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INTRODUCCION 

En e1 a~o de 1976 en México surgió un fencSmeno

económico que vino a trastornar la economía nacional, 

dicho fenómeno fué producto de una serie de anomalías y -

Políticas económicas equivocadas de parte del &0bierno F~ 

deral, lo cual trajo como consecuencia el a1za r&pida y 

continua de los precios internos, el acrecentamiento de -

la deuda exterior, la flotacicSn de nuestra moneda en rel~ 

ciÓn con el dÓlar y originó la devaluacicSn del peso Mexi-· 

cano, precisamente el 31 de Agosto de ese mismo ailo, ea-

peorando la estabilidad económica de1 país a partir de 

ese afto hasta en la actualidad, desde luego me refiero a

la inf 1aci6n. 

La inflacicSn consiste en un incremento aeneral

. pers:istente y acelarado de los precios o del dinero en· 

circulacicSn que oriKina eastos socia1es elevados ya que 

se incrementa la in~ertidulbre sobre 1a situacicSn.~conóm!, 
ca actual y futura de un país, distorsiona esa actividad, 

favoreciendo a las actividades especulativas en luear de

l•• •'s procbctivas socialmente, y en muchos casos sea di:. 
rect-ente o por efecto de las medidas correctivas de pa

l!ti,ca.: económica, pneran fuerzas que tienden a producil-

ú.na mayor concentracicSn del inKreso nacional en detrimen

to de lo• sectores económicamente débilee. 

A ai juicio la principa1 cauaa de deeeqUilibrio 

monetario que sufre M.Sx.i.co,, es el derroche del sector pd-



blico que ha llevado al gobierno a1 desmedido endeuda-

miento externo, aumento de impuestos, de circulante y 

enormes d~ficits presupuesta1es que han provocado un 

alza general de precj.os y disminución de la proch.tccidn. 

La triste realidad nos muestra que el aumento 

en el casto pÚblico y la intervención del estado en la

econc:ia.t'.a no solo no produjeron los fines deseados, sino 

que para financiarse, ~1 ¡iobiemo aumento' los impuestos 

a un nivel equiparabl4: y en al¡unos casos mayor que en

los pa!s~s altamente inct..Lstrializados, Como dichos im--

pu~atoa no le alcanzaron se empezó a endn>¡rar fucrteme!! 

, t• en el 49~ranj ero y coao tampoco los p'"'stamos le. al

··~:", CAnzaron empez& a lanzar- más dinero circulante a1 mere.a 

· _dÓo que t4cnicamente hablando es la principal causa del

alza seneral de loa precios., en detriaento de los ilrah!_ 

· jadorea y en mayor cantidad de la clase obrera que per

cibe un salario •:Cniao entendiendo que ~a palabra alni

.0 como la parte m.Cs pequeila de todo. 

La importancia de. los salarios e~ cenera! y -

•spec!ficamente del salario m:Cnimo., radica en el hecho 

die que para el trabajador sipifica el IÍnico aedio que 

le_ penaite subsistir, s~n embargo la realidad nos demuea 

·· _tra c¡Ue .la .finalidad c1ei sal.ario a:Ciliao es inconclusa, -. . 
.vez que no satisface laa necesidades del trabajador. 

La experiencia de inmuner.ables f.-ilias teati--
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fican que el salario mínimo es insuficiente para cubrir -

todas las metas de su objetivo y en e1 mayor de los casos 

tan solo llega a cubrir, de una mane'ra muy limitada las -

necesidades más indispensables y apremiantes de la clase

trabajadora, y si a esto agregamos lo limitado· .de las 

fuentes de trabajo y la mano de obra, sobre todo las no 

calificadas agrava más la situación del trabajador ya que 

tales desequilibrios conducen a la competencia por el tr.!. 

bajo, lo que origina una lucha por la subsistencia y hace 

que la clase trabajadora claudique los derechos mis ele-

•entales del hombre, de ahí que no sea difícil, la pr,ct!, 

ca viciada de parte de los propietarios de las fuentes ~ 

trabajo~ al no pagar los salarios mínimos generales esta

blecidos por la ley en pro de la clase trabajadora. 

Los salarios mínimos se han fijado a la zona -

ec'onómica correspondiente de cada estado, tomando en con

•ideracidn el mínimo general de bienéstar de los trabaja

dores tanto de la ciudad como del campo, pero en la medi

da que aumentan loa salarios, aumentan en forma <llplicada 

el costo de la vida en perjuicio.de la clase obrera, ha-

ciendo quo los salarios que perciben los trabajadores 

•ean insuficientes para satisfacer sus necesidades como 

las de su familia, por lo que no se cumple con los po•tu~ 

lado• de~ artículo Jo. y 90 de la Ley Federal del Trabajo 

en el •entido de que el trabajo debe asegurar un nivel de 

vida decoroso para el trabajador y los suyos, al. ·desarro

llar ••e trabajo 1 percibir' un sal.ario que deber& ser sut"!, 

ciente para:.cubz:ir •Us carencias con el orden material, ~ 



social y cultural como lo demostraré en su oportunidad. 

La forma en que el gobierno federal ha querido

.resolver este problema ha sido a través de pol!ticas erÍ'!Í 

neas y equivocadas, pues as! lo demostraron, el plan na-

cional de desarrollo urbano, el plan do desarrollo indus

trial, el plan de desarrollo pesquero, el sistema alilnen

tario mexicano, el plan nacional de turismo, el plan na-

cional de comer~io, el plan nacional energ&tico y por Úl

timo el plan &lobal de desarrollo; que ceno se dice, en -

el •i•mo, pretende ser un plan nacional y no solo de ao-

biernoJ o sea, el gobierno no solo piensa planificarse &l 

aiall0 1· cosa que todavía no puede hacer con .;xito, sino 

· ,que pretende planear a todo el pa!s. 

Desde lueao algunos proyectos esbosan esqa.anaa 

positivos y razonables; pero en su conjunto 1 mú que alen 

tar el procreso, constituye un obst4culo burocr4tico para 

un desarrollo firme y dlradero. 

Nuestro país m&s que planes centrales, necesita 

otro tipo de cambio; seauridad jurídica en el campo, la -

abolici&n de leyes que frenan la producci&n y estabilidad 

de lo• precioa, con estos cambios, y sin neceaidad de un~ 

ain nW.erp de planes, lograr!amos un crecimiento y: deaa-~ 

rrollo econ&aico que en realidad beneficiaae a la ·mayor -

par,te de la poblacidn y no aolo a loa altoa funcionarioa

clel aector pdblico y. si a esto ~&1~gamos, loa auaentoa de 

iapuutoa que el aobierno ha f'oaentado dltia-ente, creo-

·,··,, 
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que lo que se ha lo.irado es el .de sacrificar mú a la el~ 

se trabajadora que en Última instancia es quien recibe el 

impacto de dichos tributos en su status ~conólllico. 

E1 desarrollo de este trabajo tiene por objeti

vo principal, ei de demostrar que el salario del trabaja

clDI" - inauficiente, 7 que la ~rclida del valol" de nues-

tra moneda. para la adq\lisicidn de bien•• y sel"viCiOll, ha

repercuticlD en dicho aalario, aunado a ••to clebeaoa de ...: 

a..-.sar_qu.e el fencSaeno de la int'lacidn, repercute en di

cho · aalario y como consecuencia no alcanza para cubrir un 

DiYel de.Vi.da en fonaa decorosa e~ lo eeflala la Ley Fe

deral cl91 Trabajo. 

Poi" lo que !Yce al PJbierno federal., u~ no ha 

toaado en conaiderac.i&n el. probl_. infl.acioaario para el 

.•atableciaJ.ento.cle aalarios alniaos, •in •b&l"&O cleb-oa

d9 reconocer qu.e cl:lchoa aalario• •i .. han auaentado en· - · 

ro .... noei.nal pero no real. 

s 

Hay alauno•· factores qu.e a• ••tudian pal"a fijar 

lo• •al.ario• aLnimoa, dent..O de estos f actore• encontra-

l.oa 1 La· eatad.!atica de -pl.eo, la utacllatica de produc-

. ct&n, datoa sobre l.a elevacidn de loa precio• en el aerc,1. 

clD interno, loa c1Lrid9ndoa declara~•, ••~ ccmo el. eatadD 

dlll la econoa!a nacional; aitu~ci&n cpe a ai juicio no ha- · 

. •~do debiclmaente .conteapl.ada, por lo que e•to ha or:i.P,na-

. do un ain .W.ero ele. probl_.• en la conatante repeti.cidn.-
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de aumentos salariales. 

Si los factores antes mencionados no se toman .. -

en cuenta y si la inflación no es controlada, la situación 

econcSmica del trabajador no va a cambiar y se corre el pe

licro de que estos fenómenos econcSaicos terminen en tensi~ 

nes sociales, que pueden crear un ambiente propicio a de-

sordenes sociales. 

Por eat- y otras razones que en su oportunidad

explicar& •• he inclinado a la investicaci6n de este teaa

e:pe COftllidero actual y que lo he d:l.vidido en cuatro cap!t.!l 

lo•• 
In el pr.:l.aer cap!tulo analizar' los conceptos 

doctrJ.nales del derecho, su clasificación, caracterlsticaa, 

ortpn del derecho so•.::ial; aencionarcC breveaente loa aovi

aientoa de la huel•a de cananea y r!o blanco, as:l coao unaa ~ 

ideas 'del · •recho del trabajo. 

Bn el ••Fndo capttulo haao el an'liaia jurtdico 

del salario eon el, pro.,&aito de ~strar si se cuaple las 

hi.pcfteais qU• aeftalan loa art:!cu~oa Jo y 90 de la Ley Fed¡!, 

.ral del Trabajo, aal coao su concepci&n marxista del aiaao, 

y la opini4n de la oraanizaci&n intemacional del trabajo

respecto de ·los salarios. 

Por lo que hace al tercer capítulo, &.te ct>11.pre,a 

d4ar•. el est.u.dio referente a la pluavalta en el derepho del 
. " ' " 

trabajo, la influencia de'4sta en' el salario cle1 trabaja- . 

.. i·. 



:dor, con e1 af&n de comprobar que hay una desproporciona-

1idad entre lo que e1 trabajador gana y trabaja. 

En el cuarto y &ltimo capítulo trataré el tema

referente a la inflaci6n y 1a repercusión que ha tenido -

.en la econom:la del ·pa.ls y en especial en la de1 trabaja-

·. dor, tambi'n mencionaré y exp1icar& lo• temas referentes

ª 1a escala móvi1 de salarios t los increaentos salaria-

.· 1ea1 a efecto de demostrar si estos aspectos son so1ucio

nes a 1a probl•&tica de que trata el presente trabajo. 

En la exposi.cicSn del teaa debo de reconocer mis 

liaitaciones para el mismo, así coao ai f &lta de redac--

,·ci~n, por 1o c¡Ue si hay errores en :ta aiaaa son imputa- -

7 

. 1>1• 'a la que eiacribe; no obstante y considerando que es

ei t-a actual, lo abordar~ con el fin de que ais ide-,

conceptos y aportaciones sean de utilidad a todos los alll!! 

noa que curaan el difícil camino de1 campo del Derecho. 

,.·' 

Respecto .de loa aciertós que se encontraren en

•111ta tesis, sin dllda alauna deber4n ser atribtÚdoa en. foJ: 
_. ·~' 

· ila especial. a 1oa mae.•tros de Derecho Laboral. en 1a Facu!, 

< ·tad .de Derecho de 1.a .UHAM y en tieneral i»ara todos los ca

··.· ted.r4tieo• de esa inatituci&n. 
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CAPITULO I· 

CONCEPTO DOCTRINAL DEL DERECHO 

(A) CONCEPTO ETIMJLOGICO Y DEFINICIONES EN GENERAL 

DEL DERECHO 

El derecho etimológicamente considerado viene 

dé1 latín directwn que es derivado del adjetivo verbal de 

dirieo. - is - ere que significa dirigir en linea recta a ..;. 

una. persona, orientada en el aentido de rectitud y propÓs! 

to_ de buena conducta, honradez, el anhelo de justicia y la 

regulación equitativa en las relaciones humanas. (1) 

En sus acepciones lógicas., denota lo fundac:IO, 

lo r.azonable; en lo moral, lo bien intenC:i.onado y en lo e4 

trictamente jurídico sicnifica lo legal, 1o lec[timo o jua, 

_to inclU.o la buena f,. 

El derecho en sentido genE•ral s:i.enifica la facul 

tad natural de obrar de acúerdo con nuestra voluntad, sal-

vo los líaites del derecho· ajeno, de la violencia de otro, 

.-.. de la imposibilidad física. o de la prohibición leÍral, taa-

bi'n sien.ifica la potestad de hacer o exi8ir cuando· la ley 

o· la autoridad establece a.nueatro favor; otra opción cens 

ral ea la de que el derecho es un conjunto de leyea, facu¡ 

Trueba Urbina Alberto, Tratado de Lecislaci&n Social,-· 
Editorial Herrero, 1954, P'cina 19. 
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tad que comprende el estudio del derecho en sus distintas

ramas, Para entender e1 derecho en su máxima, connotación, 

es necesario trasladarse a la génesi~ del mismo. 

El derecho se justifica en sus orígenes mis rem2 

tos con la existencia y actividad del hombre en 1a tierra, 

La lucha de1 hombre primitivo contra sus semejantes,contra 

los anima1es feroces y contra la naturaleza origina 1a 

creaci6n del derecho 1 cuyo fundamento esencial fué 1a fuer

za; porque 1a fuerza y la vio1encia fueron en un principio 

el motor de las diversas actividades del hombre primitivo

en la consecución de sus fines; vivir desenvo1verse y pro

cresar, pero en la medida que el hombre fué evolucionando

se fu& dando cuenta que •e estaba destruyendo y fué ~sl 

, como surgió el de re cho como una medida supl eman ta ria de 1a 

violencia y, as:l convivir con los demás, aunque surge la 

problemática de seilalar que es primero ¿ el derecho o la 

vi,da soci'al? la respuesta es difícil, pero es social,; no 

obstante en fas actividades primogenias se produjo la ere.a 

ci&n 'c1e1 derecho, éste surgió antes de la convivencia so 

cial, precisamente con los movimientos primarios del hom 

:' bre para satisfacer su necesidad de vivir ,Y por lógica su

primir la viol.encia con la final,idad, de estab1ecer un or

den en el grupo donde se desenvolvió. (2) 

·s1 orden es un elemento importante en toda acru-
, ... 

-, pacid'n pues sin él no es posible la conviver:icia humana ya 

Ob. Cit. Trueba Urbina A. P'gina 23, 24 
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que origina una estabilidad y continuidad en la realizacidn 

de sus · actos. 

Por orden debemos de entender aquello que denota 

una co1ocaci&n de las cosas en el lugar que les correspon

de, tambitSn se refiere esta paldbra al conjunto de recJ.as; 

• leyes, estructuras que. con.stituyen una sociedad. 

En una sociedad humana hay distintas clases de 

orden, pero para efectos de nuestro estudio, mencionaré 

las principales e1 orden púb1ico y el orden jurídico. 

El orden público se refiere a la paz o la tran 

quilidad pública de una sociedad, este orden pd.blico es 

oricinado por el orden jurídico, ya ·:tue el orden jurtdico

es el conjunto de leyes, preceptos, normas y reglamentos -

de observancia oblicatoria cuyo objetivo principal es el de 

mantene.r y conservar el orden público o sea la itaz y la 

.·. tranquilidad de un conclomerado humano JJO&: elJ.o en la •ecf.i 

da que el.hOmbre primitivo fué observando que sin un orden 

· no pulía tener convivencia humana, creó el derecho, princ:J.. 

pal illll trumento para establecer ese orden y con él · 1aa peJ: 

soilaa e instituciones para mantener el mismo (tribunales,

juecea etc.). 
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(B) CARACTERISTICAS DEL DERECHO 

El derecho es una institucidn jurídica creada 

para varias finalidades entre otras como quedÓ asentado en 

el punto anterior, la de establecer un orden en la socie -

dad, pero no es su único objetivo sino que tiene varios que 

mencionaré en este punto dada la complejidad de esta disc! 

plina. 

La teo'r.la general del derecho estudia las normas 

formalmente válidas elaboradas bajo una determinada cir- -

cunstancia histórica y atendiendo a las necesidades que van 

a resolver controversias que pueden modificar el orden so

cial de una sociedad humana, lesionar un bien, mermar un P.!. 

trimonio, perjudicar a terceros etc. por ello .me permitiré 

analizar cada una de sus caracter!sticas basándome en la -

definición del maestro Rojina Villegas que de derecho emi

te en, el-Tomo :r de Derecho Civil, señala el citado autor 

~-, que: "El derecho es un conjunto de normas bilaterales ex 

ternas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen 

por objeto regular la conducta humana. 11 ( 3) 

Análisis de la definición: 

(1) En primer lugar, el derecho es un conjunto -

rte normas, es decir, es un conjunto de realas de conducta

º sea normas de comportamiento que persiguen un valor o di 
versos valores con pretensión de validez universal~ 
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(2) Las normas de derecho son bilaterales: 

Es caracterlstica del derecho la bilateralidad,

que consiste en que se imponen deberes correlativos de fa

cultades o coinciden acompai\ados de obligaciones, es decir 

las facultades conferidas o las obligaciones de un modo r.!l 

c!proco; ejemplo: En el contrato de compra-venta hay doa -

sujetos, el 'comprador y el vendedor, el comprador tiene dst 

recho a reclamar la entre11a de la cosa y la obliaaciASn de

P•C•I' el precio, en cambio el vendedor exige el paao ele la 

coaa y tiene el debel' de entreaarla, de ah! que 1aa no .... a 

jurtdicaa aean iaperativo - atribLltivaa. 

