos decir que le plustrelía,cuyo origen se encuentra en el ora 

ceso de produccidn,se conoce tambiefn como Plusua/or y valor excedente, 
entre otras denomineciones,de manera que cuando se emplee una u otra 

• se haré en e/ mismo sentido y con el mismo Ittfintitcsdo. 
Comencemos por definir,de la manera das aenci11a,1a plusval ía. pa  

re pasar inaediatamente a oer la forma como se produce.La plusualt« -

se define.simple y sencillamente: costo el trabajo no pagado al trabaja 
dor,el excedente que el capitalista se emboles. 

Para poder entender el mecanismo en el que se origina ie plusva-
lía manejemos un ejemplo préctico,empleando le cantidad de $1?10.00 --
que ea el salario mínimo general para el Distrito federal en el ore—
senté erío de 19b1.3upongamos que Pedro que es un obrero, trabaja duran 
te una jornada diurna de 6 hores,percibi•ndo e cambio de su fuerza ue 
trabajo le cantidad de $210.00,cantided que quede pagada o cubteria -
con solo 4 horas de trabajo.iste ea el tiempo indispensable para cu—
brir al valor de la fuerza de trabajo que se determina por /a canti—

dad de trabajo necesario para la conseruaoidn 11 reprodu.cciGn ris Pedro 

como trebajador.Esto demuestra que las 4 horas cantantes son apropia-
das por al capitalista que compra /a fuero, de trebejo.l'odo el henaft 

oto traducido en ganancia derivadO del excedent.e de 4 horas da trabe- 
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jo no pagado el obrero ea lo que constituye la plusvalía, que se tra- 
duce en plusproducto y cuya premisa es el plustrabajo. lista plusva—
lía no pertenece,ni por equivocaciÓn,a1 trabejedor,sino que tiene co 
oto fin formar parte del acrecentamiento constante .del capital ael — 
propietario de los medios de croducción quien lo reinuertird en el - 
proceso productivo,multitud de veces.pare que la plusvalía sign gene 
rondo mes plusvalía. 

Visto el ejemplo anterior es natural preguntarse ¿porque sucede 
así? La respuesta nos la da Marx cuando dice que si el trabajador /a 
borare exclusivamente durante el tiempo neoesarto con el que cubre el 
salario que le entrega el capitelistai éste no obtendría ninguna plus-
valía y que es donde.verdederamente,se tropieza con la (lit iculted.ifl 
capitalista en el momento en que compra la fuerza de trabajo del o--
brero,adquiere el derecho a consumir o usar la merdancíg compra.de,la 
que se consume mediante el trabajo cono una adquinit al functonar.Por 
lo tanto el capitalista al pagar el valor diario ol semanal de la fuee, 
ze de trebajo,adquiere el derecho de hacine:2a trabajar en su provecho 
~ante el tiempo mencionado. 

Marx llama la atención sobre lo que ya hemos visto y que repre-
senta pare h.un punto decisivo:31 valor de le fuerza de trabajo se 
determina por le cantidad de trabajo necesario pare conservar la e—
xistencia del trabajador y facilitar le reprolluccidn del mismo, pero
el uso de la fuerza de trebejo no tiene otro límite que la enerpía -
activa y le fuerza física del obrero.H1lo quiere decir que el valor 
de la fuerza de trebejo y el uso que de akie as hace son dos coses - 
complatenente distintes;ten distintas nod dice Werx,como oel pienso 
que consume un caballo y el tiempo que puede llevar sobre sus lomos 
al jinete•.14 

La oantided de dinero que el capitalista papa el obrero bt.jo la 
forma de valor de su fuerza de trabajo, no limitael monto total gla --
trebejo resultante de la aplicación de la fuerza de trabajo en el 4-
t tempo noma) de la jornada ordinaria de labor re pul ada, ho y, por la 
Ley del rrtbejo.flustremos lo anterior con el ejemplo que hemos vent 
do nanej.¿ndo.liebíamos dicho que con sello 4 horca de trebajo,el obre-
ro cubrí« el salario mínimo pagado nor su empiedoor,hocho que no le 
imnido ovni inuar trabajando durante el otro 50:,. restante de la forna 
da de phoree tonada como ejeriplo.lfatti realidad qua se vive iodo., .los 
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días no limita la libertad del capitalista que es justificada por el 

ropaje de la legalidad para obligar al trabajador a continuar en su 
labor de 4 horas excedentes que Harx llama horas de nlustrabajo que 
se traducen en plusvalía y en p/usproducto.lo entortar nos lleva e — • 
la conclusión de que el capitalista en forma completernente prututta 
se adueña del producto que es consecuencia del es.tuerzo obrero non—
cado al proceso de produccirfnarsta. relación de intercambio entre el 
capital y • el trabajo, sostiene blarx, es el que constituye la base ctol 
sistema capitalista de producción que se enorgullecede enarbolar la 
bandera del trabajo asalartado,bajo el pretexto de la libertad ce --
empresa;cle la libre concurrencia,del laissez—fairn y del lais.:e::—pa—

sser.nsto conduoe a una incesante reproducción del obrero cono tul 3 
del capita/asta como capitalista. 

Terminumos este tesa haciendo la transcripción literal dc uno 
de los pdrrafos de la obra de lía= en torno al problema de la slusua 
lfatUa cuota de plusvalía dependerd,si las der•:ds circunstancias oer 
manecen invariables,de la proporción existente entre la parte ue la 
jornada de trabajo necesaria pare reproducir el valor de la »zarza —

de trabajo y el tiempo suplementario o plustrabí.jo destinado al casi .. 
talista..Dependeref,por tanto,ue la proporción en que la jornada de --
trabajo se prolongue mds &lid del tiempo durante el cual el obrero, 
-con su trabajo,se limita a reproducir el valor de su fuerza de tra—
bajo o a reponer su sa/arto. *15 
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5.4.-EL VALOR DEL TRABAJO Y LAS DIVERSAS PARTES DE LA PLUSVALIA. 

Ya hemos visto que la expresión »valor del trabajo* es sinónimo 
de »valor de la, fuerza de trabajos que se mide por la cantidad de me 
mercancías necesarias para la manutención y reproducción del trabaja 
dor.lin embargo en la realidad el obrero se imagina que la cantidad 

que recibe como salario es el pago a su trabajo,ea decir, al ndmero 
total de horas trabajadas.De este error se desprenden dos conclusto-

nes para Carlos Marx: 
a).-al valor o - precio de la fuerza de trabajo aparece como e/ - 

valor o el precio del trabajo mismo. 
b).-1(1 trabajador tiene la falsa idea de que le ee retribuido - 

todo el trabajo. 
Decimos que es una errónea apreciación porque lo que aconte 
ce•es algo completamente distinto ya que adío se le paga --

una parte del trabejo,quedendo la otra sin retribuir.cista 
pnrte del trabajo no retribuido es la causa de la plusvalía 
que engrosa sistemeticamente las arces del, capitalista. 

Esta apariencia engañosa es lo que viene e establecer la distin 
ción entre trabajo asalariado y cualquier otra forma histórica de --
trabejo.Dentro del sistema de trabajo eseleriado.hasta el trabajo no 
retribuido aparece ante nuestros ojos como trabajo pagado.A2 escla--
vismo represente,entonces,e1 lado opuesto de le monede.Rn 41 todo el 

trabejo,haste el pagado de alguna forme.aparece como trabajo no re—
tribuido. 

Cuando se habla del esclavismo suele pensarse que el esclavo no 
recibía ninpin papo por su trabajo.Mds correo«) sería decir que al -
esclavo no recibía salario alguno en moneda convencional como aconte 
ce en nuestros días.Sin embargo no debe olvidaras que el esclavo pa-
ra poder trabajar era indispensable que vtotera,nor lo que era nece-
sario que una parte de su trebejo sirviera pare reponer sus energías 
mediante da alimentect6n.Le impresión que se tiene de que el amo no 
retribuía al esclavo se debe a quo entre ambos no mediaba ninguna re 

/aotdn jurídica laboral de'la que se derivare un conjunto de derechos 
y obligaciones con cartícter reciproco.Cosa muy diferente sucedía den 



- 113 

tro del sistema feudal en el que el siervo se dedicaba a cultivar la 
tierra de su 3erior para compensar/o de la proteccidn que le brindaba, 
pero se dedicaba,tansban,alcultivo de be therra deeksacua/ obtenía 
un proOtishe personal.En este caso aparecen las dee partes del trabd-
jo,la pagada y le no retribuidii,olarementa separadas en el tiempo y 
en el espacio. 

Marx al relacionar el sistema feudal el capitalistappor cuanto -
a la retrtbucidn del trabajo se refiere,nos dicersPero,en realidad,—
tanto da que una persona trabaje tres días de la semana para st,en su 
propia tierra,y otros tres días gratis en la finos de su serlor,como -
que trabaje todos los días,en la fdbrica o en el taller,seibe horas pa 
re si y seís para su patrono;eunque en este caso la parte del traba-
jo pagado y la del trabajo no retribuido aparezcan inseparablemente - 
confundidas,y el carloter de toda la transacción se disfrace completa 
mente con la interposicidn de un contrato y el papo abonado al final 
de la semana"./6/In á/ sistema feudal el trabajo no retribuido aparece 
como arrancado por la fusrae,mientras que en el sistema liberal pere-
ce entregado en forma voluntaria. 

d'ibis de pasar a ver las partes en que se divide la plusvalía,—
' hagamos elusidn,en forma muy breve,e1 modo odmo se obtiene ¿(.ganan--

oía. 
La ganancia se obtiene vendiendo le mercancía por su valor,e1 --

cual ea determinado por la cantidad total da trabajo que se ha incor- 
porado en elia.Una parte de esta totalidad es abonada en forma de sa- 

1 larios y la otra parte del trabajo total se materializa en un valor - 
porelque no se pagó«  ningtfn equivalente.B1 trabajo retribuido y el ruf 
papado son dos aspectos de una sola y misma totalidaddin consecuencia 
cuando el capitalista vende los productos o mercancías por su valor -
como oristalizacidn de la cantidad total de trabajo que se ha vertido 
en ellea,lo hace previendo una panancia.Rn este sentido el capita) ta-
te no sólo vende lo que le ha costado un equivalente,stno también --
aquello qua no /e he costado nada.ffl costo real ue una mercancía es -
muy diattnto a lo que napa el capitalista por su produccidr.. 