( 3) Cal',ctel' extel'llO del derecho 

S.ta caractertatica est& unida con la interiori

.dad, toda vez que el derecho no nada más obllerva la este -

rioridad de laa actuacionea aino qLle atiende a los repor -
' tea de la condllcta, ya que a aenudo'penetra al recinto de-

la conciencia y analiza loa .&viles de la conducta, atrib!! 

y"1cblea consecuencias· jurldicaa de mayor o aenor aonto, 

por ej-plo," la intencionalidad en el derecho penal, la 

buena f' en aatel'ia civil~ por tanto el derecho,· atiende 

eaencialaente a loa actoa extel'iorea y despuéa a loa de e.a 

r'ctel' interno. 

(4) HeteronOllla del derecho 

Por 'heteronoa:Ca debellOa de entender la sujecid~. 

a un querer ajeno, .-enuncia a la facultad de autodeterain,a 

no19ativa, ea decil'·au ol'icen no est& en el albedl'lo- · 
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de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto dif_!! 

rente llamado legislador. 

(5) La coercibilidad del de~cho 

Coll!listente en la posibilidad de que la norma sea 

cumplida en forma no espontánea e inc~uso en contra de la -

voluntad del obligado, esta posibilidad es independienteme_!l 

te de la exiatencia de la sanci&n, en concreto de hecho, 

uto es,, la licitud de reprimir la antijuridicidad. 

No ae debe de confundir la coercibilidad con la -

aanci6n,, todos los siatemas normativos tienen una sancidn -

pero no todos son coerciblea. La sanción en términos- pner,s 

lea ea un dailo o mal que sobrevive por el incumplimiento de 

una norma y desde este punto de vista, todos los sisttmas 

normativos tienen sanci&n,, desde luego el tipo de sanci&n 

aerá muy diferente en - cada sistema, el modo de aplicac'i&n 

po~' ser diverso, así como el Órgano que la imponea; pero-

1o fuñdamental es que existen sanciones tanto en el derecho, 

en lo moral, la reli•iÓn como los convencionalismos socia--, 

lea; la sanci~n puede ser externa y en ocasiones interna; 

puede ser aplicada al sujeto insumiso o a través de un mal 

que alsuien le cause; ejemplo; la sanci&n penal que puede 

· conaiatir en el arresto,, o puede consistir en nuestro propio 

remordiaiento por el incumplimiento de nuestros deberes. mo

rales o relisf,osos. 

En relacidn a los valores que persieue el dere- -

··-.cho, éstos son estudiados por una disciplina 11aaada axiolg_ 

't .. 
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g!a jurldica que tiene por objeto descubrir los valores a

que debe de aspirar el orden jurídico. 

En cuantó a la definición del maestro Rojina Vi-

1leaas considero que es J.imitativa, toda vez que el dere-

cho no nada lliás repla la conducta humana sino que tiene·

'otros objetivo• aismos que.deber&n de jerarquizarse dentro 

·de los cuales mencionar' la juaticia, seguridad jurídica,-

. 110beranla nacional, bien coaWi etc-.1 reducirlo a un solo -

. ea lia:i:tar' la po•ibilidad de conocer el derecho. 
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(C) CLASIFICACION DEL DERECHO 

Uno de los temas m~s discutidos por los juristas 

es el de la distinci6n entre derecho p~blico y derecho pr! 

vado. Para algunos autores dicha clasificación son catego-

r!as aprior!sticas de la ciencia del derecho, para otros -

:tiene una doble !ndole pol!tica, otros niegan 1a e:xiaten--

cia de un criterio válido de diferenciaci6n. 

La idea de clasificar el derecho e• la de poder

entender cada una de las ramas que lo componen ya que la 

actividad en la sociedad puede desarrollarse en dos face 

tas en el orden pllblico y en el orden privado, para ello 

expon~ las principales teor!as que sobre este tema han 

sido formuladas y así poder entender el valor de cada una

cle ellas. 

Las teorías que sobre la distinci&n entre dere•
cho pllblico y privado se han expueato'aon doe: (4) 

(I) Teoría Romana 

(XI) Teor!a de la naturaleza de la relaci&n 

(I) La teor!a romana se haya sintetizada en 1a -

cono'ciaa •entencia de ulpiano: "Publicwn Ius eat quod ad -

statua rei roaanae spectat: Privatua quod ad sinpalaNa 

(4) Garc!a Maynea Eduardo, Introducci&n al Estudio de1 
Derecho, Editorial Por.oda, S.A. 1 1971, P'pna 131_ .;.135. 
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utiliteam. 11 • 

El derecho p'1blico es el que ataile a la consel'V.!. 

ci&n de la cosa romana; el derecho privado, ea el que con

cierne a la utilidad de los particulares. 

Bata teoría ea también llamada teor!a del inte -

rés en jueao aeptn el tipo de inter&a que se est' haci~pdo 
_,1, 

valer o sea en. el interés pdblico va el d9 la comunidacl~ -

en el privado tan solo se refiere al interés particular. 

Las objeciones a eata teor:Ca son laa aipient98 l 

1.- Bn primer luaar no define lo que ea el inte-

2.- El inter6s .,.Sblico y el privado se encuentran 

•Wl-ente liaadoa de tal forma que ea dif!ci1 saber donde

tenaina el particular y donde empieza el colectivo. 

J.- Adeaia ai ae aceptara esta teor!a ae dejarla 

al. arbitrio del lepalador determinar que intertSa es de º.!:. 

<'den i)dbl.ico y c"'lea de naturaleza privada. Y en tal caso, 

la diatincidn pur-ente foriaal, reaultar,, sujeta a conai

deracionea de oportunidad, fundaaentalmente po~ticaa, que 

aenílar' tOdo calor científico• 

Por di.ti.O, el· interéa ea alao aubjetivo ¿·CcSao -

9e.puede fundar una cl-ificaci&n que ea objetiva en dicho 

. •1-ento? y por si faltara alao toda no .... o precepto de -

•r•cho. qu• proteae intereaea individLLalea tiene inte .... ea 

. Pdblicoia.J ei•Plo s B1 . contrato ~. aatriaonio. tiene no .... •-
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durldicas priva~s, sin embarao se pone de manifiesto el -

inter&s colectivo en la existencia de tales normas. 

(XI) Teor!as de la naturaleza de la relaci6n. 

Esta teorla consiste en: Que el criterio para d!. 

ferenciar el derecho pdblico del privado no es en base a -

los intereses p~tecicios, sino en la naturaleza de las re

laciones que las nol'9as que aquellos establecen. 

Hay 3 claaes de .·relacicSn: laa de coordinación 

que ea cuando loa sujetos est"- en· una situacUn de ipal

dad; ele aubordinaci&n cuando en las relaciones un aujeto -

ea el estado y el otro un particulal'; de supra o aubordin,a 

ción cuando en una 1"9lacUn eX:i.ste un particular y el eat,a 

·do,, siempre que no actúe como soberano. 

Bl inconveniente de esta teor.Ca conaiate en de-

tel'llinar ¿cuando el Bstado actúa COllO tal y cuando •• haya 

como particular? 

·Hoauin.- Ha querido encontrar la sol.ución dicie!! 

do que 1a calidad con que el estado interviene en la rela

ción. jur!dica puede. deterainarse examinando sil.a activi-

dad dBl ·ór•ano de que •e trate se encuentra sujeta a una -

J.epalacUn eapecial, eatablecida con el. ·propóaito de ree 
lar la relacUn, úta ea de derecho público, •i por el co!! 

trario el cSrcano eatatal que soeete a la lesialación ordi-

naria,, la relacidn .. de lndole privada. (5) 

· · (5) .Ob. C1t. Garcla Maya- B~ ricina 135 
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A. manera de conclusión, ninguna de estas teorías 

nos dan la solución para fundamentar la clasificación del

derecho p~blico y privado ya que si se adhiere uno a la 

teoría -del ~nterés, se deja al arbitrio del legislador o 

del juez en su caso determinar cuando es público y cuando~ 

es privado, o si por el contrario se acepta la otra teoría, 

debe reconocerse que la Índole público o privado de un PI'!! 

cepto jurídico depende del estado. Por lo tanto teóricaae!! 

te carece de fundamento esta distinción ya que solo tiene

iaportancia práctica y sobre todo polÍtica. 

La importancia doctrina~ia que tiene la teoría 

ro•ana se •anifiesta en muchos pa:lses, ya que es la base 

·fundaaental. del derecho en su fase histórica y de forma

ciÓn, por ell.o insistiré en la aisma. 

Otra de las partes que tienen mayor transcenden

cia sin duda al.auna es el :rus privaf;ua, tiene por objeto -

laa relaciones entre los ·particul.ares, és.to eis, reglamenta 

aus diferentes relaciones y actividades. El. derecho priva

do romano, constaba de tres partes: De los preceptos del -

derecho natural, el derecho de sentes y el derecho civil.-

( 6) 

La noción de derecho natural (XlUI naturale), es

foreulado por priaera vez por Cicerón, quién le toma de la 

filoaof:la de los estoicos, más tarde es desenvuelta por -

(6) Bravo Valclés Beatriz y Bravo González A1r1.111tín, ler cu:,C 
ao de Derecho Roaano, Editorial Paz México, 1980, Pác! 
na26yZ7. 
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los jurisconsultos del imperio. Para ellos es un conjunto 

de principios emanados de la voluntad divina apro~iados a 

la misma naturaleza del hombre, e inmutables, porque son 

perfectamente conformes con la idea de lo justo. 

Este derecho natural, es una luz que está en 

nuestra razón, por la· cual sabemos lo que hay que hacer y 

que ea lo que hay que evitar. Se podría decir que se mani

fiesta de la aisuiente aanera: Haz el bien y evita .el mal. 

Derecho natural: En consecuencia ea e1 conjunto

cle resJ,aa de conducta promul8adas por dios y que el hoabre 

por el aolo hecho de aerlo, está dotado d8 ell••· 

Loa jurisconsulto• roaanos, entencl:Can por Ius e! 
viles a laa instituciones propias de loa ciudadanos roma -

noa 7 de laa cuales no participaban los extranjeros. 

A aedidá que la civilización de un puebló se de-

aarrolla y que sus relaciones se extienden a las naciones

vencidas, el derecho civil se amplía y se funda poco a poco 

en el derecho de sentes. De esta manera en Roma por sus 

crandea conquistas sobre los pueblos conocidos a los ciucta 

·danos romanos, fueron aplicadas por consecuencia de sus 

conquistas a los extranjeros y pasaron del Ius ... tiua. 

Asl fué como paulatinamente, la diviaión del de

recho romano pronto influyó en las naciones .conquiatadaa 

y al¡unos otros pa!aes como el nuestro, aunque no fui.moa 
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conquistados por ellos, adoptamos el criterio de la divi-

sión que Justíniano hizo en su obra "Las Instituciones". -

( 7) 

El derecho público se compone de las siguientes

ramas: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Internacional Pú

blico y Derecho Internacional Privado. 

El derecho privado, comprende las siguientes ra

aaa: Derecho Civil y Derecho Mercantil, los que contemplan 

derecho• patriaoniales. 

La división de las noraas jurídicas en las dos -

•randea raaas del derecho privado y el derecho público e.s

obra de loa juristas l'Oaanos, pero en la actualidad exis-

ten raaaa ju~dícas de creación reciente que no se encuen

tran claaificadas, co90 son el Derecho Asrario, el Derecho 

del Trabajo y otros a&a. A ai criterio, para encuadrar al 

Derecho Acrario en Derecho Público o Privado depende de 

-los antecedente•. históricoa, sociales y jurídicos. de cada

pa:Ca. Bn México el Derecho Acrario tiene un carácter eali

nenteaente público, ya que se deriva en su parte fundamen

_tal del artículo 27 de la Conatitución Politica de la Rep!! 

blica. Bata tesis es austentada por el maestro Lucio Men-

dieta y Nuflez;. (8) 

(7) Ob. Cit. Bravo Yaldés B. y Bravo Gonz,lez A. Pi(aina 28 

Cita de Citas, García Maynea Eduardo, Introducción Ba

tudio del Derecho, Editorial Pornta, S.A., 1971, Páci

na 152 
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Ocupándonos en particular del derecho del traba

jo tenemos que remontarnos a la época en la que se presen

tó el fenómeno de la abolici6n de la esclavitud, en donde

surge la aplicaci6n de la actividad personal al servicio -

ajeno ya se proclama como facultad de cada individuo, que

cuenta con su libertad para concretar una prestación, para 

ofrecer sus servicioa o para abstenerse o sea la libertad

de trabajar, que solemnes declaraciones incluidas por lo 

coaún en textos constitucionales, proclaman con énfasis. 

Junto a ellos se afirma el deber de trabajar por la fun

ci6n social que el indi.viduo, y más aún el ciudadano, a 

de cW.plir para coadyuvar en el esfuerzo co.ún, para no 

aer un par4aito en la •ociedad. 

Cuando un •ujeto quiere poner por obra aquella -

potestad o cuaplir con este deber social del trabajo surce 

·el derecho al trabajo, a encontrar empleo dipo y sufi.cien 

te para subvenir a aua necesidades, p~ra atender a 1011 .. que 

de el dependen econ6micaaente y así mejorar su poaici&n. 

El derecho a trabajar se define como la facultad 

de poder emplear libremente loa músculo• y la inteliaencia 

en una labor útil y eficaz, principalmente, con el fin d&

que el producto o la retribución de tal esfuerzo garantice 

la vida material. late derecho se convierte, como todoa, 

en palabr!I sin sentido cuando choca con la i•po•ibilidad 

de ejercicio, obst,culo proveniente del hecho de superar 

numéricamente la actividad hwnana que demanda aplicaci&n 
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en tareas dtiles a las necesidades de la producción en ese 

luga·r y tiempo. 

Para hacer del derecho al trabajo un imperativo, 

se cc:imbinan las necesidades de lo. comunidad hwnana, las de 

la economía interesada en movilizar todos los recursos útj. 

les para la producción y la propia fisiologÍa del ser hum~ 

no, que requiere darle actividad a sus músculos y a su meg 

.te, ao pena de atrofia e incapacidad, de prolongarse esa 

inactividad en que se encuentra el que no trabaja y que, 

de per ... rar, engendraría la indolencia pri.mero y la ocios.!, 

dad de•P'l'•' con la frustración d~l·individuo que pasará 

del ndcleo positivo de la sociedad al sector negativo de 

la• carcas y hasta de los peligros para la colectividad~ 

Se delinea el derecho. al trabajo como el que ti,!2 

ne todo. individuo, en relaci~n al estado, para que .Sste f~ 

ci1ite o provea, en casos de crisis o falta de actividad 

: labOral procmctiva una ocupación acorde con la capacidad 

aediá. y que le pel"lllita subsistir decorosamente. Tal reac-

cicSn contra el parasitismo encuentra la acusia del instin~ 

to de consel'VacicSn y del deseo del bienestar. 

81 derecho al trabajo no sólo se correlaciona 

con e1 deber y .la función social del .trabajo, sino que de

.riva de otros derechos, como el de la propia subsistencia

" 1' 91 dal aanteniaiento familiar. 

81 derecho a1 trabajo versa directaaente, sobre 
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la sustentaci6n conveniente y solo indirectamente sobre el 

trabajo~ pues el individuo tiene obli~ación do trabajar.y, 

mediante su trabajo, derecho a ser sustentado por la socis 

dad. Si él no halla, por su iniciativa individual wi tra

bajo que le produzca los medios de vivir, tiene derecho a

que la sociedad le seftale el trabajo.. con que puede susten

tarse o a que le sustente sin trabajo efectivo, bien que -

con disposici6n de trabajar en lo que se le asiple y o rdo

ne. De un lado, el problema que plantea este derecho re--

· quiere suficiente trabajo para todos y, de otro, que los· 

interesados en dar y recibir trabajo puedan encontrarse. 

La aayor intervención estatal ea el llaaado pro

bleaa social, en la orcanización de las relaciones entre -

P.•tronea y trabajadores, en beneficio de loa desposeldoa,

Y por el interés que la producci&n y la paz social revia-

ten para los poderes públicos, ha conducido a la creación

de orcanismos y preceptos peculiares cuyo objetivo consis

te en la reclamentaci6n del trabajo y en la estricta vici

lancia y vicencia de lo que ofrece trascendencia ceneral. 

Por lo anterior resumo: El derecho del trabajo,

llamado taabi'n.derecho. obrero o lecielación induatrial, -

naci6 para recir el conjunto de normas entre trabajadorea

y patrones, constituyendo el derecho común en aateria de -

trabajo. Se le conaid9ra como raaa del derecho piblico, -

adn cuando en realidad no esté intecrado excluaiv.aaente 

por no ... aa de esta lndole • .,. 



.. te .. .., criterio ha aoatenido' la Supr .. a Cor

te de Juat:lc:i.a de la NaciÓn, en la Ejecutoria de 18 ele Bns · 
ro de 1935, di.eta~ en el aaparo promov:i.~ por Franc:i..lco ..;. 

·Aaeacua. (9) 

. . . . . -

~,,.e. JSéliaarclD; J:ntroiluc~ónal .latudio dial o..:9, 
Bdl. ~orid .;orrda, ·S.A., 19 71, •'sin• 152. · 
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(D)ORIGEH DEL DERECHO SOciAL 

! 

A priné:ipioa del Si~lo XX a~n aubaiatla la divi-

ai6n cl.Cllica del derecho ¡x{blico y derecho privado, el aun 

do no conocía un derecho d:latinto al trad:lcional. 