Yelmos a continueicidn las partes en que so divide la plusuel ft. 
En al lenpu.aje marxista la plusvalía u /a _ganancia son Ilroitnos 

equivalentes.La plusvalía o carta del valor total de le ,mercancía que 



se traduce en plustrabajo o trabajo no pagado 43 obreras& lo que 111 
ma Marx' ganancia.la totalidad de ella,dice el, mien° atitor,no va a pe-
rar al 'haber del capitalista empresariasino que el monopolio sobre 
el suelo permite que el terraienierite se embolse parte de esa ganan-
cia bajo el nombre de renta del auslo,independtentopmento del fin al -
que se destine.tlna parte de la Plusvalía corresponde al oapita.Zista -
que presta el dinero por un interefs.Bsto quiere decir que al canita--
1 is ta empresario le queda la llamada ganancia induet riel o comercial. 
Sin embargo.  si el capitalista empresario maneja y emplea su pronto --
capita/ y no tiene la necesidad de pagar renta por el suelo,toda la -
plusvalía irmf a parar a sus manos. 

Marx afirma que tanto la renta del suelo como el interés del ca-
pital y la ganancia indistrial o comercial,no son meta que otros tan44k 
tos nombres que sirven para expresar las diversas partes de la nlusve 
lía.E1 plusvalor no proviene ni del suelo ni del ospital,sino que en 
el mejor de los casos tan sólo permiten a sus poseedores y al capita-
lista empresario obtener sus respectivas partes del plustrabajo tradu 
cidis en términos monetarios.hiesde el punto de vivid del obrero,el --
hecha de si la plusvalía se la engulle,exclusivamente,e1 empresario - 
capita/istmo° si la tiene que compartir con el terrateniente y con el 

que aporta el capital carece de sentido y de importancia. 
Quien extrae del obrero,en forma direct4,I* pl usual (a es el em--

precario capitalista,sin importar la parte o la totalidad que le co--
rresponda de la misma.Por eso,nos dice Marx,que esta relación entre -
al empresario capitalista y el obrero asalariado es la piedra angular 
de todo el sistema da trabajo retribuido con un salario y de tono el 
régimen de producoicSn.Por otro lado la parte del valor de la mercan--
cía que solamente representa a/ valor de las materias primas y el des 
geste de la maquinaria,o sea el valor de los medios de producción que 
son consumidosilto arroja ningún ingreso,ningund panancia,sino que dnt 
cemente repone el capital invertido en su producción. 

Con relación a la distribución que se da entre:el terrateniente, 

el capital y el empresario capitalista debemos decir que la cantidad 
que puede repartirse entre todos loa que han intervenido en la crea—
ción de le plusvalfa,se encuentra liobitade por la cantidad de traba-
jo no papado el obrero aselartado.La ganancia total que obtiene el oet 
pitalista en el proceso de producoi6n,consideradet como magnitud abso-
luta,le denomina Marx *volumen de ganancia* y e la magnitud relattua) 
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o sea a le proporcidn quo existe entre la ganancia total obtenida ti -

e1 depitel‘desembolsado pare producir,le llame "cuota de ganancia." 40$ 
que puede expresarse bajo dos formas: 

1.-Le cuota de ganancia puede ser del ciento por ciento de los sala—
rios pagados.St el capitalista papa $ 210.00 como salario mtntmo 
al trabajador por una jornada ordinaria de trebajo,tendremos como 

ganancia una cantidad doble:$ 420.00,10 cual nos demuestra que una 
mitad del tiempo trabajado es un período no retrtbutdo. 

2.-St tomemos,no sólo el capital que se invierte bajo le forma de pa-
go de selertos,sino todo e/ capital empleado en la adquisición de 
materias prtmes,instrumentos euxilieres,mequtnarte.étc.,le cuota -

de genencte'ester‘ representada por le totalidad del ingreso obte-
nido menos el cepttel'pestedo en las partes arriba enunctades.Ast 
por ejemolo,st el monto :total del ingreso obtenido en le venta de 
un producto determinado es de 46,000.000.00 y los gestos hechos --
suman $ 3,000,000.00,tendrenos que la cuota de ganancia es de:----
i 3,000,000.00,0.sec el 50 por ciento: 

priMer ceso nos revele le.pr000'rcidn real entre el trabajo 
pegado y el que no lo es;denuncta el gradad* explotación. La segunda 
forme,que-es la Las usuel,strve para ocultar el grado en TLe el capt . 	, 
taliste se adueña gratuitamente del trabajo que no papa al trabaje— 

dor. 
Terminaremos este tema haciendo una relación general entre las 

ganancies(plusvalía),los salartos(velor del trabajo expresado en di-
nero) y los preciostexpresión monetaria del valor de les mercancías). 

Si el valor de una mercancía determinada restamos les cantida—
des empleadas en le adquisición de materias prtras y los medios de --
produootón,obseroaribmos que el valor restante se reduciré( a la canti-
dad 'U trabajo que he arbodtdo el obrero.S1 capitalista y el obrero ob 
tienen la ganancia y loa aa/erioe,reapectivemente,de ese valor adi—

cional 914* es el dnico valor creado por el trebejo retribuido parcial 
mente. 

la intervención del capitalista y el obrero en el reparto del ve 
ion del trabajo es distinta., inversamente proporcionel.euento mío --
percibe uno.menos obtendrá el otro,es dectr,el.dumento es pro)oroto... 
nal a la disminución.St jos salarios se alteran en un sentido,les 'ja 



~cies serdn afectadas en sentido inverso." otras pelabres:i los 
salarios que perciben los trabajadores eumenten,la plusvalía dismi—
nuye.Lo anterior se puede resumir•dtciendo que cualquier ascenso que 
se registre en lesselarios determinará una dismtnucidn en la cuota 
general de la genencia;pero no efectard los valores de los produc—
tos. 

Los valores de las mercancías se encuentran determinados por la. 
cantidad de trebejo plasmado en elles,siendo alterados,confrecuencie, 
por las condiciones de mercado en les que juega un papml muy impor—
tante la ley de la oferte y la demanda. 

Carlos dar= afirma que el ndmero de mercancías que son fabric4.1 
das en un determinado tiempo de trabajo,no depende de la durdoidn --
del trebajo,sino de la fuerza productiva del trebejo empleado,es de—
cir, del grado de desarrollo que tengan las condiciones de producci—
dn.dsf por ejemolc puede suceder que aplicando en des empresas el --
mismo capital en la produocidn de un mismo bien,se obtenga una ma—
yor cantidad de mercancías producidas en una de ellas,en el mismo --
período de"tiempo.gsto nos hece ver que la mayor o menor produccidn 
no depende del factor tiempo,sino de la fueraa prouucttva aplicada —
al proceso de producoidn.De ahí 4a. gran importancia que reviste en 
la actualidad él empleo de tecnolopía moderna y adecuada en el proas 
so de produccidn. 

A medida que el desarrollo de las fuerzas productivas se perfed 
c-ionen,/os selariosaas ganancias y los precios se alteran,cast sten 
pie c.:140°r dicho,en todos los casos en beneficio del capitalista. 

Como puede obseru*rse existe una interrelacidn entre ganancias, 

salarios y precios que no puede quebrantarse en la realidad socio—ee 
econdmice del hombre. 
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6.1...001ICIPTOS Y CLASES DE SALARIOS MININOS. 

zas reformas constitucionales son e/ producto de un hondo aenti 

dé humano cuyo propósito fundemeatal ha sido llevar a los hombree - • 

103 beneficios de la juattete social mediante el ostableciatiento,en... 

.tre otras cosas, del salario mínimo que encarne la mda eJ.enental 
• 

Al ~sir° ilberto 2'ruebe Grbine al hablar acerca del salario -
mínimo se refiere al articulo 90 de le Ley ?edema del Trabajo que a 
la letra dice:aSildrio mínimo es la cantidad menor que debe recibir 
en efectivo el trabajador :por loe servicios prestados en una jornada 
da trabajo. 

El salario mínimo deber< ser suficiente para satisfacer las ne-
cesidades normales, de un jefe do familia en e/ orden meteriel,gooi-- 
al y cu/ture/,y Per« proveer a la educación obligatoria. de los hijos.. 

it 
Se considera de utilidad social eh esteblinimiento de institu— 

ciones limedidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario p 
faciliten el acceso de los trabajadores ala obtención do satiafacto 
res"..2.  

00no>  es fácil adoertir,/jirtner párrafo contiene la definición 
del acierto mínimo y el segundolpafrrefo marca /a extensión o amplitud 
dentro de la cual se comprenden las necesidades que debe cubrir.S1 -
tercer párrafo refleja el interds del legislador en proteger el tele 
rio mínimo medianta ../d creación de instituciones y la fijación de me 
dictes que persigue:1,o~ finalidad primordial,preserver su ~acides 
adquisitiva. 

Xi artículo 99 de la ter/ de 1931 recogió le tesis original con-
sagrada en .1 artículo 123 •fracteidn a de la ljonstitucidn de 1017.-
Dicho artículo disponía que por salario mínimo debía entenderse aquel 
quesetendidas las oondiciónes de cada regid:baca suficiente para sa—
tisfacer las. necesidedel normales de le vida del trabajador,su educoe 
ción y sus placeres hontatosiccintiderindolo como jefe de familia te... 
niondo en cuenta que debe disponer de los recursos necesarios pera — 
su substabncia durante los cites do descenso semanal en los que no 
perciba salarlo. 