Bl derecho eoci.al, coao un derecho de cl••a, 

n~ce con la Conati.tuci.6n Polltica de la Repdblica Mexicana 

de 1917, ya ca•) un d9recho autónoao, proteccioniata de 

la• cla• .. d6bil-, apart,ncla•• de partJ.cipar de laa car•2 

ter!aticaa de 108 derechoa tradi.ci.onal- y peraeauJ,dor de

objetivoa, - decir ae d9a·dncula de la tradici&n, para i.Jl 

clapendi:aarae, con fiaonaa!a 7 di.apoaic:lonea le••l- pro- -

. pi••· 

Bn tanto que el d9recho prl•ado, -u coaat:ltu:C

do por el conjunto d9 reclaa iapaeataa a lo• hoabrea en 

aua Nlac:l.on- particular .. , repaa &.taa, aanc:lonadaa 

coercit:l.v-eate por el podar pdblico y que tienen por obj_e 

to, coordinar la acti.ridad aocial, y el derecho. pdblic:O, -

•• el conjunto d9 le,.ea, Cfl• ti•en p0r objeto el interú

directo d91 •tado. 

11 derecho aocial, no tutela de oinauaa·aanera,

laa rela.c:l.oa .. entre parti.cularea,· ni entre '•to• y el -

.. tado. Su objeto u tutelar en funci6n de iate¡rac:i.&n, 1-

relac:i.onu entre el•••• aocialea, por ej .. plo, obrero• en
. aua reiac:l.onea con la claae patronal; c-peainoa en aua .... 

lacion .. a la latifuncU.ata. 

11 d9recho aocial, ea expreai6~ jur:Cdica d8 una-
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nueva etapa de las relaciones sociales y económicas de los 

hombres y gruPos, en donde prevalecen como consecuencia 

del despertar del grupo humano como clase, los intere~es -

de la colectividad, específicamente los grupos débiles, s~ 

bre el interés privado; por tanto toma su integridad el 

concepto de Derecho Social que nos propone el Maestro Don

Alberto Trueba Urbina, porque integra en su definición to

das las características con las que nació en la Con.stitu-

ci&n Mexicana de 1917, "EL DERECHO SOCXAL BS BL CON.JUJf'l'O -

DE PRINCIPIOS, INSTI'l'UCI:ONES Y NORMAS QUE EN FUNCION DE IJ! 

TEGRACION PROTEGEN, TUTELAN Y REIVINDICAN A LOS QUE VIVEN

DI SU TRABAJO Y A LOS ECONOMl'.C1\MEllTE DEBILBS". (10) 

El airan debate qu~ tuvo lucar en la Ciu~d de 

Quentaro, el ciía 26 de Dicieabre de 1916 al 23 de Enero 

'c1e 1917, culiain& con la primera Declaración de Derecho• 52. 
ciale•; pero estos derechos no solo tienen función comauni-

taria o de· equilibrio en las &-elaciones lal:orales, sino ea 

cencialaente &-eivindicatorias de los de&-echos del proleta

riado~ poi' lo que resu1ta, una revolución en el de&-echo ·~ 

cierno nunca antes explorado por los .tratadistas •'• reput~ 

ck>s d9l orbe. 

Por ello, es incuestionable,, que los constituyen 

tes, fueron lo• innovadores y realmente los creadores del

constitucionaliamo aocial, de donde eaer•e la priaera Cona. 

(10) Sup&-a Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial Porrtla, 

.s~A. 1980, P'¡¡i.na 1ss. 
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titución Política Social del mundo, con funciones no so1o

políticas, sino sociales del estado moderno, que dej6 de -

ser exclusivamente política. En la declaración de derechos, 
• 

se enuncia por primera vez el principio de que "nadie pue

de ser obligado a prestar trabajos personales sin una jus~ 

ta retribuci6n y .sin su pleno consentimiento". Así también 

consaiira en sus art!cui.os 4o, So. y 9o 1 las libertades de

profesión, industria, trabajo y asociación. (11) 

Don Ignacio Raaírez, El Ni•ro•ante, inventor del 

derecho social doctrinario, a~uí en México mucho antes. que 

en Bu~pa y que tlll nincuna otra pari?e del mundo, alza su -

voz en el Concreao Conatituyente de 1856 - 1857 diciendo 

cert'r ... nte y adelantánclDse a su tieapo: 

" Bl más •rave de los cargos que haao a 

" 1a comai&n, ea de haber conservado -

" 1a servidumbre de loa jornaleros. 81 

" jorna1ero es un hoabre que a fuerza -

" de penosos y continuos trabajos arra~ 

" ca de la tierra, ya la espisa que al.j. 

· " menta. ya la aeda· y el oro que enaal!. 

" nan a los pueblo a. En su aano creado

" ra el rudo inatruaento se convierte -

" en a.Squina y la informe piedra en •a& 

(11) De la.Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Tra

bajo lditorial Porrda, S.A., 1972, P.Sci-na 40. 
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n: n:lficos palacios... Las invenciones

" prodigiosas de la industria. se deben 

" a un reducido nW!lero de sabios y a -

" millones de jornaleros: <bnde quiera 

" que exista un valor, all! se encuen-

" tra la efigie aoberana del trabajo". (12) 

28 

Ipacio Raialrez, fu~ vocero del futuro en la &P!!, 

ca de dcminio del li.beralia110 individualista, en el Consr.s 

•o Conatituyente de la Carta Masna de 1857 y se pronuncia

contra la creencia importante de que la sana econom!a ea -

producto absoluto y libre jueao de sua leyea y condena 1-

injuaticiaa del réci.•en jur:Cdico individualista. 

Bxise emancipar al jornalero del capitali•ta 

pide salario suficiente y la participaci&n del jornalero 

en las sananciaa del capitalista. 

B• una srandiosa cátedra parlamentaria del 7 ~ 

Julio de 1856, expone brillante tesis pol:Ctica - social el!. 

ciendo: 

" La naci&n no puede orcanizarse con los 

" elemento• de la antipa cien~ia pollt,! 

" ca porque ellos son la expre•i&n de la 

" e•clavitud y de las preocupacionea; n.s 

" cesita una constitución que le orcani-. 

ce el proereso, que ponga el orden en-

Trueba Urbina Alberto, Derecho Social Mexicano, Bd:l.t~ 

rialPorrda, S.A., 1978, Pápna 61 
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" el movimiento. • • Seilo res, nosotros -

11 acor~mos con entusiasmo un privile

" ~io al que introduce una raza de ca

n ballos o inventa una arma mortlfera; 

" formemos una constituci6n que se fu~ 

"de en el privile,P.o de' los débiles,

" par4 que de este modo mejoremos nue~ 

" tra raza y para que el poder público 

" no sea otra cosa más que la benefi-

" cencia. orsanizada". (13) 

Bl ella 10 de Julio de 1856, se usa por primera 

vez en Méxi.co y f~era de nuestra frontera, la expresión 

."DEllE,CHOS SOC:IALES" con sentido proteccionista, cuando 

vuelve a atacar a la coaisión diciendo: 

" Se olvid& los derechos sociales de la -

" aujer. Nada se dice de los derechos de

" 1os niftos, de los huérfanos, de los hi

n jos naturales que, faltando a los ·debe-

n res de la naturaleza abandonan los aut2 

" res de sus d:Cas, ·para cubrir o disiau-

" lar una debil.idad. Alpnos cÓdiaos ant.!! 

" riores, duraron sialos, porque prote-

" &tan a la aujer, al anciano, al niilo, 

" a todo ser ~bil y menesteroso, que hoy 

Z9 



11 ten¡an el mismo objeto las constit~ 

" cionea para que ~jen de ser simpl,!! 

" mente el arte de ser diputados o el 

" de conaervar una cartera". (14) 
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La locuci&n derechos sociales, con fines de ints 

1rr'."'cicSn en favor ele laa mujere•, los aenores, los huérfa-

.nos, loa jornaleroa, ea terminolopa no usada por las c.;l!. 

brea "Leyes de India•" tampoco la acuftaron los juristas de 

OtrOa continentes antes que loa nuéstroa, COllO expreaÓ J:·
ftaCiO lláa!rez y lo di& a entender en sus participaciones 

en las .aeai.onea de 7 y 10 de Julio de 1856. 

1'o tuvo éxito el il.uatre N.isroaante, ya que la -

·Conat:l.t11ci&n de 1857, aipe loa lineaaientos del liberalia, 

.. m indi•idllaliata de la .;poca, pero su pena-iento queda 

· coao antecedente fundaa•tal en la Constitución Polltica 

Trueba. Urbina A. P6c. 64. 
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(E) PROYECCION MUNDIAL DEL DERECHO SOCIAL MEXICANO 

Para desarrollar este tema,_ ea necesario remon-

tarnos un poco a la historia del derecho social; trataré -

de ubicar la época en que nació y hasta cuando se empieza

ª aplicar este concepto de manera internacional. 

La revolución social hura¡Ó en el horizonte de la 

democracia econóaica; fu6 la respueata de una anauatia co-

. lectiva a un eatado de opreaiÓn que nead secularmente el -

di•frute de lo• bien•• de la producción, que solo •e encoa 

traban en ••no• de lo• podero•o•, bu•can~ el bien propio

ein ver hacia dDnde •e encontraban los d6bil•• y lo• de•hJt 

redados. 

En 1892, al producirse la •eeunda reelección del 

Pre•idente Porfirio Dtaz, Ri.cardo Flores Maa¡Ón, inició la

lucha revolucionari.a en el periódico "El Demócrata" de 

abierta opo•iciÓn a la dictadul"a porfiriata; el 3 de Di

cieabre de 1900, el propio Flore• Ma.Sn, fundÓ otro pel"id

dico 11•-dD "RBGENBRACIOH" al trav6a del cual, durante 

mia de quince aftos expuso •u ideario pol!tico y social,con 

un valor c!vico extraordinario. 

En San Luia Missouri, el 28 de Septieabre de 

1905 y co~ Florea Ma..Sn como preaidente del periódico, fu' 

. c.-eada la "Junta Orsanizadora del Partido Liberal Mexicano" 

que como lema ten!&: RBFORMA, LIBERTAD Y JUSl:ICIA, y •U 



32 

pro.,&sito, derrocar la administracicSn de Porfirio Díaz.(15) 

El documento de más significación, es el programa 

y manifiesto a la Nación Mexicana, de la junta organizadora 

del Partido Liberal Mexicano, que sl1.9cribieron en San Lui.s

Missouri el lo. de Jllli;o de 1905, los hermanos Ricardo y 

Enr ·.que Flores MagÓn, Antonio :t. Vil1arrea11 Juan Sarabia,

Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosal:lo Bustamarate, este -

manifie•to, constituye el primer mensaje de derecho social

clel trabajo a los obreros, dándole especial importancia a -

las reformas de tipo lecislativo y constitucional, las cua

les, pareialaente reproduzco1 

2·1.- "Eatablecer un •áximo de ocho horas de trabajo y un 

•alario mínimo ~n la producci6n siguiente: de un peso 

diario para 1a ceneralidad del país• en el que el PI'!!. 

•edio de los salarioa ea inferior al citado; y de más 

de un peso para aquellaa reriio11es en nue la vida es -

•Ás cara y en laa que eate salario no bastaría para 

salvar de la miseria al trabajador. 

22.- Rel(lamento del servicio dom&stico y del trabajo a do

•icilio. 

Adoptar medida• para que con el trabajo a destajo los 

patrones no burlen la aplicación del tiempo máxi•.o y

Florea Macdn Ricardo y Jesds, Batalla a la dictadura,

Textoa Políticos, &npresas Editoriales, S.A., 1948, 

P4gina 10. 
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del salario mínimo, 

24.- Prohibir en lo absoluto el empleo de niílos menores -

de catorce años. 

25.- Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, 

cte. a mantener las mejores condiciones de higiene 

en sus propiedades y a euardar los lugares de peli-

gro en un estado que presente seguridad a la vida de 

los operarios. 

26.- Obligar a los patrones o propietarios de in.muebles -

rurales a dar alojamiento hipénico a los trabajado

res, cuando la naturaleza de &stos lo exija que rec!, 

ban albergue dichos patrones o propietarios. 

27.- Obligar a los patrones a pagar indemnizaciones por -

accidentes de trabajo. 

28.- Declarar nulos los adeudos actuales de los jornale-

ros del campo para con sus amos. 

29.- Adoptar aiedidas para que los duei\os de tierras no 

abusen de los medieros • 

. JO,-· . Obligar a los arrendadores de campo y casas que in-

demnicen a sus arrendatarios, de sus propiedades por 

las mejoras que dejen en ellas. 

Prohibir a los patrones severas penas, que paguen al 

trabajadOr de cualquier modo que sea dinero en efec-
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tivo, prohibir y castigar el que se impongan mu1tas a 

los trabajadores, o que se les hagan descuentos de su 

jo nial o . se retarde el paco de la raya por más de una 

semana o que se nief&Ue al que se separe del trabajo,

el paco inmediato de lo que tienen canado, suprimir -

las tiendas de ra'ya.... 

32.- Oblicar a las empresas o necociaciones a no aceptar -

entre aus empleados y trabajadorea, sino una ainor!a

de eXtranjeros ••• 

33.- Hacer oblicatorio el descanao do•inical". (16) 

S.tos .puntos del procr-a,, coapl-entadoa coa el 

capitulo de tierra,, son reveladores de la situacida econ.S

a:lca y aocial en que se encontraba el proletariado aexi.c~ 

no. Los slntoaas de la dictadura desde 1906 aanif:l.eatan -

au estado patolóaico,, deviene el caos y su d9atrucción. La 

Unión sindical de lo• trabajadores los· colocaba en vt.a de- · 

. alcanzar sus priaeras conquistas en la lucha aocial; ., 

para contmer las anaias de liberacidn de las •••-,, el 

porfiriato recurrid a la violencia,, aaesinatoal derr ... -

aientos ele sanare proletaria. 

81 maaonisllO con sua ideas l:l.bertariaa,, fu' el 

que :l.apul.scr a trav'• de "RepneraciÓn" la lucl:la social ., 

. (16) Trueba Urbina Alberto Dr. Bvolución de la Huelca, Bel! 

cion• Botas,, S.A. 1950,, P'sf.na 78 ., 79 
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creó conciencia entre 1as masas proletarias con el fin de

lograr la reivindicaci&n. Así lo vemos reflejado en Cana

. nea, Sonora, donde penetraron con profundidad las ideas sg 

cialistas del partido liberal, que eran propagadas de casa 

en casa por los miembros del partido. Las contradicciones 

aaudas de claae, uni&ndose a la concientización de trabajA 

dores realizada por los revolucionarios prendieron la mar

cha del priaer estallido social; "La Huelsa de Cananea". -

Moviaiento que realizaron con el fin de obtener mejores Si\ 

larioa y aupriair loa privile&ioa que la empresa otorsaba

a 1oa eap1eadoa norteaaericanoa. Este episodio de la his~ 

·ria que IÍe erp:Ca c:Omo una lucha de clases, fu& aplaatado

con. la. ayuda de la• tropa• de loa &atado• Unidoa de Norte

AMrica. 

La huelsa de Cananea, no conaiauió los frutos 

pretendidoa, pero la actitud dipa y valiente de loa obre

ros y au •f'n por tirar de las cadenas que 1011 esclaviza

ban demostr& que los trabajadores no aesuir!an dispuestos

• ser explotados. (17) 

Bate fu& el inicio del ·despertar de la claae 

obrera ante su opreaión. 

Bl 20 de Noviembre de 1906, loa induatrialea de-

Puebla, aprobaron el resi-ento para las f4bricas d8 hila-

· (17) Gonz,lez Ram:lrez Manuel, La Revolución Social: de M'x! · 

co, Fondo de Cu1tura Econ&mica 196S, •'sina 64 a 68. 
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dos y tejidos de a1god6n. Esto fué 1o que dió origen a 

una hue1ga, ya que e1 contenido del reg1amento, era para 

esc1avizar más a 1os obreros sin dar1es ninauna carantía -

social y provocó un paro general en factorías, la que fué

ordenada por el Cenero Industril\l de Puebla; los industri~ 

les y sU:s trabajadores., sometieo:>n el conflicto, provocan

do por el paro patronal el arbitraje del Presidente.de la

Rep~blica, pero éste protec!a abiertamente a los indivi-

duos que detentaban la riqueza,. hizo y decretó que. los 

obreros volvieran a sus trabajos, pero no sucedió as:l, ya-

que los obreros con lo• d:!as de huele•, con au cortejo de-

haabre, les habían despertado el ~ap!ritu de lucha y se 

lanzaron en contra de loa industriales, auced.ieado inev.it.1, 

ble1aente las manifestacione• de violencia de hoabrea y au~ 

je.rea, asaltando las tiendas de ra,:a. de Rio Blanco, to-.n

do de ellas lo necesario y prendiéndole• fueao. 81 puéblo 

se hizo justicia por propia aano frente a la t.iranla, ex-

,:laaando la aucheduabre "Abajo Porfirio D.laz y viva la re

volución obrera". 

En el géraen de la revol&&ción social que nos de-

jaron loa priaeros luchadores revolucionarios, antes que - · 

la revol~ción cayera en la vorásine de los apetitos pol!t!, 

cos, est~n las raic.. del destino nacional y cuya fóraula, 

.difiere del capitali.-o por cuanto que éste, es incapaz de 

conquistar la liberación econóa.ica de las aayor!aa. 

Bn el terreno politico, Don Francisco I. Madero, 

se enfrenta al réciaen de Porfirio D.laa,en la caapafta pre-
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sidencial de 1910, al amparo de los principios de SUFRAGIO 

EFECTIVO NO REELECCION, que motivó a las masas para impe-

dir que continuara al frente del proser ejecutivo Porfirio 

Díaz, el que sintiéndose agobiado por las presiones de to

das formas y a punto de ser apresado, el sel'lor Francisco I. 

Madero, se vió oblieado a lanzar el Plan de San Luis, fir

mado en San Luis Potosí, el S de Octubre de 1910, descono

ciendo al réeiaen porfirista y convocando al pueblo al re.a 

tablecimiento de la constitución. Este documento contenía 

en el punto tercero una referencia expresa al problema 

asrario, que posteriormente sería el punto de partida para 

ca•biar de la revolución política a la social. 

De•puéa de ser traicionado y asesinado el preai

dcnte Franciaco X. Madero y el vicepresidente Pino Su&rez, 

por.el usurpador Victoriano Huerta, el 22 de Febrero de 

19131 ae desencadenó la revolución c~nstitucionalista,jet,a 
tu.rada por Don Venustiano Carranza, .que expide el Plan de

. Guadalupe el Z6 de Marzo de 1913, en el que desconoce a 

Victoriano Huerta como preaidente de la naci6n y a todos -

loa sobernaclorea de los estados aat como a los poderes le

sialativo y judicial de la federación. 

Derrocado Huerta, la revolución constitucionali!, 

ta, de caracter político •ilitar, se fu& tranaformando en

aocial y de acuerdo con el Plan de Guadalupe, el p~i•er 

jefe, convoccS a una convención de senerales y cobernadorea 

.. ·de loii eatacloa,. por decreto de 4 de Septi•bre de 1914, 

· habimdoae instalado la a•amblea en el recinto de la cáaa-
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ra de Diputados .del congreso de la Unión el lo. de Septi~ 

bre de 1914; e1 primer jefe, apuntó la necesidad de dar al 

gobierno provisional un proc¡rama polÍtico y aprobar las si. 

¡¡uientes reformas sociales: Reparto de tierras y expropia

ción de éstas por causa de utilidad pÚbl.ica, edificación -

de escuelas, aercadoa y casa de justicia., paao seaanario de 

ila~.ario a loa trabajadores en dinel'O efectivo. liaitac.ión

de horaa de trabajo• deacanao aeaanal. incleanizaci&n por -

accictent.. de trabajo y otras diapoaicionea relacionada• -

con el .•ejoraaiento de la claae obrera. 

El Priaer Jefe, inataló ~l. aobierno revoluciona

rio en el Puerto de Veracruz. expidiendo el famoso decreto 

de Ret'oraaa del Plan de Guadalupe de· 12 de Dicieabre de 

1914• con el que se inicia 1a etapa le&i.slativa de car'c-

ter aocial. anunciando la expedicidn de leyea y diapoaici~ 

nea en favor de loa obreros y caapeainoa, creando el artlc!! 

·lo :&o.. la lepalac:ión para aejorar las condicionea de1 

· ~n rural. del obrero •. del a:inero y en ceneral de la c1a

ae proletaria. 

Ta1 ea la fuente oricinaria de nuestra lepala-

ción social. Poco t:ieapo cleapu6a, el Priller Jefe, expide -

.1• Ley •sraria de 6 de lnero .. de 1915, habi.l:Cai- aedida 112 

:i!tica que hizo nora& lo que antes fué pro•••• en el plan"." 

pol:ltico y sentó baaea definitivas para la inmediata rei-

vindicación ~-peaina. In Yucat'n el 11 de Septieabre ele -

1914. Bleut'!JriO Avila, Gobernador y eo-ndante Militar -

cretó la 1.iberaci&n del jornalero indtaena, pero fu' SalVA, 
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dor Alvarado quien expidió la ley de consejos de concilia

ci&n y tribunal de arbitraje y la ley de trabajo de 14 de

Mayo y 11 de Diciembre de 1915 respectivamente, las cuales 

crearon, por priaera vez en el pala tribunales de trabajo

de tlpica eatructura social, con amplias facultades proce

•ale•, que roapieron la tradici&n civilista, hlllftanizando -

la jU9ticia. 

La ley del trabajo, no solo fué la pri•era en la 

Repdblica, expedida con eae título, sino la priaera que ea 

toableci& la jornada de ocho horas diaria• y cuarenta a la

•eaall.na. (18) 

Precia ... nte la ley del trabajo de '11 de Dici-

bre de 1915, define el •ocialiallO 'J' •• prohija, no solo en 

la teoría oficial, aino en la pr'ctica para proteser a loa 

débiles, a loa infortunados, que aon. loa -'• contra loa 

privileciadoa, lo• abusos y l .. insolencias de loa podero

aoa, que aon loa -noa. Bato •icnifica que la justicia •o
cial proteccionista del obrero y del peón, •• convierta en 

dl9recho positivo, juatific,ndose de tal 110do la actuación

revoluciÓnaria del tribunal· de a~bitraje. 

La Conatituci&n de 1917, por ende, no juatifica

au creacicSn en consideraciones puraaente jurídicas, aino a 

la luz de la 11e>ral y de la necesidad social iaperativa, 

pues quiSie• la hicieron ciertamente, no fueron t&cnicoa -

de.la ciencia jur:Cdica, pero si hombres con una clara vi-.. 

aUn del pol"Venir y de la necesidad social, loa que iapu--

(18) De Buen L. Neator Dr., Derecho del Trabajo, Bditorial 

·.Porrúa, S.A., 1981, ''•ina 293. 
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sieron un contenido realista y revolucionario. 

La audacia de los constituyentes, pero sobre todo 

su emoci4n social, y el oricen de donde provenían, les per

aiti& franquear los auros del claaicisllO constitucional para 

crear un modelo nuevo, oricinal de Constitución yendo incl~ 

•o úa alli de lo• lí.d.tes establecidos par la convocatoria 

de Don Venuatiano Carranza, en la que expresamente habla 

reunido el conociaiento y cliscusidn del proyecto de Reforma 

a la Conatituci.ón. de 1857. 

La ae•i&n del Consreao Conatituymte del 26 de Di, 

cieabre ele 19161 foraa el inicio de u.na nueva era coa.titu

cional1 en ella, ae c••ta, la que posteriormente •ería el ~ 

artículo 1231 y con eate ordenamiento el ".NUBVO DBJllClfO SO

CIAL"· 

•taba a diacuaicSn el proyecto del artículo q\dn

to de la Conmt:ltucicSn, propueato par Don Venuatiano Carran

·•a y aclic:lonado par la Coai•iÓn, con tres derechos de tipo

aocial t jornada úxiaa de ocho horas, prohibición del tr•bJ!. 

jo nocturno para aujeres y aenores y el descanso oblicato-

rio. 

lferiberto Jara, del llaaado crupo Jacobino (pro-

cre•ista) • roape 8u espina dorsal, el constitucionalismo 

cl,sico y reclaaa la incluai&n de la refo .... social • la 

Constituc:ldn de 1917, diciendo: 

':\ 

" 1o• juriacon•ultos, los trat~d.i~ta•, 

" las eain•c:ias en cenera! en -teria d

" lesislacicSn, probableia~nte encuentren -
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11 hasta rid.Ícula esta proposición. ¿Como 

" va a consignarse en una Constitución -

11 la jornada máxima de trabajo, cómo va-

11 a señalarse allí que el individuo no -

11 va a trabajar más de ocho horas al dia? 

11 eso segdn ellos pertenece a la reala--

11 mentación de las leyes, pero precisa-

" •ente sei'iores, esa tendencia, esta teg, 

11 ria que es lo que ha hecho que nuestra 

11 Conatituci6n tan libérrima, tan amplia, 

" tan buena haya resultado, como la 11a

" •aban loa seftores científicos 11 Un traje 

" de luces para el pueblo mexicano" por

" que, falt6 esa realaaentación... se d,!2 

" jaron consifPlados los principios y 

" allí concluyó todo 11 • (19) 

41 

Deapués de la brillante y definitiva intervenci6n 

de Don Heriberto Jara_, se escucha la voz de un joven obrero 

yucat.eoo, Héctor Victoria quien pro pupa, por que el artÍc!! 

lo a diacu•i6n, trase la• ba•e• fundaaentales sobre las que 

•• ct. lesi•l~rse en aateria d8 trabajo, aludiendo a las li-

bertades pÚblicaa, a los derechos sociales de los trabajade, 

rH, que tienen una connotaci6n distinta a los primeros, 

puesto• que son autónoSIOs y no encajan ni en el derecho pÜ

blieo ni en el derecho privado. ( 20) 

(19) Trueba Ürbina Alberto Dr. El Nuevo Artlculo 123, Edi-

. cicSn Porr~a, S.A., 1967, Pástna 43 y 44 

(20) Idem. Pá•ina 4$. 
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La exposición de motivos que prosiguió al proyes. 

to del art:Cculo 123 Constitucional, fué redactado por el -

Maestro Macías, según lo afirma el Ingeniero Pastor Rouaix; 

en dos puntos sobresale el criterio del abogado Guanajua-

tense en el mencionado documento; uno relativo a que en· -

laa base• debla repr el trabajo económico y el otro en lo 

relativo a la precisi6n de los fines de la le&islaci6n del 

trabajo para la reivindicación de los derechos proletarios. 

De •anera que el proyecto se fundÓ principalmente en las -

teoría• de la lucha de clases, pluaval:Ca, valor trabajo y

la reivindicacidn de loa derechoa del proletariado para r~ 

cuperar loa bien .. de la producci6n en la explotaci&n aec!! 

lar de lo• trabajador ... (21) 

En otroa t'raino•, el proyecto institucionaliz&

en la noraa propuesta, el ideario socialista de la clase -

obrera, los po•tuladoa del proar .. a del Partido Liberal M~ 

xicano y el pensaaiento revolucionario de Ricardo Flores -

Maaón, adalid de la revoluci&n social. 

Lleaamo• al •o•ento act~al en donde exiaten dos

corrientes del nuevo derecho social, una la .Cs definida y 

·aceptada, es la.que sostiene el car,cter proteccionista, -

que ea la tutelar del dlbil, iaualitario y nivelador del -

derecho 1:1ocial y co., parte de '•te abarcando el derecho -

(21) De Buen L. Neator Dr. Derecho del Trabajo To9Ó I, Id! 

torial Por...Sa, s. A., 1981, ''&ina 323 a 324. 
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obréro y econóaico. 

La aceptación de esta teoría es universal, loa -

a&a distinpidos juristas la sostien45n, entre ello• Gwltavo

Radbruch y Georges Gurvich. en el ámbito intenaacional y ~ 

en nuestro aedio el Dr. Mario de la Cueva, Mendieta y Nu-

ilez, H.Sctor F.i• laaudio, N .. tor de Buen, etc. 

La otr¡: teoría, que es la que sostiene el aa--

tro Alberto Trueba Urbina que explica en su teoría inte- -

eral. del derecho del trabajo, ea la que no solo proclaaa -

•1· fin protecc.ionista y tutelar del. derecho social, sino -

t-bi"1 el reivindicatorio de los 'econóaicaaente débiles y 

del proletariado en seneral, por consecuencia, el. derecho

del trabajo ~o.o parte del derecho 11ocial, es noraa prote,s¡ 

cionista y. reivindicatoria de los econ6aic .. ente débiles y 

del proletariado en seneral, para la socializaci6n de los

b:i.enes .de producción y la superaéiÓn del rési•en de explo

tación del hoabre por el hoabre. (22) 

La priaera de eatas teorías, tiene su fuente en

la Conati tuciÓn Mexicana, proaulaada en la Ciudad de Querf 

taro el S de Febrero de 1917; en la consti tucidn Aleaana -

de Weiaar de 31 de Julio de 1919 y la• que siauieron loa -

distin_pidos juristas que aeftalé anterio ... ente. 

La teoría jurídica y social de uno de los aás 

.(22) Sup.s"a• Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa, -

··.s.- A. 1980. p'pna 1s1. 
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_eminentes expositores de la Constitución Alemana de 1919,

Glistavo Radbruch, Profesor de la Universidad de Heilderberg 

solo ve en el derecho social, un derecryo i¡ualitario nive-

lador y proteccionista de los trabajadores o de los econó

aicamente débiles, intecrado por el derecho obrero y el d~ 

recho económico. Tambi.Sn el sociólogo ruso Georses Gurvi tch 

estudia el derecho social, coincidiendo en parte con Von -

Gierke, cuando explica que este' derecho, hace participar -

a lo• •ujeto• en él y taabi'n coincide con nosotros al ca

racterizar el derecho social como derecho del trabajo co--

. -.aun. 

La seauncla teor!a, reconoce en el derecho social 

•U carácter proteccionista, tutelar del cllSbil, iaualitario 

y nivelador, pero además, su esencia reivindicatoria de 

.: las el•••• despose!das, a fin de que con ba•e en este def'Sl 

cho, se socialicen lo• bien•• de la producci6n y •• supri

aa el réciaen explotatorio del hoabre por el hombre. 

La ruente de eata teoría, •e localiza exclu•iva-

. aent.e en la Con•titución Mexicana de 1917, lo cual pone de 

manifiesto que nuestro pa!s ea el ~~ico en el aundo que 

postula el derecho •ocial reivindicatorio. Lo prueban .lo• 

articulo• 27 el que restituye a lo• campe•ino• la tierra -

. que l .. pertenecía y el 123 que contiene la doctrina soci.1, 

lista que die$ oriaen y con•iCl'a instrumentos para llevar a 

cabo la •ocia1izacic$n de lo• medios de la producci.Sn. 

Con•idero, en 1o personal, que despu.S• de la bl"A 
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v~ res~a que h~ expuesto desde el origen y evolución de -

la extraordinaria Instituci6n del Derecho Social, que mar

'CÓ en el ámbito jurídico mundial, un avance de elevado se!!, 

tido humano y de justicia para las clases tradicionalmente 

olvidadas por los sabios del derecho, ninpino de ellos por 

aipos, llegÓ a coaprender, la necesidad imperiosa, de to-

aa· en cuenta a ·esos seres humanos, que viniel"On claaando

juaticia como base sustantiva de procreso hasta que se re

:velaron ,con la fuerza de la revoluci.Sn y ea en este aoiaen

'to y C:on eran orsul1o cuando M~.xico, ·en el aflo de 1917, se 

decide con un valor inicualable y arrastrando todos los 

ri••..,• a lel(is1•r dando las aind~culaa bases de juaticia

aocial, que con el devenir del tieapo hasta nuestros clÍaa, 

•• han superado cradlaalmente y que bajo ninpln pretexto 

pueden quedar eat,ticaa so pena de una nueva revoluci&n 

proletaria debido a la conciencia ele clase• que han adqui

rido de la propia inatituci.Sn del Derecho Social. 

A contiduación •e referiré a alcuno• aspectos 

del derecho de1 trabajo ya que consta de caracteres eainen 

te11ente d91 derecho social. 
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(F) DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

El derecho del trabajo nace como una medida exi

gida por una clase social para evitar la explotación de 

que era v[ptima; los beneficios de la legislaci6n sobre la 

aateria no se hallan limitados entre nosotros a un deteJW! 

na 1o srupo de trabajadores si no que se extienden a toda -

clase de obreros, jornaleros, domésticos y artesanos en 

aenera1 "A toda persona que pone a disposición de otros su 

fuerza de trabajo" en consecuencia esta rama ha nacidocoao 

derecho de clase y tiene por ende, el car4cter de lecisla

ción protectora de loa trabajadores .• 

&Ita aateria .,., considerada coao raaa del derecho 

.,.Sblieo ••sdn afi ... é en puntos anteriores, pero en reali-

dad no e•t' intearada exclusivaaente por noraas de esta l!! 

dole.· 

El derecho del trabajo .coao toda raaa del dere-

cho con•t• de •u• propias características que lo diferen-

clan de lo• deÚ•. 

La priaera de ella•·ea._que el derecho del traba

jo, es e! derecho de la claA trabajadora. Bfectivaaente -

el derecho del trabajo posee sus propias disposiciones que 

tienen por objetivo establecer beneficios para los trabaj5, 

dore•, en.con•ecuencia el derecho del trabajo tiene coao -

naturaleza ser el derecho de clase. 

"'s a~n el aaestro Alberto Trueba Urbina seftala-
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que el derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora 

de relaciones laborales sino estatuto protector de loa tr.e. 

bajadores; instrumento de lucha de clase en manos'de todo

aquel que presta un servicio personal a otro. (23) 

La sel(Unda característica es que el derecho del 

trabajo es unitario compuesto por varias partes; es decir

lo forman un conjunto de principios que proceden de un ai§. 

lllO fundamento que son las necesidades materiales y espiri

tuales de la clase trabajadora y de sus miembros y una fi

nalidad que es siempre la misma: "Alcanzar la justicia s,2 

cial que es para todos los trabajadores una existencia di& 

na de .la persona humana." 

La i•peratividad en el derecho del trabajo viene 

a ser la tercera caracterlatica que voy a analizar: 

¿En que consiste esa imperatividad?, consiste en 

un conjunto de disposiciones que se aplican para impedir -

o recular la formaci&n de las relaciones jurídicas en aats 

ria de derecho laboral, as! como sus efecto•• 

Desde un principio el derecho del trabajo •e pr5 

sentó con una pretensión de imperatividad absoluta por que 

' era la única forma de aminorar la explotación de.l trabajo. 

(23) Supra, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial

PorMta, S.A., 1980, Página 229 
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Esta imperatividad absoluta queda inserta en el

artículo 123 Fracción XXVII párrafo final, de la constit~ 

ción mexicana en donde se decreta: "La nulidad de todas las 

estipulaciones que impliquen la renuncia de algÚn derecho

consiplado a favor de los trabajadures en las leyes de Pl'2, 

tección y auxilio". 

De acuerdo al criterio del maestro Mario de la -

Cueva, el derecho del trabajo tiene una imperatividad que

ejerce en 3 direcciones• 

(A) Se diriae al trabajador para recordarle que

su probleaa es el de todos los trabajadores, los trabaja<l2, 

re• pueden con apoyo en el artículo So. constitucional ne

aarae a constituir una relación de trabajo o dar por <;on-

cluida en cualquier tiempo la que hubiesen formado, pero -

en la prestación de su trabajo tienen el deber de exigir -

el cuapliaiento puntual de las normas de trabajo. 

(B) La iaperatividad se diriae al empresario 

·para decirle.que ea un deber constitucional una exigencia

del pueblo el respetar los derechos del trabajador a lo 

que no puede austraerse. 