81 artículo 90 de la ley en vigor en nate rt a de trebajo,dificre 

de/ artículo 99 de la ley de 1$.31 tanto en precisidn como en el s•n... 

tido humanitario que exige toda justicia social.E1 artículo 99 de la 

Ley 4.1931 hablaba del'necesidades normalesa,mientras que el artfeu. 
lo 416 de la misma Ley decía que entre loa elementos que debían to—

marse en cuenta, en /a detiírminación del salario mínimo b se encontraba 

• el presupuesto indispensable pare satisfacer las necesidades nitni—

mas 4.1 trabajador.Con base en lo anterior las autoridades federales 

sostuvieron que el salario mínimo erra unsalario vitalarn la edicidn 

de la Ley del Trabajo de . 1934 dice N'Irrigue Calderón que la Joats t—

ón 

 
líacionel del Salario ffnlmo,que fue creada en 1932,diotd varias 

resoluciones en las que manifehet6 que el salario mínimo previsto — 
por el artículo 99 de 	•Ley de 1931,no era un salario remunerador, 

sin6 un *alerto vital en'ouyo odlcuro entraban les necesidades del 

trabajadOr y su famil ia.De esta manera se distors ionó o) artículo — 
1 23 conititucional,en su parte relativa al salario mínimo,a1 susti—

tuir los, terrmtnost*necosidades normales* por *necesidades mínima" 

Al respecto nos dice 41 Dr.,Nario de la CuevatmLs verdad es que le 

doctrina se, dejó seducir por el artículo 413 de la ley,en lunar de 

cotejarlo con el artículo 123,como era su deber". 2 
1f1 mismo Meestro.Nerio de Je Cueva en su obra *1t1 Nuevo Dere—

cho Mextoeno del Trebejo* afirma que »los salarios mínimos son la — 
protectoidn menos que la sociedad concede a los millares de hombres 
que conducen una existencia que en muchos aspectos estd tac cerca —
de la del animal que de la hurnena,pero con cuya energía de trabajo 
se cultivan los campos de los nuevos latifunolstes salidos de la po 
lítica agraria de nuestros pobiernos revoluoionartos,o se constru—
yen lap mdquinas,,las flbrices• y los caminos,los monumentos, • las — 
iplesiee y las mansiones de los nuevos ricos,o se multiplican las 

fortunas de los mercaderes a quienes Cristo arrojd del templos' 3 — 

Inmediatemente «grapa dentro del mismo tusa le sigutente:»No sabe—
mos (pitan lana' en al siglo pavedo la idee de los salarios mínimos, 
pero aquel sacrílego fue tal uea qudr.ado en les hogueras doLl 1 ibera 

I tamo econdmico,porque.su tesis rompía el dogma de la libertad «bao 

luta del 'capitel pera explotar a) irebajot 4 

Ilmeírico P1a Rodrípuero dice que el salarlo mínimo es "un nonio 



1 limite por debajo del cual no es lícito el empresario pagar,ni al 
trabajador recibirli5S1 mismo Ala Rodríguez 'firma que' el concepto de 
salario mínimo es tin concepto jurídico de ~dreier formal que en el 
lenguaje eontIn se identifica con el concepto de salario vital. 

La iustificecitin del salario radica en el hecho de' que ' ,emite 
evitar los abusosa que conduce el rdottaan do ltberted del ca,Itealis 
ino,ademds 'de quelsia dnica forma de asegurar el trabajador un mfriirao 
para la .vide. 

Amerrieo Pie Rodríguez en el volumen segundo de, su obra conocida 
coa el nombre de 'aR1 Salario en el Uruguaya dice que "el salario mí-
nimo nO• dibe ser Objeto de' definiciones porque, 41 362o merca un Iffrti 
te forMal..cuyo,contenidó puede ser llenado,ie distintas mineras"; 

Pesamos ahdra a ver la clasificación que hace" la Ley Federal — 
del Trabijoi del salario minino.: 

CLAUS plf SdLdRIOS MININOS. , • 

• Hemos dicho queelsalarto en penarel s« risa por el principio 
de teUeldad entre, la

, 
labor-'realizada y le remuneracidn recibida por 

el trebejadorain al caso'del salario mínimo le situación esadistin-
te ya que la finalidad que se persigue con 12,es cubrir les neceet-., 
dadas bdeicas o primordiales del 'trabajador como jefe de familia.gs 
tea necesidades ~caz no deben entenderse como necesidades de — 
subatetentsie,sino como un conjunto de exigencias de índole diversa 
9de deben ser resueltas dentro de un Piara° IR el que se comprenda -
e1 valor de una existencia humana lo rads digne posible. 

ti salario sientmo,cono• es sabido.és el resultado de la lucha -

de 10,  dese obrere,sostenide durante muchos Otos en los distintos — 
pitaeo donde ha tomado diversas formas de organización. 

rento la ConstituctiSh como la` Ley Federal del Trabajo ha—
blen da tres dimenaionee del salario mínimo atlyin;strotn.:92  
a)..s.uoirto //titileo •Cenerel 	rt.223.irdec• 	 de le Ley Feei 

dora: del Trabajo). 
b).-3elérto Mínimo Profisione/(.lrt./23.fracc.7/ da la Const., q dri• 

511 de la Ley. Federal del Trabajo).' 
o).-4,11<trio Mínimo pare ,los trabajadores del campo(Art..123,fracc.-

Yst di la Constitución y Art., 33 de la Ley Federal del Trebejo). 



111 artículo 123 de nuestra Carta Magna en su freociEn VI,Pirre-
fo primero ~vid 10.9 salarios mínimos genereles, y profisionales,con 
*aprendo a./ salario mínimo del campo en su terciarrpErrefo." su se—
gundo párrafo dispuso que loe salario* mínimos generales deben ser - 
suficientes pera satisfacer las nacesédedes normales de un jefe de - 
familia,tento en el orden material como en el social y caltural,esí 
.como para proveer a la educacidn oblipatorte de los hijos.bentro de 
ese mismoiUrrafo se establecid que los salarios mininos profesiona 
lee serán fijados tomando en cuenta les condiciones de las distin—
tas actividades industriales y comerctelea.21 cuarto párrafo del er 
ttculo constitucional mencionado se refiere a le fijactdn de los sa 
larios mínimos por medio de Comisiones regionales: constituidas por 
representantes de los trebejadoresaos patrones y del gobterno,que-
dando sujetbs a la aprobactcfn de le Conitstcfn Nacional que se deberá 
integrar da' la misma manera que les Comisiones doptonales.Esta 
me fraootcfn debe relacionarse con los artículos 99 y 95 de la tey -
Federal del Trabajo en vigor. 

Le Ley Federal del Trabajo con un criterio tala correcto que su 
antecesora de , 1931 estsblece que el salario mínimo penerel,prolesto 
nal y del campo se fijarán por zonas •oondmtaas y no por etre una--
cripoiones polítices.Dispone también para quienes, y en que ctscuns-
tanates tieberdn aplicarse las normas relativas el salario ternino en 
sus tres aspectos,aegifn se podre «preciar de los siguientes precep-
tos lepales.de la Ley Federal del Trebejo en vigor. 
Articulo 91:"Los salarios e-atm/mos podrán ser generales para una o -

varias zonas econdmicas,que pueden extenderse a una,--
dos o Aida Entidades rocUrott lues,o profesionales para -
una renio. determinada de le industria o del comercio o 
pera profesiones,ofictos, o trabajos espeoiales,dentro 

de una o varias sones econdmicsai°7 

Artículo 92:"Loe salarios mínimos generales repirdn para todos los 
trabajadores de la zona o zonas consideredasbindePen--
dientemente de las ramas de la industria,del comercio, 
profestones.oftotos o trabajos especiales»© 

Artículo 93: 11Los trabajadores del campo,dontro de los lineamientos 
senelados gin el articulo 9u,dtsfrutar‘n de un salario 
ntnino adocuado a sus necesidadese9 



• - 121 - 
• • 

La natsma Ley Federal del :trabajo en su artículo 9d habla ¿Lel sa. 

/ario mínimo prsz,feistonal que dioero¿'os aalarios mínimos profesionales 

regirdn pera todos los trabajadores de /a raza de la industria o del 
comerciad* /a profasidno oficio o trabajo especial considerado.den4sPo 
de una o cartas zonas econdmicae. n0 Sin embargo este precepto no de-• 
fine su natureleae.Tampoco la exposiotdn de motivos de la misma Ley 
•ni la tniciatioa de /a Reforme Constitucional nos permiten conocer -
los elementos que precisen el contenido del salarlo mínimo propicio--

nal. 
Lic.,1fuquerio Guerrero dice que algunos han querido confundir 

el acierto mínimo profesional con el llamado salario mínimo inddstrie/ 
que es aquel qu•.en cada rana industrial se considera como el sueldo 
menor que se paga teniendo en cuenta la potencialidad .0.°nál:ice o la 
natural esa de la actividad industrial de que se trate.Stn embargo se 

treta de cosas distintas. • 
legislador e tratas del artículo 96 de la tey Federal del ira 

bajo ha querido estimu/ar.por medio de incentiuos,e1 trabajo de 'que-
na& personas que posen conocimientos o habilidades para desenperlar 
las labores dentro ice 1a industria o el comercio.ftsta clase se sala-

' rio mínimo fue fijada por primera vos en las postrimerías del año -
de 1966 por le Comist6n.Wacional de dos Salarios Mínimos." aquel -
«do se conatderd muy importante establecer no atrio le denominación -
de jos puestos que serían objeto del acierto mínimo profesional.sina 
hilaban definir las labores,debido a <ine con cierta frecuencia. se em 

pleaban oménimos pare designar mottoidedes diferentes en empresas di 
verme 

Pasímos en seguida, a ver en que consisten las tres clases de se 
lario mínimo. 

1.-311,4210 MININO GENBRALsffemos visto que el segundo pdrrajo del ar-
tículo 90 de /a Ley Federal del ?rebajo establece que el salario 
"(nimio debe ser suficiente para satisfacer las necesidades norma-
lea ele un jefe de femilia,en el orden material,social y cultural, 
out como también pareroveer a la educación obligatoria de los 
hijos. 

Podemos decir que los *alerto* mínimos generales son 1. oenti 
dad Menor que se debe Pagar a un trabejedoy• por su labor en una - 
jornada norma/ de trebejo y cuya 'apliooloidn puede ser en une o 
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varias 'iones eopn4Mices que podrán extenderse a une,doe o sids enttda 
4e. federativas.  secan se' desprende del artículo 91 de la ley Federal 
del Trebejo." torno a esta c/aaelqa/erio mínimo nos dice lo siguien 
te, e/ recientemente deseperecido Maestro Mario de /e VitevatUe estes 
considereCiones se deduce que los salarios mínimos genere/es son loe 
que correeponddn * los trabajos mira simplesh pues It le aplicaran a. 

. trabajos de una categoría supe rior, s e retribuiría en /oree igual a -
trabajo.; de calidades distintesrll 

2.-S4LARIO MININO PROPESION4L:3on 14 cantidad menor que se debe pe-
gar por un trebejo que requiere cepecitacidn y destroza en una re 
me. determinada de la industrie,del comercio y pare /as activida—
des profesionelee,del comercio o bien para trabajo, especiales.Le 
finalidad de. esta calesa de salarios es elevarse por: arriba del se 
/ario Mínimo general pare constituir lo que podría llamarse un nif 
fimo remunerador de la profesión u oficio. 

El - Doctor Yerto de la Cueva oit su obra 021 Nuevo lierecho del 
Trabajo *..dice qua la Secretaría de Hacienda ha desvirtuado el signi-
ficado y el valor de los salarios mínimos profesioneles.51 artículo 
123 constitucional en su freccidn VIII establece que e1 salario míni 
mo estd exceptuado de embargoa compensecido o descuento y el artículo 
50 de le Ley del Impuesto sobre la dente dise que el salario mínimo 
general 	queda exceptuado del imvuesto sobre productos del trebejo, 
por lo tanto en consecuencia podemos deducir que los salarios míni—
mos profesionales se encuentran sujetos al impuesto menalonado.Sin 
embargo tal deduccidn es un error,una aberración que ha querido jus-
tifioerse diciendo que le fraocidn VIII del artículo 123 de la Cons-
titución se refiere exclusivamente al salario mínimo penerikr.,1 cesar 
de cualquier pretexto o ergumento.la fraccidn VIII del precepto coas 
tituctonal citado no hace ninguna distincidn,sino que sinplemente --
hable del salario.minimo dentro del cual se comprende tanto el de ce 
ríete,* general ,come _el de índole profesional sopón se desprende de -
le freccidn YS del mismo artículo y ordenamiento legel.Esta Os la re 
edn por la cual,taabién,e1 aelerto mínimo profesional debe gonar de 

4 

le creencido en el pepo del impuesto sobro pronuctos del trebajo,ye 
que donde le Ley no diatinguepne, debemos dtsttnputr,mdstme cuando - 
le ley constitucional es de mayor jerarquía Ole la Ley del Imounstc 
sobre la Renta. 
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Sobre la pretendida justificecidn que so he querido dar al erti 
culo 50 de /a tey del Impuesto sobre la Rente,e1 Utestro de la Cueva 
«firme lo siguimaiNesitste punto da vistati que ropresebte le tendencia 
de la Secretaría a extraer de los salarios los mlximos posiblea,no 
ad/o contradice la :idea del derecho del trabajo,sino que desconoce - • 
la significecidn gramatical y humana de los textos constitucioneleer12 
'Ida adelante insiste:1'1a Secretaria de Hacienda cree que le es líci 
to agregar palabras a los textos constitucionelew y ahí donde dice 
'salario mínimo* leer salario mínimo general? 13 

Sabemos que todas les coses tienen su resdn de ser;y los sala—
rios mínimos profes:toneles encuentren su justificecidn en las necest 
dedos de los hombres que crecen e medida que su condlcidn social se 
eleve. 

WARIO HIND° D&L CANFO:Ss la cantidad menor que se debe Paye a 
todos aquellos que se encuentren dentro del supuesto del artícu-
lo 279 de la. Ley Federal del frebajo,cuyo primer pírrafo dice - 

que "Trabajadores del campo son los que ejecutan los trabajos nro,Yios 
U habituales de le egriculture,de la' panadería y forestales,a1 servi- 
cio de un patrdn.:14 

ha fraccijM VI del artículo 123 constitucional expresa en su ter 
cern pIrratO que 'los trabajadores del campo disfruterdn de un salario 
mínimo adecuado a bus necesidadesa.15 late pérrafo plantea dos cuas--
tiOheit 

41)**"49uí se debe entender por salario mínimo adecuado a sus necesida.-
des? Parece ser que le Ley supone que las necesidades del traba-
jador del campo son menos .15mperiosas que les del hombre cíttdtno 
porque el campo le proporciona mayores medios de subsistencia que 

aligeran el costo de le vida.áin embargo le fijación de los sale 
ríos del Campo deben ser hecha con mucho cuidado con el fin de - 

eytter que el nivel. da vide de loe trabajadores del campo d'adíen 
do por abajo de loa mínimo+, legales.' 

h)...410‘ debe entenderse por trabajador del campo? De acuerdo al prt 
mor pIrrefo'del artículo 279 de la tey Federal del Trabajo en 
vtgor.por trabajadores del campo Se entiende que son aquellos --
que 'ejecuten los trebejos propios y habituales. de Je tericultu-
re,de la ganadería y formittodes b el seruiole de un patrdnAiQmenten 
dO dicho precepto logel.el Maestro Liberto Truebe Urbina nos di- 



ce 
 que trabajador del olimpo es aquel que presta sus servicios. u 

un pl trdn,en la aprtoelture y en la 
penedertí sin caos que les leyes'Aprartas 10 	

Perjuicio de los benoft- 
Ooneddan. 
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6. g„.4.1.1.9 ISPORAWS DZ 1962 y LA LEY DE 1970. 

RETOME DE 1962. 
Durante el ir er/odo presidencial del Licenciado Adolfo Ldpem Aleteo@ 

se presentó en 1961 una iniciativa. que tenía como fin reformar divinas 
fracciones de la Declaración de Derechos Sooleles,siendo aprobada un --
a fío despeas en 1962.En dicho *ab se producen las reformas latís importan 
jis tanto del articulo 123 de la Constitución como de la Ley Pederel --
del Trebajo.Respecto de los salarios mínimos juzgó la Comisión que ola 

idea del salario mínimo vital estaba en pugna con los principios adop-
tados para el derecho del trabajo nuevo,así como tambign que /a fija--
alón por comisiones municipales,que fue en su tiempo una solución polí 
tic« y no ttScnicaino permitía un estudio nacional del problem., ,iue hi-
ciera posible la supresión de las pupnas internacionales y le fijación 
de salarios mínimos remuneradores y justos."16 

En la exposición de motivos de la ~imito* do 1961 se ez: ›resa - 
que los salarios mínimos son una de las instituciones fundamentales --
para /a realización de la justicia social y cuya fijación por runicl--
Pios resultaba insuficiente y defectuome.Iftt Consecuencia,este criterio. 
no podía servir de base pare determinar,de una manera razonable y jus- 

* tibios salarios mínimos que aseguraren al trabajador una existencia -
acorde con la dignidad humana.Ello significaba que las nécesidGdes de 
los trabajadores debían ser resueltas y satisfechas en los tórninos — 
del segundo párrafo del artículo 90 de la Ley federal uel Trabcjooen -
vigor tal y como lo hemos visto en el pqnto anterior de este mismo ca-
pita/O, 

Con las reformas de 1962 se orearon los st.leirtos mínimos protesto 
nales y del campo,ya que en la Ley de 1931 sólo se contemple.ban los sa 
lertos mínimos genereles.Ninbi‘n ambid el sistema nolittco para le de 

terminación de los sal arios. que hasta ese momento habían sido fijados 
por .1(1$ 	 introduct‘ndose el concepto de dona econdmica pare 
tal efecto. 

Los. organismos encargados de fijar los saleric3 mínimos, t....ibign, - 
catiblark'In disponierndose en el párrafo final de la fracción 	arti 
culo dS.b constitucional que serglifijados por ':omisiones Region&les.de 
integratitdn tripartita y 'puya ditlillebduytWdepande  de  una Comisión .Pacto 



na.Z tripartita también. 

FI concepto del salario mínimo general se vid,de le misma manare, 
afectado por las reformas del multicitado affo de 1962 que entraron en 
vigor en 1970 coma Ley del mismo arto. 

Les reformas aludidas también introdujeron una modalidad que no -
había sido previste por la Constitucidn Ilexicene,a1 condicionar la im-
plantación de salarios mínimos profesionales en aquellos casos en que 
no hubiere elan otro procedimiento lepal para tu fljacidn,ni existía 
ran contratos colectivos,dentro de la zona respectiva,que fuera apli-
cable e la mayoría de los trabajadores de determinadas profesiones 
u oficios.Se determinó que asta implantación de .los salarios mtritmoa 
profesionales se haría tomando en cuenta las circunstancias de las --
profesiones u ofictos,pero que necesariamente se fijarían en los si—
guientes casos: 

A)i-gn-el aprendizaje, 

b).-En el trabajo a domicilio pare los diferentes trabajos, 
c).-En el trabajo doméstico y 
d).-En el trabajo en hoteles,restaurenteo,bares y otros estable- 

cimientos análogos. 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Esta ley no introdujo ninguna modificación substancial en lo que 
respecte a las disposiciones sobre los salarios mfnimos.Solemente,por 
lo que se refiere a la integración de las Comisiones Reptonales y al 
procedimiento para determinar los salarios mtnimospaprega en los dril 

- culos: 555,fraccidn III,556,fracción II y 560,fraccidn III que los re 
presentantes y funcionarios no'cleberdn pertenecer al estado eclesids, 
tico y que la Dirección Técnica de la.. Comisión 	Mactomel- . para --
los salarios mínimos deberé recabar la información de lea orpantaa--
ciones sindicales para tener un mejor conocimiento de le situación -- 
económica nectonal,septIn se desprende de la secunda fracción del ar—
tículo 562 de la Ley Federal del Trabajo. 