(C) L~ iaperatividad del derecho del trabajo le

ia~uao al Batado una intervención activa y pasmante para -

que vicilara e hiciera cumplir las normas jurídicas. (24)-

La iaperatividad del derecho del trabajo, además 

( 2') · Supra, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Edito-

rial .Por"1a1 S.A., 1974, Páaina 98 y 99 
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de ser un beneficio para el trabajador, es un deber impue!! 

to a los mismos para exigir el respeto de sus derechos y 

quien no hace respetar sus derechos,· da~a a la clase que 

. pertenece. 

Lósicamente al no cumplir o no respetar la impe

ratividad los empresa.rios incurren en sanciones que la ley 

impone. 

La única sanción aplicable es la multa cuyo man-

. to varla con la sravedad del caso, en relación a este as-

pecto la ley federal del trabajo faculta a los trabajado-

res, a los patrones y a sus orsanizaciones para 11 den11nciar 

ante las autoridades del trabajo las violaciones de que 

tensan noticia." 

¿Y que a11toridades pueden 1mponer sanciones? 

(A) El secretario del trabajo y previción social. 

(8) Los aobernadores ele los Estados. 

(C) El jefe del departaaento del Distrito Federal, 

Desde lueao siempre hay que oir a las partes para 

. dar cumplimiento a la 11arant:Ca de audiencia. 

No debe de confundirse las sanciones de trabajo

el incuapÍiaiento de las oblisaciones que lo hubiesen-

La sanción se aplica independientemente de la 

.. responsabilidad por el incumplimiento de las oblisaciones-
~ ' ¡ . . • - 1 • 

· ejéaplo 1 La aul ta de 11, 000. 00 que. impone la ley respect,i . 
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va al patrón que no pague el salario mtnimo, en un caso d~ 

terminado, ello no implica que no deba cwnplir con la obl! 

gación de pagarlo en lo subsecuente. 

De acuerdo a lo expuesto en relación a la san- -

ci6n a lo que se puede llegar es que la finalidad del der~ 

cho del.trabajo moderno tiene como objetivo la totalidad -

de la clase trabajadora, esta multitud de hombres que ocu

pa en el proce·so económico una posición no solo distinta -

sino opuesta a ia bur¡uesía que quiere la destrucción del.

sistema capitalista con el propÓsito de arrebatar. de las -

•anos las fu.:;utes de trabajo e impedir la explotaci&n de 

los trabajadores, y adueftarse de los beneficios de la pl"O

ducc~n y del c:oaercio, fuerza expansiva del derecho del -

trabajo le llaaan al¡unos, cabe decir que el derecho labop 

ral ha nacido coao una protección a la clase trabajadora,

nace para defenderla y le otorca los beneficios ya conoci

doa. 

Pero en la aedida de que pasa el ti.-po habr' -

tranafol'llaci.Ón de la.sociedad, también habr& nuevaa necea! 

daclea huaanaa que aatisfacer, las cuales deber'n ser eatu

diadas, actualizarlas y adecuarlas a la aateria que noa 

ocupa, toda vez que la ciencia jurídica debe ser actuali•.& 

da, por lo tanto no todo est¿( descubierto o eatudiado puea 

collO aeftalan alcunos tratadistas el derecho del trabajo ea 

un derecho inconcluso. 

Bn reaument El derecho del trabajo, nace para 

proteger loa derechos de la clase trabajadora y tiene ca.o 

finalidad la de procurar la elevación del nivel de vida de 
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dichos trabajadores, otorg~ndoles alimentos, viviendas, 

vestido y trato hwaanitario; no cwnpliendose estos objeti

vos e1 derecho del: trabajo no tendr' razón de ser. 

A continuación ae referiré a uno de los puntos -

aá• iaportantes del derecho del trabajo colllO lo es la Ins

ti~ci&n Econóa:i.ca y Jurídica llamada Salario, el cual re

pre•enta la parte principal de 1a relaci&n obrero-patronal. 

Precisamente enfocar' este teaa a la realidad 

que vive el trabajador aesi.cano, toda vez qlle hay alplno•

. aa¡>ecto• que no han sido toaados "1. cuenta para el ••tabl!!. 

c.iaJ.ento de los •Liaos, as! eiº salario no pu.ede cuaplir 

aua finalidades y esto perjudica a1·trabajador. 
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CAPJ:'l'ULO u: 

S A L A R J: O 

Uno de lo• teaas m&s iaportantea del derecho la

bo .. al ain duda •18Un& lo es el del salario,,. toda vez, que

intesra,,. en la relacicSn de trabajo, el objeto indirecto y

cona~ituye,,. aocial y econiSai~amente, el objetivo directo -

que qtÍiere alcanzar el trabajador a caabio de aplicar au -

~ue .. sa de trabajo. (25) 

. (A) CDNCIPTO ITDIOLOGia> DBL SALAUO 

Btimol&si-caa90te eata palabra proviene del latln 

. "aalariun • aal; porque era coatuabre antil'll• dar a loa -

. do•4aticoa en paso,,. una cantidad fija de ••• producto, PD& 

terio1Wente y durante el bajo iaperio, ya ae concebla la -

pasa con la palabra "salario aplicada a tocia claae de auel, 

.... • <.26) 

(B) AL SALAllJ:O SI LB PUIDB ISTUDJ:All DISDI DIVERSOS PUN1'0S 
DB VZSTA. 

Deade el punto de viata ~con&aico, psicolcSsico y 

juridico y como consecuencia l&cica taabién tiene finea di, 

(25) ·O. Buen Los•o lrnesto Dr. Derecho del Trabajo, lditsl_ 

rial Por"1a, S.A •• 1981. P'cina 175· 

(26) Cabanellaa Guill•l'llO• Diccionario de Derecho Usual, -

Tomo. XV., Editorial Hel:laata, S.R.L. Buenoa Airea Ar

..,.t:l.aa. 1976, P'sin• 7 
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eel'entes. 

Pal'a los econoai•taa el salario l'epresenta, toda 

a-enta, provecho o beneficio cobrado por el hombre como r

sul ta do de un trabajo pres ta do • 

Desde el punto de vi•ta paicolócico, el salario

•e entiende como. un factor fundaaental que permite el ade

cuado ••arrollo social hacia aejores foraaa de vida o de

lo- CODtl'•rio provoca conflictos que tran•f01Wan la vida 11.2, 

·. c:l.al 7 que en un moaento detonainado CU..tor•ionan la acti

T:l.dad noraaJ. de un pala. 

Oe•de el punto de viata ·jurldico 7 concretamente 

del derecho del trabajo, el salario .. l.a l'etribucicSn que

recibe el Obl'el'O & CPlb!o de cedel' al patl"Ón todos •Ua de~ 

recho• aobl'e el trabajo realizado, deade eate punto de vi.a 

ta, el salario coapl'Onde los P•&D• hechos poi' cuota diaria, 

cratificaciones, pel'Cepcionea, habi.taciá'n, prt ... , coa:lsi2 

nea pl'eatacionea en especie y cu~quiera ptra cantidad o -

pi-utacicSn que ••- entrepe ~l trabajadol' poi' •u trabajo, 

-·> >aa:C. como taabidn la• indemnizacionea por iapediaentos o i!!. 

tel'l'Upcione• del trabajo, beneficioa a los heredero• --,. apo,¡: 

. ta,cionea patronalea 7 horas extl' ... (27) 
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(C) DEFINXC:CONES DEL SALARIO 

El doctor Mario de la Cueva define el salario d!, 

ciendo que: Salario es la retribuci6n que debe percibir el 

trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una 

existencia que corNsponda a la dipidad de la persona h1.1-

aana, o bien una retribucicSn que asepre al trabajador y a 

ali f-ilia una existencia decol'Osa. ( 28) 

Bl doctor Alberto T"1eba.Urbina, opina en ese 

reaJ"M:to, que el salario tiene una funcidn eainentemente -

8ocial, p,aea eaU cte.tinado al suatento del trabajador y -

de au fUlilia, y t-bi6n nos dice·que el salario, ea la r.s¡ 

·.auneracUo de la prestacicSn de servicios que nunca equiva

. le ·a la coapenaacidn Ñal que corretÍponde al trabajador, -

lo Cfl• 4' aarpn' a que se oripne la pluavalia. (29) 

La Ley Federal del Trabajo visente, en su artÍc!! 

lo 82.t define el salario como "la retribución que debe pa

.. pr •1 patrcSn al trabajador por ~u trabajo". ( 30) 

De lu definicionN citadas se deduce que el sa

lario .como factor funclaaental en la relacicSn obrero-patro-

. ( 28) Sup~a, 11. Huevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo X, 

BcU.torial Porrúa, S.A., 1974, P'ctna 294 

(29) Sup'ra, N11eYo Derecho del Trabajo, Bditorial Porr\la, -

S.A., 1980; P&cina 291 
Supra, P'sf,.na 62, Art!c11lo 82 
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nal, es la fuente ~nica o al menos principal. de ingre~os -

para el trabajador y cuyo carácter, es .alimenticio ya que

con.stituye el medio de satisfacer las necesidades aliment.!, 

riaa del trabajador y de su familia, pero que en la reali

dad, ea insuficiente, para que cumpla con su función so- -

cial. 

In. la Ley Federa1 del Trabajo se aenciona que el 

aalario del trabajador abarca: La participaci&n de utilid& 

des, el paao de horaa extras, as! coa> el 5% que aobre au

aalario ordinario entrepe el patrón a1 instituto del fon

do nacional de la vivienda para loa trabajadores. Sin ea-

barao conaidero que ae ve lesionado en au econoa:Ca, por un 

ain n&.ero de iapuutoa que tiene que cubrir y por la· ai-

tuacicSn econóaica en que atravieaa el pa!a. 

Pent el ••lario no ao1o •• lo que percibe el tra 

bajador por aua ael"Yicioa, aino que aparte, tiene otra• 

preatacionea, que le ayudan en alao a aoatenerae econóaica 

aente y que le aon inherentea a todo• loa trabajadol'tlia, 

como aons vacacionea con au incr•ento del veinticinco por 

ciento de priaa, apinaldo anual,· reparto de utilidad .. , -

doce dtaa por cada allo .de aervicio que conatituye la pri

de anti8'1edad, etc., que ae encuentran eatablecidaa en loa· 

artículo• 84 y 162 de la Le~ Federal del Trabajo; todaa ea 

ta• aituacionea ae obtienen cuando exiate la relacidn de -

trabajo entre obrero y patrón. 

Carloa Marx dice& "••• ai prel'&fttaaoa a loa obrJI. 

... roa que aa1ario perciben, uno no~ cont.eatar1': ai burauéa -
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ae pasa un marco por la joniada de trabajo; etc., segÚn 

las disti"ntaa cantidades de dinero que los burgueses res-

pectivos lea pasuen, por la ejecución ele una tarea determ!_ 

nada, pero sin eabarao, pese a la diferencia de datos, to

do• coinciden en un punto: el salario 1 ea la can ti dad de -

clinero·que el capitaliata pasa, por un detel'llinado tieapo

de trabajo o por la ejecucidn de una tarea deterainada. 

(31) 

Por 1o tanto, d.ir:!aae que el capitaliata coepra

cón dinero el trabajo ele los obreros, y éatoa a au vez, le 

venden au trabajo por dinero. Pero &ato no ea da que la -

apariencia, lo que en realidad venden loa obreros a1 capi

ta1iata por dinero, ea •U fuerza ele trabajo. 11 capi.talia

ta coapra eata fuerza ele trabajo, por d!a, haciendo una 

•emana, un ••1 etc., y una vez coaprado la consuae, ha

ciendo que loa obrero• trabajen el tieapo estipulado. Con.

el ai•ao dinero con que les coapra su fuerza de trabajo, -

por ej .. plo con loa dos marcos, el capitali•ta podrLa com

prar do• libraa de azúcar o una deteraina~ cantidad de 

otro producto cualquiera. Loa dos aarcoa con loa que com

pra laa do• libraa ele azúcar aon el precio de un trabajo -

de doce horaa. La fuerza de trabajo e•, pues, una aercan

c:!a ni •'• ni •enoa que el azúcar; aquella se aide con r

loj y úta con la balanza. 

(31) Cita ele Citaa, Sivo.l.obov Andrey, La Bconoiúa Política, 

Bdici&n Univera:ldad Obrera de México, 1976, ''trina 99 
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Los obreros cambian su mercanc!a (La fuerza de -

trabajo), por la mercanc!a capitalista (el dinero) y ~ste

en cambio se realiza suardándose una determinada propor- -

ci6n; tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza de 

trabajo. Por tejer durante doc'o horas, dos marcos; y ea-

tos dos aarcos no representan todas las demás mercanclas 

que pueden adquirir. ·por la misaa cantidad de dinero. En 

.realidad, el obrero caabia su aercanc!a (la fuerza de tra

bajo), por otras mercancías de todo cénero, y sieapre en -. ' 

una dete ... inada proporción. Al entrecar dos •arcos el ca-

pi taliata entreaa a caabio de su jornada de trabajo la ca~ 

tidad correspondiente a carne, ropa, leila, etc., por tanto 

loa dos aarcos expresan la proporción en que la fuerza de

·trabajo ae caabia por otr'aa aercancíaa o sea el valor de -

caabio de una aercancía expresado en dinero, ea precisaaeg, 

te au precio; por conaicuiente, el salario no ea aáa que -

un noabre especial, con que se dea'ipa el precio de la 

fuerza de trabajo. 

Poaterio.,.ente en su eatudio, el aiaao Marx ex-

' plica que el trabajo, de nincuna aanera le intereaa lo que 

produc.e, lo que al obrero le· intereaa producir para s!, ea 

su salario por tanto, "el aalario no ea la parte del obre

ro en la aercanc!a, ya existente, con la ·que el capitalia-
., ' . 

ta coapra .dete..-inada fuerza de trabajo productiva". (32) 

·(32). Ob. Cit. Sivolobov Andre~ P'pna 101 
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(D) CARACTERISTICAS DEL SALARIO 

Una vez definido el concepto de salario tanto ls_ 

aal como doctrinalmente me peraitiré enumerar y explicar -

al8llft•• de sus características con el propÓsito de conocer 

m&a esta fisura jur!clica del derecho del trabajo y aon la• 

aipi .. teaz 

1.- Remunerador 

2.- lquivalente al a:lnt.o 

3.- Suficiente 

'·- Detel'llinado o deterainable 

$.- Debe cobrara• per~Óclic ..... te 

6.- Debe pacarae en moneda del c:.arao lecal. ( 33) 

1.- R-wierador ea decir proporcional en au cuan, 

· t!a al. t.ie8p0 te•bajado., esta caracterlatica ti_.. doa u

pectoa & 

a).- Win_.sn trabajador puede re~ibtr un aalario

. inferior al. ánimo• pneral o eapecial cuando trabaje la -

jornada lecal -'xiaa. 
b).- Ser' remunerador el salario inferior al a!

.... n:illo que 'ae cubra como consecuencia de una jomada infe- -

A proPaSai to de sal.&rio reaunerado r en la jur:b-

Pl'Uclencia No. 152 de la SupÍ-eaa Corte de Juaticia ae aefta

la quez 

( 33) De Buen Lo sano Neator Dr. Derecho del Trabajo Tomo IJ:, 
BcU.torial Pora..la, S.A., 1981, ''et.na 180. 
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"Cuando un trabajador no presta sus servicios 

par ·toda la jornada leaal respectiva, sino simplemente por 

unas cuantas horas de ella debe estimarse correcto el pac

to por el cual haya convenido en que no se le pague el sa

lario total correspondiente a la jornada leaial, sino el 

pl'Oporcional a las horas efectivas de trabajo realizado. 

(34) 

2.~ Bl salario debe aer equivalente al alnimo 

•ata idea •• encuentra conaa•rada en el art:Cculo 85 de la

ley federal del .trabajo, o ••• que no puede pactarae un 

salario inferior al IÚnillo pneral o eapecial. 

3·- Debe ser suficiente, el art:Cculo 3o. priaer

p,rrafo parte final da la Ley Federal del T~abajo, eatabl,SI. 

ce Cfl• el trabajo debe efectuarse en condiciones que aa•C!! 

ren un nivel econ&ai.co decoroso para el trabajador y au 

faailia. 

Pero ¿QI&' debe entenderse por nivel econdaico d,SI. 

coroao?- La existencia decol'Osa de la que noa habla el PI'!! 

cepto solo puede clara• en el supu•to de que cada trabaja

dor ae encuentre en una ait\laci&n tal que le penaita aatia 

facer todas las neceaidadea personales 7 faailiarea, den-- . 

tro de 1- que se coaprendan la educacidn en sws diferen-

tea aradoa, la cultura, la recreaci&n, etc. 

· Como la sociedad 7 con ella la clase 1>rabajadora 

está encadenada a un ideteni.ble devenir social, las nec-A 

(34) Supra, Ap4ndice 1917 a 1965, Páaina 144 
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c!ades que se deben cubrir estarán en función de la civil.i

zacicSn, la t~cnica, la produccidn y en general, con la Si
tuación concreta que se viva. 

Lo anterior debe interpretarse como una exicencia 

nonaal y legítima que rebasa las necesidade. •eraaente in~ 

diL ,¡>ensables y persiaue una consecuencia, la aatiafaccióa -

•aterial y espiritual que va desde el iaperativo de propar

cionarae alimento y v99t~do haata el anhelo de ver una bue

na pellcula, leer una excelente obra literaria, etc. 

La participacic$n del tra_,a.jador en todoa loa 'ól'dJl 

D88 y aanifeatacion .. de l.a vida éconóaica, pol:ltica, educ,a 

ti.va, eapiritual etc., encuentra sentido y fundaaeato en 

laa palabra• da C.rlo• Marx de .dar a cada qui'n lo que nec.sa 

aite en ara• de la justicia aocial, ya que deapuú de todo

"quien no e•U en aptif:ud de C'>•batir l.oa beaef'icioa aue"VOa · 

conduce una exiatencia llena de privacionea, da ansuatia 

par no poder dar a sua hijo• lo que otros tienen en abundaa 

cía. 