K1 primer pirrefo del artículo 562 dm la Ley eludida establece - 
qu'opere cumplirlas atribuciones a que se refiere la fracción. III -- 
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del artículo anterior,le Direccidn Técnica deber[: 
	 II.Solicitar toda clase de informes y estudios de las tna—
tttuctones oficialafifeaerales y estatales y de las particulares 'qué 
se ocupen de problema.) emoríditoos.tales como loa institutos de tnues 
tigeotones sociales y esoridatices,les orgentsaciones sindicales,Jes — 
cirataras de comerciales de industria y otras instituciones 361/1 9.10411.... 
tea • 	»17 • 

La frteotdn tercera del artículo .561 a la cual se refiera el --
perrrafo primero del inenotonado artículo 562 de le ley citada,dica --
yuca* Dirección Tionto« de la Contisidn Nes:YUYAL:U de los salarios mí—
nimos ttene,entre otros o los deberes y atribuciones de: »Practicar __ 
las inuestigaciones'y realizar los estudios necesarios •y apropiados 
para que les Comisiones Regionales y el Consejo de Representante: --
puedan fijar los salario. mínimoa;•18 



6.3.— Pleorlociom LEGAL AL SALARIO MININO. 

El salario mínimo constituye un instrumento fudemental de la justi 
eta social,rascfn por le que el listado debe poner todos los mediost nece—
sarios tendientes s protegerlo.Por ello la Ley o'sdoral del Trabajo esta 
biloca que le revisión salarial debe hacerse cada alto independientemente 
de que se trate de/ Contrato Colectivo de Trebejo o del Cciatrato-Ley (-
Artículos :399 bis y 419 bis)... pesar que el salario nominal es. aumen-
tado cada stio,continita resultando insuficiente ya que la elevación de 
precios. en los artículos de consumo es notablemente superior s1 porcen 
taje otorgado como aumento al salario mínimo.~ 940 el 1)1%i/1413U:1r de 
Buen Lozano efirma,con toda ratdn,que el incremento salarial parece,s - 
cecea:D una burla al concepto legel,si se tiene en cuenta le amarga vele.—
dad económica que vive la cles• asalariada. 

La Ley Federal del Trabajo he establecido une protección especial 
el salario mínimo con el objeto de hacer menos gravosa,  la situación --
económica de la vida familiar de los trebajadores. 

Por su.misme naturaleza el salario mínimo goza de especiales pro-
rrogativas.E1 artículo 9? de la bey Federal del Trabajo prevee cuatro -
'casos en loe que el salario mínimo recibe un trato muy especial como --
puede apreciarse de su transcripción. 

Artículo 97.Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación,-
descuento o reducción salvo en /os casos siguientes: 

I.-Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad compe 
tente en favor de las personas mencionadas: en el artículo 
1I0,fraccidn V;y 

ZI.Pago de rentas a que se refiere el articulo 151.Eate descuen 
to no podrá exceder del diez por ciento del salario. 

III.Pago de abonos para cubrir prístamos proVanientes del Yonao 
Nacional de la riviendm.destinados a la adquisicidn,conetruc 
alón, reparación o mejoras de ocias habitación o al pago de -
pasivos adquiridos por estos conceptos.listos descuento, debe 
rdn haber sido aceptados libremente por e) trabajador y no -
podrán exceder del veinte por ciento del salario. 

XV.Pago de abonos pare cubrir créditos otorgados o parantisedos 
por el Fondo a que se refiere el articulo 103 Bis de esta -- 
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Leplideattnedos a la adquisición 'de bienes de consuno duradero o e/ 
pepo de servicios.ratos descuentos. estardn procedidos de la acepta--
cien que libremente haya, hecho e1 trabajador y no podrán exceder del 
10% del salario019 Dicho artículo nos remite idead* a los a.rtículosi 

110.-Los descuentos en los salarios de loa trabajadores están prohibí 
dos.salvo sn loa casos y con los requisitos sipuientes: 

I.Papos de deudas contraidas con el patrón por anticipo de sala-
rios,pepos hechos con exceso al trabajador.errores,perdidas,ave 
rías o adquisición de artículos producidos por la empresa o esta 
blecimiento.La cantidad exigible en ningún Caso podrá ser mayor 
del importe de los salarios de un mes y el descuenta será el que 
convengan el trabajador y el ',atm:5min que pueda ser mayor de -
30% del excedente del salario mínimo. 

II.Papo de la renta a que se refiere el artículo 151 que no "odrd -
exceder del quince por ciento del salario. 

III.Papo di abonos para cubrir prestamos provenientes del Fondo Na—
cional de la Vivienda,destinados a la adquisicióna construcción,-
reparación o mejoras de casas habitacidn.o al pago de pasivos al 
qUiridOs por estos conceptos.Estos descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el trabajador. 

IV.P0p0 de cuotas para la constitución y fomento de sociedades 000 
peratioas y de cajas de ahorro¡siempre que, los trabajadores man& 
jirlten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayo--
m'e de/ treinta por '-lento del excedente del salario mínimo; 

1.14400 de pensiones al'nenticies en favor de la esoosm,hijos,,Iscen-
dientee y nietos,decretado por la autoridad competent:— 

illerag0 de las cuotas sindicales ordinarias previstas, er 	.:tata- 
tosst de los sindicatos:y 

Vire P(90 de abonos para cubrir crlditos perantisados por el ?olmo a --
17+41  10 refiere el artículo 103 bis de esta Ley,dentinados a la ad-
q413i.,Adn de bienes de consuma,o al pego de servicios.jstos descu-
inte41 deberán haber sido aceptados libremente lar el trabajador y 
no J'sibirdn exceder del veinte por ciento del salario. 

Neae luego en la protección al salario debe decirse que la Ley 
Federal del Trabajo comprende un conjunto de normas protectoras y pri 
vileptos que le enouerlirgn comprendidos dentro del ffaflítu/o VII del Tí 
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tolo- III de le ley Federal del. Trabajo, Y que 
van del 98 111 116 de dicha Ley. 

son los artículos que 4•• 

S1 artículo 544 del Código de Procedimientos Civiles para el Die 
trito Federal establece en su fracción décimo tercera que quedan ox--, 
ceptuados de entbargo:"Los sueldos y el salario de los trabajadora* en 
los términos que establece la Ley Oederal del Trabs jo,siempre que no 
s• trate de deudeá,llimenticias o responsabilidad proveniente de de 
1 ito ; 	"20 Site precepto pretende defender al trabajador contra --
sus acreedores,stempro y cuando no se trate; de acreedores alimenta—

rios o con ucacIón del o los delitots) que cometa. 
Sxisten,tamban,normas protectoras. en favor del salario contra -

los acreedores del spetrón.49.  í el artículo 114'de la Ley Federal del - 
Trabajo reproduciendo •n su esencia el artículo 2989 'del Código Civil 

. en vigor •n e1 D.P.,estabIice:"Los trabojedcirest no necesitan entrar a 
concurso,quiebra,ouspensid'I•de papos o sucesión.La Junta de Conciliaaii 
c¿cfn y t rbitraje procederti al embargo y remate de los bienes necesa—
rios para el pago de los salarios e indennizaciones."21 
.drtícuIo 2969,Cddigo Civil para el L.Fe*Los trabajadores no necesitan 
entrar el concurso para que se les paguen loe cr‘dttos que tengan por 
sa/arios o sueldos devengados en el Intimo alto y por indemnizaciones. 
Dedticirin su reclamación ante la autoridad que corresponda y,en aun-- 
pltsilento de la resoluottin que se diot•,se enajenerdn los bienes que 
sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen pref!t 
~temente a cualquiera otrosr22 

Si articulo quinto constitucional dice que "nadie puede ser pri-
vedoodel producto de su trabajo,sino por resolución judicial."23 

Sra aras de /a defensa de los salarios mínimos no podemos dejar -
pasar por desapercibidos algunos desouentoo indebidos que se han coma 
tido y se siguen haciendo e éstos. 

Ya hemos dicho, en el punto antertor,que la Secretaria de . Hacien-
da amando.* en lo que diepone el artículo 50.fraccidn segunda. inoi-
so °al' de la Ley del Inaudito sobro Productos del Trabajo,ha dicho --
que se pueden hacer descuentos fiscales al salarlo mínimo profesional 
al suponer que no goza de las prerrogativas conntitucionalee a pesar 
que la fr.toatcfn MI del multicitado artículo 183 de la Carta Magna -
no hace dietincidn alguna.rai criterio adornito de ser inconstitucional 
es injusto,demostrando con ello poco sentido conttn (e/ menos. comiln de 
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los sentidos) y un alejamiento total de le justicia sootal.Las intenr 
prelaciones oficiales que se han hecho en torno a esta cuestión,rton 
vielatories de la ̀ jonstituoidn ye que tanto e1 salario mínimo general 
como el profesional son espeoies distintas de un solo y mismo gdnery 
que es •1 salario mínimo,simple y llenamente. 

Tanto la Secretaría decHeciende como el Instituto Mexicano del -
Seguro Social al establecer impuestos y cotimiciones,respectivamente, 
no sobre el excedente del salario mínimo generel,sino sobre el total 
del ingreso que constituye el salario mínimo propsional,no sólo vio-
lan la Ley Supreme,olno gve,edemds,creen un  grave conflicto ya que to 
do incremento al salario mínimo general carece de sentido y eficacia -
porque no mejora el nivel de vida de los trabajmaores puesto que sello 
sirve para incrementar las arcas del Fisco y del INSS.8n dltimo caso 
o como recurso desesperado de la administración pdblica,dnioamente se 
debe preverle diferencia que exista entre el salario mínimo general y 
el salario mínimo profesional 

Hl Meeetro de le Cueva insistiendo sobre la actitud de la Secreta 
ría de deciende,efirme que dicha dependencia de gobierno 'se desentien 
de da los mandamientos que inscribid el pueblo en su Constitución y de 
los principios fundamentales del derecho del trabajor24 

42 error de la Secretaría de Hacienda radica en le forma de co--
brar el impuesto sobre productos de trabajo,ya que no lohace exclusi-
vamente sobre 'Uds cantidades excedentes del salario mínimo,sino sobre 
el total que percibe el trabajador.Séta prdotica resulta,a todas luces, 
ineonetttacional y refleja una absoluta carencia de sentido condn y hu 
mano,a/ prever indebidamente el salario mínimo del trabejador,dnico me 
dio de aalventar las necesidades personales y familieres,mds indtspen-
sebles y necesaries„Allo hace que nos encontremos ante una autdntica - 
expolieotónr25 

Avr lo visto anteriormente es necesario y urgente volver al espí-
ritu 01 texto constitucional a fin de que la tasa del impuesto se fi-
ie a ~lir del primer peso que exceda al salario mínimo peneral,en el 
peor de los casos.Lo mejor sería epegerso,estrictamente,a lo que disPo 
no lm k*oteva frecoió# del artículo 123,apartado "4" de nuestra Consti-
tuoidm. 
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6.4. -A3P2CTO'PENAL DEI INCUMPLIMIENTO J3N EL PAGO DEL 

ES un heehd indubitable que gran cantidad do trabajadores toda--

vía nó parttcipen de los beneficios sociales que les concede la Consti 

tuoidn y le tey Federal del Trabajo,Hllo se debe e una serie de irroga. 

laridades que se comjten en las fuente. de trabajo en detrimento de to 

dos aquellos trabajadores que perciben una retribucidn inferior el sa-
lario mínimoarsto puede parecer increible,sin embargo es una auténtica 

realidad cruda que día con dt& carcome le digntdnd y consume la vida -

del trabejador,merginéndolo de todo beneficio social. 

Le clandestinidad del trabajo y la necesidad de la mesa trabaja-
dora son los principales aliados de este irregular situacidn laboral 

Que se ha convertido en un grave problema social que demande una prOn-

te y eficaz solncidn.EU Satads. Mexicano no puede permitir ni seguir to 

lerendo que se subaste el hambre proletaria, cuya indiscutible donsecu-
encie,entreotras,es la comisión del delito especial conocido como 9S1 

No Papo del  da/arto 1fnimo" que se encuentra previsto en el artículo.-

1004 de la Ley Federal del Trabajo en utpor. 

ds de capital importancia una mayor intervenctdn del estado en to 

dos aquellos casos en los que no se dé cumplimiento total a las normas 
• - 
de trabajo que consagran los derechos mínimos en pro del trabajador.-- 

NY eso el estado debe establecer un sistema de vigilancia mds adoran-

do y enérgico que contribuye a erradicar el problema de la no obseru,n 

ole de les normas legulas que establecen la oblipacidn ineludible,. --

Cargo del petrdn,de papar al trabajador el salario míntlo en cuctiqulo-

re d. sus tres manifestaciones segdn sea el ceso particular de cada --
Persone que alquile su fuerza de trabajo al capital. 

Lea infracciones a la retribucidn del trabajo °restado ha sido,—

stempribdosde los tiempos mds remotos,una situactdn social a la qne ha 

tenido quo enfrentarse el honbre que sdlo dispone ae su fuerza do tra-

bajo por* vivir dentro del mercado de prestacidn de servicios.dist ve--

mon que les comunidades primitivas se cerecterixan porv2oliunisno.tn/ - 

ven el mds puro.donde la remuneración prócticamente no existía tal 	- 

como Im.ucnocemos ahora.sino que estaba en función ae las necestdayos 
coieotton# dentro de las que se tomaba en cuenta la particulartdnd de 
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les necesidades de todos y cada Uno de sus miembros. 

Posteriormente la historia de la humanidad sufre, un piro estable 
ci¿ndose una diferencia entre los miembros do la comunidad.Ssta acon—
tecimiento trajo como consecuencia la división del trabajo quo imp/hz 
ca la distribución desigual de la riqueza generada 'en el proceso pro—

.ductivo.Ss así como la pugna o lucha de los contrarios se acentda dan 
do lugar a un mayor antagonismo de clases soctales,entre patrones y — 
proleteriado,explotadores y explotados.unos que ponen los medios de —

producción y los otros su trabajo;unos que intervienen con el capital 

y otros que alquilan su fuerce de trabajo e cambio de un salario de —
hambre que les permite,tan scrlo,subsistir para seguir encadenados a —
la gran maquinaria productiva. 

Siglos atrís,en la historia de la humanidad no se reconocieron 
no se reconocieron los :Ida elementales derechos del individuo como --

Porsona.Rasta recordar la situación tan denigrante y oprobiosa que ro 
(loaba a la esclavitud en Grecia y Roma donde los esclavos no eran --
sino cosee.En esta ¿poca ere falso que la libeí-tad constituyera un --
atributo inseparable de la naturaleza humana.Mn la Sdad dedia,la li—

bertad no existía como atributo real de todo hombre. 
Posar de todas les concepciones filosóficas acerca de que to—

dos loa hombres san igualea,no fue sino hasta 17499 cuando la devolu--
oidn Francesa proc/am6 la libertad universal del hombre y del Ctudada 
no.341 llegó a decir que /a libertad se adquiría por el simple hecho —
de nacer,independientemente de las particularidades de cada sujeto. 

Jrn el Serxico prwhispdnico,le esclavitud fue consecuencia ae las 

Mona* entre los distintos pueblos del andhuac.la esclavitusi.ademds 
de Por una forma de trebejo forzoso para los cautivo* de guerra,era —
un medio de alimentar el culto rengtoso,cuya principal manifestación 
oro oJ sacrificio huaano.Sin embargo existía una gran diferencia en.:.,  
ira la esclavitud de nuestro país y la que adoptó la sociedad romana. 
á/tont/41s en ¿ata el esclavo era unamresm(del littín:res.reiwcosa),en 
el puobio azteca se le pedía al esclavo su consentimiento cuando se —
trataba de venderlo,lo cual constituye un indicio de la evolución ju—

r(Oloe del pueblo nahu¿ti. 

Jetua/mente los empresarios de los países capitalistas son aman—
tes de todos  los melauartsmos y trucos inimaginables que se conciben 
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a diario y que no significan meta que un ataque a la dignidad humana, 
un engaño a1 derecho,un reto a la sociodad,una injuria a la moral,un 
desafio a la ética y una burla al mismo tetado. 

La Ley Federal del Trabajo establece lo que se ha denominado 
»sanciones de trabajo* que son aplicables a todos aquellas situacio-
nes irregulares que la ley prevee;situacionea que constituyen verda-
deros delitos .Por 'sanciones de trabajo» debemos entender las que - 
la. ley impone a los patrones como consecuencia del incumplimiento de 
las normas del derecho laboral en que incurren.,61 Maestro Mario de -
la Cueva comentando el artículo 876,hoy 993.de la hay Federal del — 
Trabajo afirma que las sanciones que se imponen a las violaciones — 
que se cometen en contra de las normas de trabajo,constttuyen verda-
deras normas de derecho Penal-administrativo-laborel,que incumbe in-
poner a las autoridades del trabajo.Les sancioné,•nnmateria laboral, 
tket:tn provistas en el Título di•oisofis que comprende los artículos - 
del 993 el 1010 de la Ley Federal del frabcjo  en vtpor.La mayoría de 
latas dispevsicionas legales establecen sanctones de carácter pecunia 
rto cliy0 monto dependen( de la gravedad de la violacidn.Sin embargo 
debeMOS hacer notar que el artículo 1004 establece,ademds de lu sen- 

. ctdn Neticionadii,otra que constituye una auténtica pena debido a que 
emerit4 . la prtvecittn oil 74 libertad *al 41 11. imtn.a,t1,,,, de 7. ,natteicin 
del delito del »No Pago del Salario Nínimo".Lo mismo establece el ar 
t foul0 1006 del Mismo ordenamiento legal en aquellos casos en que se 
prea•mten documentos o testigos falsosarn el caso de las situaciones 
no previstas por la misma Ley,e1 artículo 1002 de la Ley Federal del 
Trebejo asteblece, en forma generel.une multa que va de 3 a 315 veces 
del ¡alerto mínimo peneral,septin 'sea la preceded de la falta y las - 
ciroUnatancias del caso. 

Maltente el artículo 1003 de la Ley aludida,se pretende rometnti 
0411404110 que los trabajadores y patrones denuncien ante las autorida-
d** tVatete las violaciones de que tenpan conocimiento. 

in artículo 1008 limita las autoridades que pueden imponer las - 
oenOtohkea con motivo de violaciones e laé normas legales de earefeter 
ishcrolke las siguientes: 

Secretario del" Trabajo, 
Gobernadores de los listados y 

Jefe del. Departamento del Distrito "ederel. 
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La misma Ley Federal 'del Trabajo en su eapítulo IV.2ítulo Segun.. 

do quo se refiere a la rescisión de les relaciones de trabajo,en su -
artículo 51,freccidn Ilr,esteblecs que el trabajador podré rescindir -

la relacidn laboral sin ninguna responsabilidad para 10 cuando el pe... 
trdn reduzca el salario del trabejador.82 legislador •n tal precepto 
habla del salario en general,lo que nos permite pensar que dentro de 

'éste debe entenderse el salario mínimo en su triple manifestacióno tel 
y como la parte se encuentra comprendida dentro del todo. 

Veamos en seguida el artículo 386 del Cddipo Penal pare el no—

trito Fiderel que se refiere al fraude,con el fin de poder compr;nder ,  

mejor lo previsto por la fraccidn XVII del articulo 387 del mismo or-
denamiento legal que provee otras fipuras delictivas que son sanciona 

das como el fraude previsto por el primero de estos dos últimos pre--
ceptos legales mencionados. 

Artículo 386 del Cddigo Penal para el D.P:"COmeto el delito de fraude 
el que engasando a uno o aprovechdndose del error en que éste se halla 
se hoce ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 

JIU delito de fraude se castgard con las penas siguientes: 

I.Qon prisión de tres días a seis meses y multa de veinte a doacien--
tos pesos,cuando el valor de lo defraudado no exceda de esta dltima 
centtded; 

II. Con prisión de seis meses e tres años y multe de doscientos a dos 
glit2 peeoe,ccendo o/ calor de lo defraudado excediere de doscientos 
peicso pero no de doce mii:Y 

ILT.Con prisión de tris a doce «nos y multa hasta de cuarenta nil pe-
soloi el valor de lo defraudado fuere mayor de doce mil pesos. 