BL SALARIO MillIMO IS INSUFICIBHTB 

Porque no cuaple la f'uncidn aocial que prevee l.a

Ley Federal del Trabajo en el orden ·aaterial, cultural,' •el!! 
cacional en seneral. 

Para aayor iluatracidn pondré un ejeaplor Bn el -

álo ele 1979 cuando •1 aalario a:Cniao era de S 139.00 para -

el Diatrito Federal y la zona -tropolitana, deapu'• de ha-
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ber realizado una investigación de precios sobre los art!c~ 

los necesarios para la vida del trabajador y su familia, el 

partido mexicano de.los trabajadores lle~ a la concluai6n

de que se debió de pagar un salario adnimo de $280.00, para 

cWllplir con la finalidad social que prescribe el artículo -

90 de la Ley Federal del Trabajo y el apartado "A" del 

artículo 123 Constitucional por lo que respecta a las nece

sidades de un jefe de familia en lns distintos Órdenes que

h..Os aencionaclo arriba, aal como la educación obligatoria

de loa. hijos. 

La necesidad ~· un salario a!niaio de S 280.00 ru' 

el reaul tado de hacer una lista de requeri.aient.oa pro fol'llA 

lea de la· clase trabajadora. Dicha lista fué elaborada con

loa precios •'s comunes, en los mercados, tiendas y cent.roa 

coaeréiales populares en los Últimos d.!as de Noviembre de .;. 

1978. (35) 

Se considera que la familia del trabajador en "4-
xico eat' coapuesta en promedio de 5 miembros. Sua necesicf& 

•• ·no_raalea :incluyen sastos de habitación, alimentacicSn, -

, tranliporte, ropa, calsado, muebles, litiles escolares ••clic! 
naa,e~c •• pesar de que •• redujo al alnimo el consuao de -

éada •i•bro de la t'aailia, el saato diario para el afto de-

1979 en el Distrito Federal y en la zona aetropolitana fué

de 1260.00, esto aipU.fica que el salario alniao de $120•00 

.. ; en 1978 perdió en loa dos dltimos •eses de ese afto un poder 

adquisitivo de 1160.00.Lo anterior nos deaustra el srado 

.(35) S.tadlsticaa del awaento Salarial 1976 1981, Coaiaión 

Nacional di9 Salarios Mtnimoa •.. 
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de miseria con que viví& y continúa viviendo la clase tra

. bajacbra. 

Ahora bien si ajustamos el aalario m!nimo a los

iapactos de inflaci6n quo ha tenido nuestro pa!s, y al au

•ento de precios actuales lle~arMJOs a la conclusi6n de 

que el salario a!niao que debieron r~ibir los trabajado~ 

res era de 1450.00 diarios para Poder enfrentar con decoro 

lae necesidades personales y familiares, y éWDpla con sus

objetivoe, ein eabar91> la realidad no es a•!, lo explicaré; 

por lo que hace a la inflaci~n de ella hablaré en el cuar

to cap!tulo en foraa .. plia. 

En cuanto al aumento de precio• éstos se han el.,!! 

·vado enoraeaente en perjui.cio de la clase trabajadora ha-

ciéndola aáe pobre, ae{ lo demuestran lae eetadtaticas, 

por ej-plo 1 

Bn el afto de 1976 hubo un aumento de precios del 

27.2%, en 1977 del 20.7%, en 1978 del 16.2%, en 1979 el 20% 

en 1980 el 29.8~, en 1981 del 30 al 40% y hasta septiembre 

de 1982 el aumento de precios al consumidor es del 28 al -

48% y si a esto le aftadimo el Pªtl'? de impuestos la situa-

ci&n se acrava para la clase trabajadora. Ahora bien, 

¿guiénes pa.an iapuestos? La respuesta es muy sencilla, -

quienes verdaderamente pacan los iapuestóe no son aquellos 

a loe que ee arava d:lrectaaente, sino en quien f:lnalmente

repercute el iapueeto es el trabajador y se elllPobrece coao 

con.ecuencia de d:lchoe auaentoe. ( 36) 

(36) latad.letJ.cas del aumento salarial 1976-1981, Comiaidn 

de Salario• M!niaoa. 
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El gobierno tiene dos formas de quitarle al tra

bajador parte del fruto de su trabajo: 

1. - Por medio de un impuesto 

2.- Por medio de emisión de circul.ante 

Por ejemplo: un trabajador sana tioo.oo y el go

bierno le quita 40 pesos en impuesto.- Esto quiere decir 

que de los 1100.00 pesos que san& el trabajador, S6o.oo 

los disfM.tta y S40~00 el sobierno,pero como esoe 140.00 

que le ~ el trabajador (y en pneral todo• lo• causantes) 

no le alcanzan para hacer frente a sus •••to•, elli.te má• -

dinero, y esa eaisión adicional de dinero sipifica que en 

realidad los 160.00 que le dejó el aobierno al trabajador

•• convierten en una aenor cantidad, dependiendo del monto 

del nuevo circulante. Bae aumento de circulante e• lo que 

conocemos como inflación, la cual influye en el poder ad-

qui•itivo de nuestra moneda para la obtencidn de bienes y

servicios en perjuicio de la clase ocondaicaaente ~bil: -

La clase trabajadora. A continuación analizar& la estruc

tura econdaica de una fam~lia ae.xicana, con el·propÓsito -

de deao•trar la insuficienci~ del salario a:Cnimo en fonna

prictica. 

ESTRUCTURA DB LA ECONOMIA FAM:ILL\Jl 

Salario Actual 1280.00 (Septiembre de 1982) 

Para que el trabajador aexicano rinda en su tra

.. bajo,. e• nocesario que éate sé encuentre bien alimentado ~. 
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por ello, alaunoa estudios hechos por economistas conoced!!. 

rea de la realidad de las clases trabajadoras de nuestro -

pueblo coinciden en fijar una dieta núniaa de 2, 500 calo-

riaa diarias por pro1etario del campo o de la ciudad o por 

pel'Sona intesrante de una f aailia, laa que ae. encuentran -

c:Ontenidas en loa siguientes productos: 

( l) SO sr..,• de arroz 

( 2) l/ 4 de U.tro de leche 

(3) · 150 sr-oa de carne 

U) l·huevo 

(5) 50 sramoa de frijol 

(6) 20 sr..,• de tortilla 

(.7) 1 o 2 pie••• de pan bolillo 

(8) so sramoa de azdcar 

(9) 20 sr.-oa de aceite 

(lo) 1 pieza de fruta 

(11) 1 pi••• de vercblra 



B1 con•WIO diario por per•ona •e fija en la s:i.8\liente fonaa s 

UNIDAD PRECIO OONSUMO OOSTO 

Ks. •• 240.00 100 Grs. s 24.00 

Kc· 60.00 i·Pza. 4.00 
.. 
·· Prljol Ks. ss.oo so Gn. 2.75 

····" 1.00 1 o 2 •••• 2.00 

·Leche Lt. 18.oo 1/4 Lt. •• .so 
Ka. 2s.oo so ª"•· 1~25 

.Tortilla K&• 11.00 20 Gr•· .22 

As.toar Ka •. 13.00 50 Gr11. .6s 

Lt. 10.00 20 a .... 1,40 

Kc· 55.00 1 •••• s.oo 

~-
... 

ª"ºº 35.00 1 Psa. 
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Como se vé en la realidad, los precios actuales -

para el gasto diario de alimentacicSn por persona es deS56.77, 

pero como todos sabemos que la familia mexicana proletaria -

se compone de 4 personas mínimo, entonces el gasto diario es 

de 1227.00, por lo que resulta qn::s si el trabajador percibe

un aalario de 1280.00 diarios y en alimentación gasta 

•zz7.oo, le quedan tl,590.00 mensuales para habitación, luz, 

apaa, cas, edllcación, vestido, diversiones y pasajes, trayea 

'·c1o COllO consecuencia, carencias y miseria en el desarrollo -

ele la vida de los proletarios. 

Habida cuenta de lo anterio·r, debo hacer resaltar 

que, el salario m:lnimo actual ea insuficiente y no se cumple 

, el "f:ln que consa!P'an los artículos 3o. y 90 de la Ley Fede-

ral del Trabajo. 

P..or otra parte, el salario alnt.o resulta inefi-

caz:,;. en virtud de que coao se concibe dicho salario tomandD-

como base unos precio• eatáticoa de los art!culos de primera 

·necesidad, y se pasa por alto otras inversiones como vivien

'·da, ropa, pasajes, etc., adeúa cuando ae empieza un alza 

·del costo de la . vida que arrebata al trabajador el alsero 

auaento que recibe y siempre lo coloca en situaci&n de desi

sualdad y aiaeria. En a:lnteaia, el salario mlnimo del trabA 

jador ea insuficiente e ineficaz; insuficiente porque no al

canza a cubrir los ••atoa de él y su familia; ineficaz porque 

n0 resuelve la ~ituaci&n de aiaeria en que se debate el tra

bajador. 

11.lo nos lleva a la realidad de que no se cumplen 
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ias hipótesis de 1os artículos Jo y 90 de la Ley Federal del 

Trabajo en e1 sentido de que: los salarios mínimos que perci_ 

ben 1os trabajadores deberán ser suficientes para satisfacer 

las necesidades nol'lllales de un jefe de fami1ia en el orden -

material, social y cultura1 y para proveer a la educaci&n 

oblisatoria de los hijos. 

4.- Debe ser determinado o determinable. 11 trab.!, 

·. · jador debe de saber ele antemano a que tiene derecho por la -

· · prestacicSn del servicio convenido.- En ocaaiones la deterai

nación es precisa; ejemplo; cuando se fija po~ tieapo, o a -

precio alzado, cuando se pacta por unidad ele obra o por co•i 

si&n en todo caso dicha determinaci&n no podr' estar aujeta

al patrcSn, sino a la ley. 

5·- Debe cubrirse pe~&dicalitente.- E1 paao del •A 

lario est' soaetido, a disposición precisa, con r~specto a -

loa obreros la ley ftfcleral del trabajo exi&e que se le cubra 

en foraa •e•anal; y a 1os demás trabajadores, cada quince 

" ctCa8. Desde lueso hay alcunas modalidades por ejemplo el sa

lario a coaiaiÓn, resulta posible y·es una pr4ctica constan

te, que se haca en base a liquidaciones mensuales incluaive, 

a1 ritmo de los diversos paaos que realicen los clientes~ 

6 ·- E1 s'a1ario 6n efectivo debe pasarse en moneda 

.del curso lesa1. La ley federal del trabajo en su artículo

. 101 s~ftala que es obiis•torio pacar el salario en aoneda c1e

cur11<> lecal y •• prohibe hacerlo en.mercancfas, vales,fich•• 
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·o cÚa1quier otro sipo representativo con que se pretende -

aubatituir 1a moneda. (37) 

Sin eabar&c> la misma ley en su artlculo 334 a1 

tratar sobre 1os trabajadores domésticos hace una excepción

. a 1a. resJ.a seaeral eatablecida para los elementos intesran-

tea d91 aa1ario y dice que: los alimentos y.habitacidn que~ 

reci'.¡a e1 cloa&atiéo se estimar"1 equivalentes al so• dél sa

lario que •• · paaue en efectivo. 

Eataa son a mi juicio las caracterlsticas aás i•

del aalario cuya función es como ya quedÓ estable~ 

las nec-idades del t'rabajador y la de au 
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(B)CLASIFICACION DE~ SALARIO. 

Hay diveraoa criterios de claaificaci&n del aala

rio •e inc1inaré por el que emite el Dr. Nestor de Buen LozA 

no en au libro derecho del trabajo tomo II, considero muy el!, 

~ctico este criterio y apecado a la realidad aexicana.(38) 

De acuerdo a1 autor citado, e1 aalario ae claaif,1 

ca atendiendo diversoa criterios. 

· (1) Por. au naturaleza (A) 8n efectivo 

.. 

(2) 

3) 

11 salario puede ser (8) En efectivo y eapecie 

Por la f&naula · de -

valuaci&n el salario 

ae claaifica en 

Por.au c18tenú.aacicSn 

•1 aalario •• claai-

fica ens 

(A) Por unidad de tieapo 

(1) Por unidad de obra 

(C) Por comiaiÓn 

( D) A precio a1zado 

(A) Bn cuanto a la cuantlas 
' a) ún:lao ceneral 

b) at.m..o profeaional 

e) N8Wlerador 

(8) In cuanto al oripn de 

au fijacións 

a) Lecal 

b) Individual 

e) Por contrato colectivo 

de trabajo. 

d) Por contrato ley 

e) Por reaolucionea de laa 

juntas de conciliaci&n-· 

(38) Supra, Bditorial Porrúa, S.A. 1981, Pá•· 183 a 193 
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y arbitraje, 

4) Por la causa que lo (A) Ordinario 

oriaina es: (8) Bxtrao rdinario 

( C) Excepcional (Gratifica-

ci~n especial) 

( D) Anual ( A¡uinal do) 

Por· loa factores (A) Nominal o tabular 

·que intesran el- (B) Por cuota diaria 

al ario ea: (C) Inte¡ra1 

. ,6) ·Por la oportunidad (A) Semanal 

. de pa¡o el salario (8) QUincenal 

'e•C (C) Mensual 

(D) Anual 

1.- Por su naturaleza el salario se ~lasificn ens 

(A) En efectivo. Es el salario pasado en moneda ci,& 

·' cúlante del curso le•al, aquel que retribuye la preatacidn -

: ~<.~rvicios efectuado• por el trabajador • .. . · .... ~ . 

(8) .En efectivo y especie.- Ea aquel salario qu

. •e pasa parte 'en 11e>neda de curso legal y parte en .,specie, 

;·. ~a.,:iando · laa proporciones de ca da una de ellas; se pasa al -

,: ~toabajador .por la prestaciiSn de -sus servicios, éste es cu-

;.; bierto ·en alimentos, productos elaborados o manufacturados,

: ·, habttaci~n, servicios, etc. Las prestaciones en especie "d.!! 

~.·/~er'~ ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su-
'/~~- . ' -

!/: ~u:l.lia y proporcionales al monto del salario que se pasue -

.it\~:~ll efectivo. 
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2.- Por 1a f6rmh1a de valuación el salario se clA 

sifi:ca: 

(A) Por unidad de tiempo.- Es aque1 que so1o toma 

en cuenta el tiempo que el trabajador pone a disposición del 

patrón su fuerza de trabajo ordinariamente se toma como base 

una jornada, aunque de hecho el trabajo se compute por dla,

hora, •e•ana o mes o cualquier otro siatema. 

(B) Por unidad de obra.- Llaaado también •alario

por rendiai.ento ea aquel en que el trabajo •e computa de 

acuerdo con el nW.ero de unidadea producidas,. su forma •Á• 
clara es el deatajo. Dentro de '1 deben tomarae en cuenta 

loa siatemas de incentivo• y ea •Ás puede darse como una c09 

binacicSn de incentivos. 

El paso de destajo (esta palabra quiere decir 

ajuatar, expresar las condiciones con que se a de. hacer una 

coaa) suele coabinarae con el salario de sarantla iaual o 

superior al . a!nimo, que aaeg;ura a los trabajadores contra 

laa continaencias de una.producción insuficiente por causas

ajenas al propio trabajador. 

(C) Por comisión.- La comisión se fija de dos fo~ 

mas, bien mediante un porcentaje sobre el precio final de -

venta, bien mediante una tarifa fijada en pesos y centavos,.

por unidad vendida, la primera forma es un concepto adminia

trativo ya que de no plantearse un término adecuado,cualquier 

proceso inflacionario repercutir!a de inmediato sobre los -

. costos de mano de obra. La segunda ·forma ea •'s razonable -
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ya que puede i•plicar un ajuste constante del salario, para

e1 caso de que los precioa se eleven desmesuradalllente. 

(D) A precio alzado.- Este tipo de salario esta-

blece una modalidad semejante al salario por unidad de obra

puea ae calcula un pollcentaje sobre ventas realizadas y esto 

:,. cORl!~'ituye el aalario que deba pasarse. A precio alzado se -

' cóntrata la labor por una cantidad deterainada y lo único ·,, 

:~ ·que e•• preciao to•ar en cuenta ea que en la foraa normal de-
1-;-., 

··•·•.··· deaarr011o el trabajo no ae violen las diaposiciontoa relati

· vaa • loa paso• de aalarioa mniao •• 

3·- Por au detel'llU.ación el aalario se clasifica-

;:,~,, 
.-..:~-
·Í} ~:.' ' 

(A) Bn cuanto a la cuantía ~•: 
\;' -

a) Salario alniao ceneral.- La Ley Federal del 

W·'.··Trabajo en au art:Cculo 90 eatablece qu., "el aalario mínimo -

;n-: u la cantidad •enor que debe recib.ir ,,1\ enfectivo el traba-
--~-- ,, 

t(:f.ador por loa aervicioa · pre•tadoa en una jornada de trabajo". 

·~ '(39) 

De la definicidn 1esa1 de~ salario IÚnimo se ded,!! 