Vuendo el sujeto pasivo del delito entregue la cosa de que se tre 
te a virtud no adlo de ingedo,sino de maquinaciones o artificios --
Q4• para obtener esa entrega se hayan empleado,la pena seffalada. en 
loe incisos anteriores se aumentar< con prisión de tres días a dos 
ano-me 

te fracción XVII delaarticulo 38? del mismo Cddiro Penal en vi--
por Mil el D.F.,refiriéndose a los patrones nos dice que se imoondrdn 
las ̂ temas penas que pr-,ioe el artículo 3be del mismo ordenamiento le 
gel `lel que valiéndose de /e ignorancia o de las nulas condiciones -- 
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econdiatcas de un trabajador a su servioio,entregue cantidades infe-
riores a las que legalmente le corresponden por las labores que eje 
cuto p l• haya •ntregedo.mds comprobantes de pago de cualquier cla-
se que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente - 
entrega:»27 

Respecto al problema que hemos viniendo tratendo,e1 #aestro 
dlberto Truebe Urbins nos dice que loa delito. laborales son infra 
*iones con cardot•r especial que se producen en le vida del trabajo, 
frente e las llamadas infracciones ordinarias o comunes.41gunos pe-
nalistas las denominan "delitos sociales" porque se cometen con mo—
t tuo de la lucha de clases o de conflictos entre el capital y el --
trabajo. 

Los delitos ea materia laboral están circunscritos a la esfera 
que se caracteriza por la lucha de clases que es estimuluda r,or el 
capital y el trebejo,elementos indispensables en todo proceso pro--
ductivo. 

La lucha de clases es.  un factor muy importante en la evolucidn 
del derecho ya que!gracias a ella :re abrogaron los delitos de coali 
oidn y huelga prewistos por el tiddigo Penal de Martilleo de Castro - 
de 1871.Con la lucha de clases se persipurn,tembiín,terrainar con la 

n. deshumaniaacidn •oondmica del trabajo,as( lograr la tran.sformacidn 
del regfmen capitalista. 

Mientras algunos autores cono Turati,Lorta y Sic¿Joro sostie—
nen que al delito se gesta en el factor econdottco,la concepcidn mar 
xtste *firmad que el delito es un fendmeno económico derivado de la 
orpanizacidn capitalista del astado. 

/f1 rtulticitado Maestro Prueba Urbine sostiene que "los delitos 
laborales dm producen en les ralacionee de trabajo y en el fragor -
de le lucha de clases,siendo la cause inminente de. los mismos,e1 
j'estor econdaticorMs 

SI delito del "Ilo Pago del Salario ilíninto",como ya hemos uicho, 
se •neuentra previsto por el artículo 1004 de la actual Ley 1.ederal 
del rrebajo en vigor. 

Árt foss.lo 1004:"41 patrón de cualquier nepoOtactdre industrial.aprtco 
la,minera.comercial o da servicios que heti* entrega u uno o va rima - 
de stts trabajadores de cantidades infertoren al salario fijado como n tmo general o haya entregado comprobante,' (le pago qua amparen su— 
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ceatipard con las penas siguientes: 

I.Con prisión de tres meses« dos afros y multe que equivalga - 
hasta arliveces el *alerto mínimo general,conforrne a lo ['establecido 
por el artículo 992,ouendo el monto de le omisión no arcada del tea-
porte de un mes di salario mínimo general de la 3one correspondiente; 

II.Con prisión de tres meses a dos arios y multa que equivalga has 
te 50 veces el salario mínimo general,conforme a lo establecido por -
el artículo 992,cuando el monto de la omisión sea mayor al tragarte de 
unmese pero no exceda de tres meses de salario mínimo general de le so 
net correspondiente:y 

171.Con prisión de tres meses e tres arios y multa que equivalga has 
te 100 veces el harto mínimo general,conforme a lo establecido por -
el artículo 992,3t la omisión excede e los tres meses de salario 'atril 
ato general de le zona correspondt•nteP29 

Pera mejor comprender el problema relativo e los delitos en ma-
teria leboral,como es el ceso del "No Pago del •Jalario ffínimo" convie 
ne hacer une pequeña consideración en torno a lo que so ha llamado ::: 
el Dlr ,tak1910 PENAL Ell MATERIA LABORAL,cuye institución legal plantee -
ciertos problemas de carácter tecfrtco.N/ problema de la doctrine mut 
ce en saber si dentro de nuestro ordenamiento legal vigente es nos:--
hl. un derecho de naturaleza venal que ttpifiqur corlo delitos el in--
oil/apitonan° de las obligaciones que se derivan de las normas de ira 
bajo corno es el caso del delito u que nos hemos ointrndo refiriendo; 
0040 cm,terabiern,e1 caso de la jornada de trabajo más allá de loa 1 fel. 
toa leIvales,e1 no otorgamiento de los días de descanso ob/tp"torto, - 
uocactonas no concedidas,le retenstón del salarlo en forma inr:ebida 
14 intromisión de los empresarios en la vida stndical obrera. 

:NI parece que el obstáculo para la institucional taactdn de un 
derecho penal en materia laboral se encuentra en el artículo 1? de 
nuestra`a rta   iragna que estableaqu.e *Nadie puede ser aprisionado por 
debe['[' (zt carácter puramente civil"39 ffn torno a este problemi.,e1 'la--
estro hierba de la Cueva afirma que 'no obstante la larga htatortei••••.- 
44 1 	t. rd ,‘E31 to y la necesidad de preservar la libertad del horahre,pensa 

mos que ...*lo es apl icable s ino que m¿s bien 
acude en auxilio de la --

idee del derecho penal del trabajo,pues la 
conccpctlin del estatuto -- 



labore/ como derecho social y la Consecuente finalidad social de sus 
instituciones,quite el incumplimiento de lea obligaciones la carac—

terística de los problemas puramente civiles: la falta de pago de --
una suma de dinero Mdempide en virtud de un contrato de mutuo,afecta 
únicamente e dos patrtm6nlos priuedos,pero la prolongación inmodera—
da de la jornada de trebejo o la falte de pepo del salario mínimo --

cree un problema social y darla a la conuntdedr31 
tas adelante el mismo autor nos dice que la diferencia esencial 

entre el incumplimiento de una obligación de cardcter civil y una --
obligación derivada de la relación de trebejo,radica en que la prime 

re hifdtesis nos coloca frente a una controversia de intereses partí 
culares,mientrits qué la segunda planten la violación de los derechos 

sociales reconocidos por la Ley suprema en beneficio del pueblo.Pare 
oe ser que la comisión de un delito en materia laboral no deoende de 
Une ciscunstancia ecciaental y dnica,sino de une prdctica viciada -- 
por medio de la que se cometen continuas y reiteradas violaciones 1 
la legialación del trabajo,segan oodemos apreciarlo del siguiente --
texto: "el delito no se tipificerd porq ue en uno ocación se Prolon—
gue lejúrnade de trabajo o, se deje de papar el Ha/arto mfnino,aino 
cuando .15 este( en presencia de una violación frecuente y afecte a un 
grupo de trabajadores32 

Si Observamos el artículo 691 de la Ley anterior a las reformas 
di 19t10,y el artículo 1004 de la Ley ce ese ano y vol oreseSte de --
/Y0/.sacaremos en conc/usidn lo siguiente: 

Sanciones de carácter pecuniario son exactamente tus mismas — 
entea y después de las reformas de 1960. 

0.,..lss pendo de privación de la libertad son idénticas en ambos artf 
OuPY)it(691,1v1004).excepto la tercera fracoidn del artículo b91 de 
Ja ley anterior e la de 19L0 que .stablecía una prtstdn que osci—
lela tntra tres meses y dos eftos,nientras que las de 1960 y 1961 
din )cenen la Mane freccidn tercera del artículo 1004,una pri--
ohái que puede ir de tres meses a tres aflos,es decir,las reformas 
thIC1 ,51) so/auente aumentaron un alío de prisión en la sitveción pre 
viate por dicha fracción,subsistiendo todas-1.24 demás sanciones — 
'ah:Mores sin a/teraotern alguna. 

3...Temto las sanciones pecuniarias como les de privación dn IthHrted 
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se encuentran sujetas *1 supuesto que se advierte en.la parte final 

de cada una de les tres fracciones tanto del artículo U91 de la an-

terior Ley .como del 1004 de la Ley en vigor,segdn se.puede advertir 
en la transcripcidn de la parte final de las mencionadas fraccionen, 

'cuando el monto de la omisión no exceda él importe de un mes de sa-
lario mínimo general de le aona correspondienteu(fmccidn primera), 
,iscuando el monto de la omisión sea mayor al importe de un mes,pero 
no exceda de tres meses de salario mínimo general de la aona corres4 
pondientem(fraccidn segunda) y 'si la omisidn excede a los tres ms--
ses de salario mínimo general de la aona correspondientes(fruccidn - 
tercere).L0 anterior nos permite ver que qe comete el delito que nos 
ocupa,con una sola vea que el natrón realice la conducta descrita --
Por cualquiera de las tres fracciones del artículo 1004 di la Ley Po 
derel del Trabajo en vigor. 

4.-La pena de privactdn de libertnd.en el artículo 1004 de la Ley --
mencionada,oscila entre tres mesei,como mtnimo,y tres afros como - 
md.rizo,lo cual quiere decir que el patrdn que incurra en la comi-

sidn de este delito podrd salir de prisidn,sin dificultad ulguna, 
mediante una caucidn o fiansa.Esto ha traido como consecuencia que 
la clase patronal,dado su enorme poder econdmico,se haya hecho re-

stateMte e cualquier sanción y haya terminado por ver en lns san--
ciones,ridiculos castigos que solamente le sirven pera recordar el 

enorme peso que el capital ejerce sobre el aparato jurídico. 

Para terminar este capítulo debemos decir que para la configuraci-
dn del delito que hemos venido tratando,no es indispensable una con—
ducto continua y reiteretiva,sino que basta con que al patrdn viole -
une sola vea el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo para que 
se comparta en sujeto active, del delito del 'lío Pago del Salario Uf-
nimo",emn su correspondiente sancidn legal,segdn sea el caso concreto. 



COATCLU ZZ01183. 



140 

derecho del trabajo no es un derecho patrimonial porque no 
se refiere a cosas que son objeto de una actividad mercantil, 
tampoco regula e1 trfinsito de las cosas de un patrimonio e :--
otro.S1 dereeho del trabajo es por esencia humano ya que su - 
fin es asegurar la saluduy la vida del hombre-trabajador y e-
levarlo sobre cualquier. valor que tenga cerlcter patrimonial. 

dereoho del trabajo debe. tender cada día hacia la social lea 
eidn de los medios de producción con el fin de evitar que el - 
beneficio.que no es sino el producto de 2a actividad ael trabe 
jador,ae siga acumulando en unos cuantos bolsillos capitalis-.-
tas.No debimos olvidar que la realización plena de la justicia 
aooial,tan anhelada por nuestro derecho del trabajo,no se po—
drir dar en ningdn régimen económico que disimule,soslaye,favo-
rezca,tolere o proteja la explotación del hombre por e/ hombre. 

1`11.-S1 derecho del trabajo de-be ser legislado de le manera mis *fi-
cée,cdnic_ient•,responsable,equitative y humanitaria que sea po-
sible ya que cuando el derecho descuida *1 aspecto socioecondmi 
coal desequilibrio de los factores de le producción no se haca 
•operar trayendo aparejado el caos econdmico.culturel,eaucativo, 
moral y sootal dentro de una sociedad tambaleante por el raqui-
tismo originado por una infraestructura socioeconómica mul ci—
mentada. 

.Salario Mínimo General es inadecuado en la decae/idea porque 
no cumple con la función social que provee la ley en el orden - 
materiel,cultural,educactonal y social en general.En relación a 
e11o,e1 Partido Mexicano de los Trabajedores,en el ario de 1979 
cuando el salario mínimo era de #139.00 nora el Distrito Pide--
ral y la nona metropolitana,despuée de haber realidad() una *Aves 
tigeoidn de precios sobre los artículos necesarios para la vida 
del trabajador y su famil te, sacó on conclusión que se ae bindqt.p. 
pagar un salario etnia° de $2190.00.en tal ano, para mar,/ ir -- 
con la finalidad social que prescribe el artículo 90 de la Ley 
Federa/ del Trabajo y el apartado 'A del artículo 123 ,:unsti--
tucional por lo que respecta a las necesidades di un jefe de fa 
mil te en los distinto* órdenes •fue hemos mencionado arribajaar 



como a la educación ob/tpatotia de los hijos. 
La necesidad de un salario mínimo de $LIO0.00 islarios para los 
trabajadores del D.P.,y la sone motropolituna,fue el resulta-

do de hacer una lista de requerimientos normales de la fami—

lia de la clase trabajadora.bicha lista fue elaborada con los 

precios yds comunes en los mercados,tiendas y centros comer--
cielos populares •n los últimos días de noviembre de 1978. 

Se considera que la familia del trabajados* en México eatd 
compuesta en promedio de cinco miembros.3us necesidades norma 

les incluyen pastos de habitación, al imenteción, transporte, ro-
pa, calzado, a rt (culos de aseo, ropa de casa ,mue bl es , útiles asco 
lares,entretenimientos y nteelioinas.segón puede apreciarse en 
la lista que se anexa.la cual incluye la denominación del ar-
tículo,e1 precio por unidad,e1 consumo y el gasto diario: 

pesar de que se redujo al mínimo el consumo de cada ---
miembro de la familia,e1 gesto diario pura el ario de 19./o,en 
el D.F.¡ y en la zona metropolitana fue ad $260.00.dsto signi 

Pica que el salario mínimo de $.1L-thu0 en l)lo.pordió en los - 
aos óltimos meses de ese ario un ooder adquisitivo de $1d0.00. 
Lo anterior nos demuestra el grado (ie mistrrie con vivid y con 
titule existiendo le clase trabajadera..ihora bien.si 6.‹,a.)tumos 

la lista mencionada a los nrecios actuales,nos podremos perun 
ternos que los trabajadores deberían percibir un salario "(ni 
mo general no inferior a $450.00 diarios para poder enfrentar 

con decoro todas las necesidades personales y familiares.Ello 
se corrobora con la entreviste hacha 4 100 trabajadores que -
fueron tomados como muestra representativa de la gran moca 44► 
trabajadora del D.F., y de la mona matrono/itana,en la ,roe se 
pudo apreciar que un 80% de los entrevistados afirmó que se - 
debería otorgar un salario mínimo general de $450.00 por rae, 
mientras que un 20% se inclin6,ten sólo,por ua aumento del --
50% e/ salario mínimo general que prevalece en la actual idud. 

bichas opiniones son distintas en función de que en la entre-
vista,se incluyeron trabajadores con jan ti te y trabajadores - 

solteros. 
V.-La Ley no debe restringir la capacidad del salario minino a 

la mera educación obligatoria y beistoe,elno vas debe set isfe.. 
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oer todas las espiraciones legítimas del trabajador pór alcen-

xer,tastban, la educación secunderia,medie superior y superior 
o profesional de sus hijos. 

VI.-B1 velarlo mínimo qu'e perciba el trabajador debe ser adecuado 

y suficiente de tal manera que satisfaga todas las necesidades 
famtl tares que se derivan de la vida moderna. 

pesar de q ue les reformas legales de 1.9ó2 quitaron a los sa 
larlos la característica de mínimo vital el Suprimir las pele-
brozo *necesidades mtnimasa,sigue siendo el salario mínimo gene 
rel.un salario de subsistencia. 

VIII.-Debe establecerse una adecuada política salarial qua contribuya 
al avance económico y social de nuestro pais,otorgdndole al sa-
lario mínimo una mayor capacidad adquisitiva en favor de las --
clases sociales cuya existencia dependo de le retribución de su 
trabajo, con el fin de mejorar los niveles de bienestar de los - 

trabajadores y sus familias. 
11.-Cómo una contribución"a le Seguridad Social debe establecerse -

como obligatorio un servicio radico nermenente,gratuitaeficien 
te,suficiente,aatisfactorio e ininterrumpido para los trabajado 

res que lo requieran con urgencia y que por les circunstancias 

particulares no estén en aptitud de ejercitar la paciencia y el 

estoicismo frente a la lentitud con olor a muerte del 14133.:eal 

servicio debe existir en todas y cede una de las fuentes de tra 
bajo sin importar su tentado. 

Z.-Los salarios mínimos,adesarí de ser subsidiados en ditObrsas for-
mes por *1 Estadas* deben elevar considerablemente ye que los 

mínimos de bienestar se encuentran directamente vinculados con 
el ejercicio de un trabajo productivo y bien remunerado que vi-
ene a ser la condición indispensable de todo bienestar social. 

¿I".-Desde el punto de vista nutrioional,el salario mínimo en sus --
tres &aprietos debe ser suficiente y capas de proporcionar al --
trabajador y su familia un promedio de 2,?50 cabrias y ol) gra-
mos de proteínas el día por persona.Para dicho fin,en el poder 
adquisitivo de los salarios mínimos se debe considerar un con--
junto de productos bdsloos tomando como criterio su composición 
oaldr1.04 y proteica destinada a cubrir les actuales deftoiencias 
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alimenticias que padece la poblacidn nacional en su meworta. 

XII.E1 Estado Mexicano a través del legislador debe establecer co-

mo obligatoria la Escale Mdvil de Salarios,tomando como base - 

el aumento del costo de la vida,e1 cual debe ser revisable y -
adaptado después de cortos intervalos de tiempo con el fin de 

no hacer gravosa la vida del trabajador y su familia. 

1111.-Cuando una fuente de trabajo corra el peligro de caer en una 

situacidn da quiebre,es necesario e indispensable que interven 

ga el Estado Mexicano para que tome las riendas con el fin de 

impedir el cierre de dicha fuente de trabajo.Lo anterior tiene, 

ademds,como objetivo impedir que el problema del desempleo con 

tira* agrevéndose en nuestro país. 

XIV.-E1 Estado Mexicano debe establecer la creacidn de une nueva su 

tortolito/ cuya específica competencia sea la vigilancia continua 

4 ininterrumpida de las fuentes de trabajo con el fin de evi-
tar las irregularidades en el pago de los salarios mínimos y -
en las demás condiciones de trabajo. 

1V.-Con el fin de contrarrestar el continuo desliaste del poder ad-

quisitivo de la moneda nacional en la que toma cuerpo el sala-

rio mínimo y permitir una mayor elasticidad a éste,se prononen 

como medidas de profilaxis social las siguientes: 

a).-Otorpamiento,por parte del Estado Mexiceno.de subsidios en 

forma de precios bajos a todos los artículos de primera ne 

cesidad. 
20..-Eacionallsacidn de todas les industrias destinadas a la pro 

duccidn de alimentos y medicinas. 
c).-Estatificacidn del transporte tanto urbano como el destina-

do al servicio publico federal. 
d).-Mayor control de los precios de los productos básicos y de 

Ja4 medicines,mediante la congelacidn temporal de los mis-

mos. 

XVI.-Creenidn en la Ley Faderel del Trabajo de un capítulo especie) 
en el que se comprendan les sanciones de cardcter penal que --

sean aplicables a todos aquellos casos en que se violen o no -
se dé exacto cumplimiento e les normas de trabajo. 

XVII.-Uniéndonos al pensamiento del Maestro Truebe Urbina,diremos que 
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las penas privativas de libertad y las penas pecuniarias que 
se han establecido para los delitos laborales serdn.mndtiles 

e inicues,en tanto no se transforme la estructura ~talio, 

ta del Botado Mirador-atto° Burpuds.Por lo tanto la readapta--
cidn(en caso de previa adaptacidn) de cardcter social de las 
personas que han cometido conductas delictivas sancionadas —

por la ley,no se lograr[ en tanto subsisten las causas econd 

micas peneredoras de la delincuencia o de cualquier infrecci 
dn legal que encuentren su explicación en aquelles.Ademds el 

cardcter intimidatorio y expiecioniste de la peng,nos atoe —
el mismo Maestro de la Facultad de Derecho de la UllAU,no pro 

duce ninpdn efecto frente a las necesidades econdmices de la 
clase obrera y frente al poder económico de la clase capita—

lista. 
Finalmente diremos que el respeto al salario minino ext 

pe una sólida conciencia cívica y un profundo sentido humcnt 
tanto de la vida de todos y cada uno de aquellos que inte—
gran la clase patrona/. 
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