. ce que '•te deber& ser auficiente para aatisfacer laa ne ces!, 
-~;. -

·;··> dadea no ... alea de UD jefe de faailia en el orden •aterial, --,.· .. 
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adquisitiva del salario y facilitar el acceso de los trabajA 

dor.es a la obtención de satisfactores, al efecto el Dr. Al--

• berto Trueba Urbina comenta: "De acuerdo con la definición -

de salario mínimo el derecho a percibirlo éste no es estric

taaente por una jornada de 8 horas sino por la jornada que -

pOr costumbre o por concrato lleve a cabo el trabajador al -

•ervicio del patrón. Por otra parte, el patrón que no le e~ 

bra a su trabajador el salario mínimo aeneral o pl'Of esional

e•tablecido al respecto, no sólo falta al cuapliaiento de 

preceptoa laboralea, sino que puede ocurrir en la co•isión -

del delito de fraude al salario que se. encuentra tipificada

en el ar~culo 387 Fracción XVJ: del Códiao Penal para el 

D.F., por. lo que el trabajadoir cuanto no se le cubira su sal~ 

·irio aln~ debe ocurrir al Ministerio Público, que es la au

.toridad encarcada ele persesuir los delitos, denunciando tal

•ituaciÓn violatoria, independientemente de que proaueva 

ante la junta de conciliación y arbitraje la reclaaación rea 

pectiva. La H. Supreaa Corte de Justicia de la Naci6n ha 

•ustentado el ·criterio de que no opera el salario a!nimo aún 

cuando. no se de•e•pefta por el trabajador la jornada normal o 

aea la de 8 horaa (aaparo directo No. 7973/61 Felipe Fisue--

roa 3 de Abiril de 1963). (40) 

Con respecto al fraude laboral1 éste se encuentra 

tipificado en el artículo 387 del códico Penal Reformado,que 

a la letra· dice-: Las mismas penas sei'laladas en el artículo -

anterior, se impondrán, Fracci6n XVII: al que vali&ndose de~ 

(40) Supra, Nuevo Derecho del Trab~jo, Editorial Porrúa,s.A. 

1981, Pas. 294. 
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':la ignorancia o de las nulas condiciones económicas de un 

trabajador a su servicio, entregue cantidades inferiores a -

las que legalmente le corresponden por las labores que ejec.!! 

ta o le haya entregado má~ comprobantes de pago de cualquier 

.·.clase que amparen sUJl\as de dinero superiores a las que efec

tivaaente entresa (41) 

La doctrina se muestra muy dividida en cuanto a -

la conveniencia de establecer a!nimos oblisatorios. 

Loa arsuaentos en contra cabe resuairloa así: 

resir la ley de la oferta y la deaanda y, por tanto, 

.•atablecerae loa salarios ain intervención alcuna del lecis

lador); el salario a!nimo impide la libre coapetencia entre

·los productores y provoca serias perturvaciones económicas 

'al no tener en cuenta la relación rendiaiento, producción; 

. ataca a la produccicSn en la eapresa desde el aoaento en que

aaeaura al trabajador sin tener en cuenta cual es su produc

:tividad; el salario mnllio ae convierte bien pronto en sala

rio •'U.O, e iaual a todos los trabajadores en un mismo ni-

vel, con desprecio aa:C de las propias condiciones laborales, 

la capacidad y el rendiaiento individual; no coapleta las n~ 

ceaidades del trabajador, por que éstas varían con mucha ma

yor rapidez que las taaaa sobre el salario mínimo; se provo-

ca un inaediato ausento en loa costos, que terainan por ha--

.. cer irriaoria .la ventaja que podr:Ca losrarse con su fijación; 

·''' .• i el ••lario mnimo ea inferior a lo que constituye la tasa 

·.· ... corriente de loa salarioa, carece de objeto, y si por el CO!l 

\!'y·; :(41) .~ Supra, Editorial Porrd.a, S.A. 1973, Pápna 120. 
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trario, es superior a lo normal, la aplicaci6n del mismo pr2 

vocará la ruina del empresario; señala una intervenci6n del

Estado que se oriente muchas veces hacia el salario polttico 

y desvirtúa en definitiva la verdadera finalidad de su esta

blecimiento. 

Frente a tales inconvenientes, se aducen las ven

tajas que reporta la fijación del salario alnimo: 

I.- Auaenta el nivel intelectual y noraal de loa

trabajadores, y el poder adquisitivo de los aismos, con lo -

cual resultan beneficiados, en definitiva los propios empr&

••rios. 

II.- Un salario inferior al necesario para subsi& 

tir provoca conflictos y malestar en la clase trabajadora y, 

COllO consecuencia, una aaplia situación de inestabilidad. 

III.- Ponen en un mismo plano de iaualdad a todos 

los empresario• y oblisa a éstos a perfeccionar sus métodos

de trabajo y a utilizar sistemas t~cnicos, a fin de obtener

las posibilidades para abonar esa retribuci6n aíniaa. 

IV.- Pr<?tese al núcleo familiar y a la sociedad -

toda, y evita aa! la injusticia que significa abonar una re

tribucidn insuficiente. 

V.- Se justifica, además por el intervencioniaao

estatal, que no puede per111anecer indiferente ante la situa-

hecho que deriva de retribuciones inferiores a aque

correáponde a la producci6n.que el trabajador reali-



76 

. za en beneficio de la empresa. 

b).- Salario mínimo profesiona1.- Se fijaron por

priaera vez en nuestro pa:Cs para el bienio 1966 - 67 para '. ... 

los oficios a trabajos especiales en 39 zonas económicas las 

llás desarrolladas de la industria y e1 comercio nacional. 

La ley federal del trabajo no define.este tipo de 

salario y no se encuentran elementos que permitan precisar -

: , al contenido de este salario, sin eab_areo si se toaa en cue!! 

\. k la palabra profesional que se inc1uye para estos sa1arioa • 

· ul como el propÓsito expresado en la exposición de motivos

,:-· de la ~ey que ea: estiaular por medio ·de incentivos, el tra-

bajo de personas que activen en determinadas ramas pudiera-

decir calificadas de la industria del co•ercio tendré 

llesar a la conc1usión que ~ste tipo de salario será 

actividad clasific.ac14l· o considerada como trabajo es

efectivaaente esto se deauestra con la def inic:i6n 

la Cueva en su Tomo 1 ~ . .Nuevo Derecho

Mexicano del Trabajo en donde lo define en los aiauientes 

térainos& "Salario Profesional es la cantidad aenor que pue

de pasarse por un trabajo que requiere capacitación y destr~ 

za en una raaa determinada de la industria del caapo o de1 

coaercio o en profesiones oficios o trabajos especiales." 

(42) 

B).- En cuanto al orisen de su fijación el sa1a--
' rio se clasifica en& 

a).- Le.al.- Seaún se fije mediante procedimiento 

(4~) Supra, Editorial Porrúa, S.A. 1980, Pácina 313 · 



77 

b).- Individual.- El salario se debe pagar a cada

persona que lo devenga. 

c}'.- Por contrato colectivo de trabajo.- Este ·con

trato es el que norma las relaciones de trabajo entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores y uno o varios actores o -

uno o varios sindicatos de patrones; en ea~e contrato anali

zado ae puede fijar el 11anto de salario ya sea aeneral o Pl'2. 

· >' : feaional, el cual nunca podr4 ser inferior ál establecido 

Por la comi.si~n de Salarios Mínimos. 

d) .- Por contrato Ley.- Este salario al it(Ual que 

el anterior es el que se fija en este tipo de contratos. El

contrato ley es aquel que se celebra entre uno o vario• sin

dicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sin 

dicatos de patrones, de una rama determinada de la industria 

y que es declarado oblicatorio en una o varias zonas econóll!, 

cas que abarquen una o mis entidades, o en todo el territo-

rio Nacional. (43) 

e).- Por resoluciones de las juntas de concilia-

ción y arbitraje.- Cuando las controversias o conflictos de

trabajo quedan sometidas· a estas autoridades, las cuales fi

jaran el salario mediante acuerdo entre patrón y trabajador. 

4.- Por la causa que lo oritP.na el salario ea: 

(43). Tapia Aranda Enrique, Derecho Procesal del Trabajo, 

México 1972, P'gina 93. 



(A) Ordinario.- Es aquel que se obtiene en.una 

jornada ordinaria de trabajo. 
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(8) Extraordinario es aquel que se percibe cuando 

. •l tr.•b•j•cbr deseapeña una tarea naás allá de la jornada coe 

venida, conocicb coao pa_go dt) horas extras. 

( C) Excepcional cu.ando así lo convienen patrón y 

trabajador en un paao especial, ejemplo: con la eficacia o 

~apiclea con ae cuaple una tarea, ceneralaente este salario 

tltulo de•.cratificación. 

(D) Anual.- Es aquel salario que puede tener su-

un acontecimiento que se prnduce solo en detenú.n5 

'poca (apinaldo, priaa de vacacionea etc.) 

s.- Por los factores que la·intepan el aalario 

(A) Noainal o tu~u.lar.- Ea el aalario que ae tab,!! 

que aparece en n&aina. 

(8) Por cuota diaria.- Ea el salario que ae paaa

t..,.bajador en foraa diaria. 

(C) J:ntearai.- Ea aquel salario que coaprende tae 

~'., ;to loa paaoa hechos efectivos, por cuota, laa cratificacio-

;~~· :nea, percepcionea, habi tacidn, priaaa, cotia:Ídn,· preatacio-

}<nea ·en .eapecie y cualquier otra cantidad o preataci.onea que

~;'.,, se 'entrepe al trabajador por au trabajo. 
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6.- Por 1a oportunidad de pago el sa1ario es: 

(A) Semana1.- El salario que se paga al trabaja-

dor por semana. 

(B) Quincena1.- ~l salario que se paga al trabajA 

'dor por quincena. 

(C)Mensual.- El salario que se pasa a· los c<>11isi2 

nistas en (orma mensual seneralmente si asl estan pactados 

los .paeos del cliente que han de dar origen a la comisión. 

(D) Anual.- La ley federa1 del trabajo conteapla

tan solo el caso del acuinal do. 

En relaci&n con_ el aKUinaldo. Este encuentra su -

just~ficacicSn en que el pueblo aexicano celebra alKUnas fes

tividades dec .. brinas que lo oblisa a efectuar gastos extras, 

lo que no puede hacer con su salario, porque está deatinado

a cubrir las·necesidades diarias.- La ley federal del traba

jo en su art:lculo 87 recose esta tradici&n del pueblo y seft,a 

la que1 La oblicaciÓn de pasar un asuinaldo anual debe hace,& 

se, antes del 20 de Diciembre de cada afto, equivalente a 15-

dlas de salario por lo aenos. 

Taabi&n la:Suprema Corte de Justicia sostuvo la -

· tesis de que solo &O zar'n del derecho de percibir el •KUina! 

do anual aquellos trabajadores que ~stuvieran laborando pre

.cisamente el 20 de Dici•bre, lo cual oriain& que se le neq 

Ora este derecho a auchos trabajadores, esto lopcamente •ori-. 

gin& muchas protestas por lo que a iniciativa del Presidente 
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de. l.a República se reformó la segunda parte del art:i'.cul.o 87, 

un texto nuevo el cual seftala: Los trabajadores que 

cwnplido el afto de servicios independientemente d

se encuentren laborando o no en la ft!cha de liqu.idación

aauinaldo tendrán derecho a que se les pacue l.a parte 

p.,.;porcional. del mismo, confol'llle al tiempo que hubieren l.ah2, 

rack., cual.esquiera que fuera éste (44) 

Considerando que este criterio es más jllato toda

que ••te derecho se ap1ica a todos lo• trabajadores sin

exiata l.a rel.ación de trabajo en el. momento del ~a~o. De 

., ·· ••• aanera loa trabajadores separados antes de dicho pa¡o 

'' .,z•r'n de tal derecho que deber4n de cobrarlo no al. •om~nto 

.~«:-·· . de· aeparar6e, sino cuando se paKUe a ia tota1idad de los tr.a 

bajadore•• 

A continuaci&n explicaré el concepto que del sal,a 

la doctrina Marxista con el. propÓsito de confirmar 

in•uficiente ~ue es el salario. 

De. Buen Lozano Nestor Dr. Derecho del Trabajo Tomo rI, 
Porrúa, S.A. 1981, i>'&· 195 y 196. 
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(F) CONCEPTO MARXISTA DEL SALARIO 

Para poder entender la retribuci&n del trabajador 

es necesario ver como se determina el precio de una mercan-

.cla dentro del mercado. 
c.. 

E1 valor de una mercancía expresado en dinero, es 

determinado pirr la ley de 1a oferta y demanda en la que se -

da una competencia entre vendedores y compradores. 

E•ta competencia viene a detenninar e1 precio de

•ercanc!a, se manifiesta en tres formas: 

La Primera fórmula se verifica entre vendedorem,Y 

tiene como resultado el abaratamiento de la mercanc:Ca pu.e9ta 

• la venta. 

La Segunda f6rmula se da entre compradores, lo 

cual provoca que los precios de las mercanc:Cas se eleven en

detriaento del p~blico con•uaidor. 

La Tercera fórmula tiene luaar entre vendedor- y 

· compradores. Mientras lo• primeros pretenden vender lo• pro-· 

duetos lo m&• caro que sea posible, los •egundos prefieren -

comprar al in:Cnimo de precio. El resu1tado de e•ta competen

cia depende de la relaci&n existente que predomilla entre lo• 

compradores·Y loa vendedores. El bando que ofrezca menoa o -

cantidad inferior será el que predomine sobre el 

bien, si el precio de las mercancías est& deter

por la relación entre la oferta y la demanda ¿Qué es-

.. 
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lo que determina esta relación? Marx nos dice que lo que vi!! 

ne a determinar esta relaci&n es el costo de la mercanc!a el 

cual está integrado por: lo.- Las materias priaas y el des~

sasto que sufren los instrwnentos de producción que cristal,! 

zan los productos y en cuya fabricaci6n se ha empleado una ~ 

cantidad determinada del trabajo-tiempo. 2o.- Por el trabajo 

directo, cuya medida es también el tiempo. 

Esta relaci6n entre oferta y demanda afecta de 

ipal manera, a la reauneracicSn del trabajo seaún sea la c09 

petencia que se entabla entre los compradores, entre la fuei: 

za de trabajo, los capitalistas y loa vendedores de la aisma, 

los obreros. Pero, ¿Cud:l es el costo de producci~n de la 

fu'erza de trabajo? Marx da la respuesta al decir que tal co~ 

to de promcci6n es lo que cuesta el .sosteniaiento y la edu

cación del obrero. Por lo tanto "cuando 11enos será el costo 

de produccidn del obrero, más bajo el precio de su trabajo,

•u salario". En las ramas induatriale11 que no exigen tiempo-• . 
de aprendizaje, bastando con la mera existencia corporea del 

obrero, el costo de produccicSn de 6ste reduce casi exclusiV.!, 

•ente a las mercnac!as necesarias para que aquel pueda vivir 

en condiciones de trabajo. Por tanto, aqu.:l el precio de su 

trabajo estará daterainado por·el precio de los medíos de 

.vida indispensables. ( 45) 

El capitalista dentro del costo de producción que 

in.cluye el des~aste que sufren los instrumentos de trabajo y 

(45) Marx Carlos, 81 Capital, Toso X, Volumén XX, Fondo de -

Cultura Económica 1946, Pa¡:. 612 a 620. 
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e1 descaste del obrero tal y como si se tratara de una máqu!, 

na. Por lo tanto el costo de producci&n de la fuerza de tr~ 

bajo depende de los gastos de existencia y reproducci&n del

trabajador que se concretiza en la cantidad de dinero que 

bajo la denoai.nacicSn de salario se le entreca al obrero. Al

Laual que la determinación del precio de las mercancfaa en -

seneral por el costo de producción el salario habido nO rice 

para e1 individuo, aino para la especie. 

Dentro de la relación de producción el oba-ero re

.cibe del capitalista una parte de los medios de vida a caa-

bio de au fuerza de trabajo. Estos medios de vida son utili

zado• por trabajadores en su consuao inaediato .Para la pro-

ducci&n de nuevos medios que deberán intecrarse a la produc

c1'n del capital. Esto demuestra el acondicionamiento recl

proco del trabajo asalariado y el capital. El trabajo asala

riado encendra en el aoaento en que el capital para poder 

aer auaentado tiene que cambiarse por fuerza de trabajo. 

Al crecer el capital aumenta la aasa de trabajo -

asalariado• extendi,ndoae la denominacicSn del capital a un 

nW.ero mejor de asalariados. 

Todo aumento sensible del salario presupone un 

crecimiento del ca pi tal productivo. 

Debe hacerse notar que el salario nominal no ea -

~in o la expresión monetaria del precio del trabajo, no coin

cide por lo leneral c:On el salario real, esto es con la can-
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tidad de bienes que pueda obtener a cambio del salario. Se -

trata de una distribución desigual de la riqueza social en-

tre el trabajo y el capital. Mientras el poder de la clase -

capitalista crece, la situación social del obrero empeora 

'cada d:Ca aás. (46) 

El salario dice el autor del capital se encuentra 

cletenli.nado adaaás de la oferta y la demanda, por la ganan-

cia que obtiene el capitalista. 

El salario, siaiae diciendo Marx, no es la parte -

qu• recibe el obrero y que se desprende de la mercancla pro

. elucida,· sino que es la parte de la aercanc:la preexistente 

CoJI la que el capitalista coapra una cantidad detena:i.nada de 

fuerza de trabajo. 

Los intereses del trabajo asalariado y los de~ 

:.capital son opu-tos, cualquier auaento de capital es el re

sultado del acrecentaaiento de la' •ana.acia,. cuya rapidez de

acW.~ación dependen de la disllinucicSn proporcional del sal.a, 

rio que recibe el trabajador. 

· Es verdad que con el auaento del ca pi taJ. crece el 

' increao de la masa obrera, pero se ~honda aJ. mismo tiempo, -

·. d. abisao que separa aJ. obrero de}. capi taJ.ismo, eJ.evando la

clependencia del trabajador frente aJ. capital. El pensamiento 

-(46) Sivolabov .Andrey La Economía Pol:Ctica, Edicidn de J.a 

Un:1vel'Sidad Obrera de México, 1976, Páginas 37 a 43. 
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marxista es claro y sencillo cuando dice que la situación más 

favorable.para la clase obrera, el incremento más rápido pos!, 

ble del capital, por mucho que mejore la vida material del 

obrero, no suprime del antagonismo entre sus intereses y los

intereses del hurgues, los intereses del capitalista. Ganan-

cia y salario sigue halla~dose exactamente en lo mismo que ª!! 

tea, en ramn inversa. 

Aun cuando ea verdad que el .aumento de capital, ms, 

jora el nivel de vi·da del trabajador no es menos cierto que -

tal· awnento de capital. acarrea como consecuencia que las cads 

nas de oro con l.as que la burguesla lleva a remolque al prols, 

tariado1 se fortal.ezcan y se hagan más pesadas. 

EL SALARIO EN RELACION AL PRECIO Y LA GANANCIA. 

Las relaciones entre la oferta y la demanda de tr~ 

bajo .se encuentran sujetos a muchas fluctuaciones, variando -

con ellos los precios del trabajo en el mercado, si la deman

da de trabajo excede a la oferta, suben los salarios; si la -

oferta rebasa a la demanda no regulan más que las osiclacio-

nes pasajeras de los precios en el mercado. Sin embargo esta

ley explica, tan solo el porque.el precio de un artlcu1o en -

·~el mercado sube por ~ncima de su valor o desciende por debajo 

. del mismo pero no dá ninguna explicaci6n del valor en .• ei, En

el. momento en que la oferta y la demanda se equilibran, se ni, 

''velan y se paral.izan mutuamente, el· precio de las mercanc:las

en:el mercado coincide con su valor real. Wister Weston sefla-
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: la que los precios de las mercancías .se determinan o se ree 
·: lan por 1os salarios. Para el autor del manifiesto comunista 

:·carlos Marx esto significa un error ya que la realidad so-
¡·. 

·. c:lal y económica de su tiempo demostraba lo contrario así 

. por ejemplo dice que los obreros fabriles, los lllineros, los

.. tilleros· y otros obrerós ingleses reciben un salario rela

:'t:i.v-ente y que sin embargo el triunfo de su trabajo era ba

,: rato o' En c-b~o el jornalero 1 agrícola ingl.Ss cuyo trabajo 

· •ra -1 retribu:ldo 1 se encontraba en la retribución contra 

e ri.a ya que los productos de su esfuerzo tenían precios elev.!. 
4' •• ·..: -o: .. 

doa debido a la carestía de los mismos. (47) 
' 

Con ello se demuestra que el precio de una merca~ 

'..·c:la no depende linicamente y exclusivamente del monto de sal.!, 
,-_~ - . 

rio pagado al trabajador sino que existen otras circunstan-

(. ciaa que deben tOmar en cuenta. Dando mejor fuerza a lo e.x.

·preaado 1 Marx afirma que presindiendo de ilgunas excepciones 

9'. aparentes que reales, por t&rmino medio¡ el trabajador 

·· 1iien retribu:ldo produce mercancía barata y el trabajo mal 

· pagado mercancf.a cara, por supuesto sigue diciendo, esto no-

. ~ue.ittra c¡ue el precio elevado' del trabajo en algunos casos. 

: y en otros su precio bajo sean_ las causas efectivas diametra!, 

·•ente opuestas, ·por si sirviera para probar, en todo. caso, -
":.-- . 

. :·;que ·1os precios de l.a mercancías no se determinen por los 
"e.,_.," 

~· p~cios del trabajo sol.amente. ·,·, .. 

"""-
'.:(47) Marx y Engel.s, Manifiesto del Partido Comunista, Edici2 

nea de Cultura Popu1ar, S.A., Página 31 



87 

VALOR Y TRABAJO 

La retribución del trabajo ~ la cantidad del tra

bajo aon doe cosae muy distintas. al grado de que mientras

loa ealarioe ee mantendrán limitados Por loa valorea de loe Pl"9, 

ductoa 1 loa valorea de éstos no ee hayan limitados iior aqué

llos. Conaecuentemente la detenainaci&n de loa valores de 

l•• aercanclaa¡ tomando como punto de partida l .. cantidad•• 

de trabajo invertidas en ellas, difieren radicalaente. 

Respecto al valor de c-bio de una aercancla dice 

Marx, que ae debe aftadir a la cantidad de trabajo ultiaaaen

te invertido, aquel que •• ha encerrado con anterioridad en

las materiae primas con las que se elev.lr&n las aercancl .. y 

. el trabajo incOrPorado a la herramienta y edificios -plea-

dos en su producci&n de la mercancía, bajo las condiciones 

sociales de produccidn• con una inducidad de medio 90cial. 

dada y con una deatreaa •edia en el trabajo que se invierte. 

Por lo tanto la cantidad de trabajo 90cialmente neceaario 

que se aaterializa en las aercanc!as es lo que determina su

valor de cambio al crecer la cantid:&d de trabajo requerido 

para producir una mercancía. au.aenta forzosamente el valor ~ 

visceversa al diaainuir aque1la,_. bajo éate. 

Si las respectivas cantidades de trabajo necesa-

rios para prodLacir laa •ercanc!as p~nnanecieran constantes,

aerían taabi'n conetantea sua valorea relativos, c~so que no 

aucede aal. La cantidad ele trabajo para producir una aerca!i 

cfa caabia conatant-ente al cambiar las fuerzas.productivas 
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Í-.1 trabajo aplicado. 

La cantidad. de pl'Oductos e1evado• dependencle de -

:iu .. yo res o menores fuerzas productivas emp1eadas. 

Finalaente. pa_ra explicar e1 car,cter ceneral de 

;J.á srnancia afirma el creador del 111a1;erialiaao hiatórico que 

(~'ae clebe de partir del teoreaa de que las aercanclaa ae ven--
_c,,-,-;: -'.·/. . . 
~:d9n por aua verdadero• valore• y que las ganancias ae tienen 

~l~t_~~::::• .:•:l:. p~;rci&n a la cantidad de trabajo -

.. 

~te.·· ·:•-

1~: > 
7:i)i:~f4U'•M.ilrx Cal-lo•• lll. capital •. Toao x. vo1uaen u. Fondo de -

!i~J~(, .. ,; .•••~ltura_ Bconóaica 1946,. ~&ina 801 -y _802. 
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Unos de los principios básicos de la constitucicSn 

ele la OrganizacicSn Internacional del. Trabajo ea aquel. que ea 
tablece como retribuciÓn un salario que aaecure condicionea

elecorosas ele exiatencia. 

Por e1lo se ha dicho que el salario debe ser ad

cuaclo, entendi6ndoae por tal aquella cantidad auficiente 

para subvenir a la9 necesidades de una fallilia ele coaposi- -

cicSn media, ea decir, el jefe de familia o padre, la eapoaa

Y doa o tr~• hijos. El problema se presenta cuando la faai-

lia rebaaa eate nlhaero como el caso de auchaa familias aexi

can•a. Esto ha aiclo resuelto por alsunos pa!aes coao: Aus-

tralia, Canada, Francia, Nueva Zelanda e Inclaterra, aedian

te el otorcalliento de subsidios que hace el eatado con fon-

dos procedente• de un siateaa de cotizaciones como cuapli--

aiento del aalario paca do por los patrones. 

La o.:t.T., dice que ai e~ salario adecuado ae de

fine como la cantidad necesaria para satisfacer laa neceaid!, 

dea razonables de un obrero no especializad!> con una familia 

media, el concepto no va m&s allá de ser vaso, ya que au- -

chas veces,. se entiende por '"razonable" lo eatrictamente su

ficiente para mantener en buen estado de salud a los inte- -

arantea de la familia. 

Otraa veces se ha dicho que el salario adecuado -

debe aseprar un mayor nivel de vida cuyo tope no sea :ia ai!! 
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·ple subsistencia. 

El salario, nos dice este Organismo Internacional, 

;déber:la permitir a las familias de los trabajadores disfrutar 

:·de ·cierto bienestar que ofrece la vida, además de lo que con-
;:~ ' . 
~idera como esencial, en razón de que las necesidades cambian 
o•. 

c:On e1 paso del tiempo. Las palabras siguientes son una mue~ 

.~ra de preocupaci6n para que el salario cubra aquellas neces,! 

:dadea que son un producto de l.a vida moderna: "Las necesida -

;~c:ili. ·c-bian con los. tiempos". 

A medida que aumenta l.a prosperidad nacional, bie

:nea y servicios que antes se consideraban suntuarios o en todo 

:caao no escenci.ales para el hombre corriente y su familia, a_!! 
!i:.:-' .• · 

N:paieren para la mayor.la el carclcter de indispensables. 
J-; .• 

Respecto a las necesidades vitales en materia ali

~:·~e~taria11 la O.J:.T., es partidiaria del método teórico para -

'];~~lcular el salario vital. Este método sirve para determi.nar

'•81' núero de calor.las y la cantidad de proteínas, hidratos de 

'carbono· y vitaminas necesarias para conservar la salud del 

:ct~abajador. Sirve adem&a 11 para determinar el costo por conce2 

>t.o. de mueblea 11 vestuario y habitaci6n. Sin embargo no es un -
,,- . 

· ~todo que brinde una 11ar1111tía confiable ya que "desaraciada-

,"~;.nte no ae pueden utilizar m.;todos científicos similares 

~!r•.ra calcular el costo de eato• otros bienes". 

,~~ : .. ·•. 
-='' 

La O~I.T. es partidiaria del principio de i~aldad 

f:~·fje' loa salarioa y afirma que ai, este principio se pudiese 
~~;(~.· 
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aplicar a todas las cateeor!as de trabajadores: Calificados, 

semicalificados y no calificados, los salarios relativos se

rían equitativos •. Sin embargo el problema no es tan sencillo 

puesto que "aunque sºe pudiera fijar teóricamente salarios r.52 

lativos, equitativos y adecuados para las diferentes catego

rías de trabajadores, habrtan ciertos obstáculos que vencer. 

Mls adelante la O.I.T., toma en cuenta la gran influencia 

que ejercen la oferta y la demanda de mano de obra y dice; 

por consiguiente., la igualdad de remuneracicSn por trabajo de 

ipal valor puede ser df.fícil de lograr en la P.r-'ctica,sobre 

todo en el plano de conjunto de la economta11 • La O.I.T • ., op,! 

na que no debe eXistir discriminación por razón de nacional,! 

dad, raza o ~exo ya que la justicia nuSs elemental lo exi.&e 

como condici&n indispensable para l.a dipidad de cualquier 

trabajo que sea desempeilado por cualquier hombre • 

.. 
Dadas las diversas dificultades que so presentan

en la aplicaci&n del principio .de igualdad del trabajo, en -

el plano de la economía "Hay que convenir en que el princi-

pio es bueno y merece el apoyo de todos los interesados: sin 

dicatos., empleados y ti0biernos". 

Para la fijacicSn de los salarios conviene tomar -

era;.cuenta la capacidad de la industria o de las empresas de

bido a que los salarios y los niveles de vida dependen de la 

pf'.oductivida·d de la industria y la mejor manera de proporci2 

narlas es que la industria produzca bienes suficientes para

••ntener esos niveles (49) 

· ( 49) .De la Cueva Mario Dr. El Huevo· Derecho Mexicano del TrA 

bajo, Bditorial Porrad.,s.A. '1974, Pag. 26 a 37. 
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Ha quedado definido el concepto de salario, sus -

características, atributos y la concepcicSn Marxista del mis

mo, toca.ahora reflexionar respecto de los objetivos que pei: 

, sisue dicha institución .laboral. 

Cuando se habla de salario inmediatamente se pie!!, 

aa eaa la cantidad que paga el patrón al trabajador, por hora, 

jornada nonaal y legal o bien por desempeftar al"'1n trabajo 

••peclfico en otras'palabras es lo que el obrero recibe a 

caabio de detenainada labor que ha desarrollado, pero esta 

retribuci&n ¿para que es?. O aea cual es el objetivo que se

peraipe con la existencia de la instttucicSn econcSaica y .le

•al llaaada aalario. 

Ea para ciertos autores desde el punto de vista -

'econóaico, la forma de medir la cantidad de fuerza de traba

jo invertida por un trabajador; pero en base a lo anterior -

tenemo• un probleaa planteado el de querer medir el trabajo-

, 'conforae a su duraci.Sn, ya que ésta no puede ser exactamente 

la aedida adecuada desde el momento en que la parte de la 

prodalcci&n en qu~ el trabajador es responsable no depende •.2 

la.ente de loa esfuerzos del mismo, sin e111barti0 los sa.larios 

por pie•• o trabajo determinado 1 así como por hora deben de

••r considerados como representativos aprvximadalllente, del -

precio de la enerc!a que el trabajador a•alariado ha puesto

en la obra. 

Ahora bien el salario desde otro punto de vista,

viene a aer su. .finalidad la de •edir la cantidad de

·, fuerza que un trabajador ha invertido y ha convertido en tra-
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bajo, sino una entrada, concebida como e1 pat~n de vida que 

el trabajador tiene con su fami1ia, que es considerada como

la unidad fami1iar durante una semana, ·mes, quincena como e!!. 

trada total durante un afto; interesandonos efectuado, ha qu~ 

dado debidamente demostrado que dicho sa1ario es insuficien

te ya qu~ no a1canza a cump1ir con e1 objetivo social que ·~ 

fta1a e1 artícu1o 3o. y 90 de la ley federal del trabajo. 

Y que 1~s prob1emas econ&micos por 1os que atra-

viesa nuestro país son factores principa1es de1 perjuicio 

que se 1e ocasiona a 1a clase trabajadora. 

Es cierto que e1 gobienio ha aumentado los aa1a-

rios, pero no menos cierto es que e1 costo de la vida, loa 

precios al consumidor se han incrementado a1 doble, p:>r 1o 

que el sa1ario mínimo· no garantiza un nive1 de vida digno a 

los trabajadores ya que ese nivel no se acrecienta por e1 hs 

cho de que el Estado decrete aumentos salariales que solo •,!! 

difican un s1J.!11rio nominal, sino por el incremento en 1a Pr.2 

ducción. Los salarios mínimos tienen el inconveniente de ~e

nerar desempleos e impiden que un gran nW!lero de mexicanos-

. aprendan t.ln oficio, pues. el producto del trabajador de la •!, 

yoría de los desempleados no calificados, es menor al mínimo 

est.ablecido por 1a ley. 

Esto hace que ningdn empresario le convensa con-

tratar a un trabajador. Los salarios reales aumentan solo 

cuando hay.m~yor fonnación de capit~l en un pais y por ende, 
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más productividad y progreso, pero en un país subdesarrolla

do con economía dependiente, con problemas ccon&micos como -

es el caso de M~xico, es muy difícil determinar un salario -

de productividad como salario mínimo razonable, equitativo,

y justo que realmente satisfa~a las necesidades de la clase

deavalida, como lo es la clase trabajadora mexicana; por lo-. 

Íliamo el contenido total. del monto de una raya o salario. 

Zaa entrada, patrdn de vida que un obrero tiene -

.junto con au familia, la unidad fandliar, depende de lo que

el percibe cOllO paca o retribuci&n de la fuerza de trabajo -

prestada. 

Por '1lti.mo y para concluir: Veo que exiaten dos 

finalidadea del salario, dia~intas pen> coapletamentarias, 

por que el estudio de una viene a ser importante para el es

tudio de la otra y '8taa aon: 

1.- La de pasar al trabajador o remunerarle la 

cantidad de fuerza prestada para producir trabajo y. 

2 •. - La cantidad remunera~ a un trabajador por la 

fuerza prestada para producir y con la cual establecer& un -

patrón de vida para &l y su familia. 

Sin embargo estas finalidades son frustradas ya -

·que por un lado el trabajador al desarrollar su trabajo, lo

hace con un excedente mis, el cual beneficia al patrdn y que 

puede crecer, baata que se mejore la Ucnica de producción ~· 
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<para incrementar 1a productividad y por tanto reducir costos 

'y precios, inclusive el de 1a mano de obra, pues a medida 

' que aumenta e1 número de unidades producidas por jornada de

. trabajo disminuye el tiempo necesario para reproducir l.a 

energla humana, aumentando al. mismo tiempo' el trabajo no pa 

.>cado o p1usval.:Ca como se demostrar4 en el. cap!tulo respecti-

En cuanto a la cantidad que percibe el trabajador 

:·._ esto ·e• el. sal.ario como retribucicSn al. trabajo 

\ 
1 

/ 
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CAPITULO III: 

LA PLUSVALIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

(A) ANTECEDENTE~. 

El concepto plusvalla fué observado por Carlos 

Marx, principal estudioso del sistema Capitalista. 
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Marx, vivid en una época dif !c:il. para la humani-

. dad (1818-1.883) 1 su pensaai.ento, socialista y revolucionario 

le penú.tid palpar la forma en que eran explotados los trab4 

jadores por los capitalistas, injust.iéias que explica a tra

. vú de la tesia de la plusval!a de la si_KUiente forma: "llen

t..O de una sociedad en donde no existiera la divisicSn de cl4 

• • Ílea, el trabajador sería dueflo absoluto de todo lo que prod!!, 

• jera su trabajo. Pero 1 dentro del ré&iaén capitalista, no •l! 

cede lo aismo. Aquí, en lusar de cambiar una mercancía por

cliDero, para después obtener otra mercanc~a, colllO sucede en-

. el artesano, J.o"° que pasa es que la producción se l.leva a cabo 

por personas que, aediante un capital, compran mercancías, -

las cuales venden con el objeto. de obt~ner un capital más i~ 

portante" (SO) Para explicar esta tesis, creo necesario re-

aontarnoa hasta ante• de 1760 cuando todas l.as sociedades h.i! 

·aanaa tenlan como fundaaento para au subsistencia la fuerza

. de loa aniaalee y herraaientas sencil.las, por lo que cada 

( 50) Cita de c:(.tas,, GÓmez Granill.o Moises, Breve Historia de 

l.aa Doctrinas ·Económicas, Editorial Espnae, s. A. Pag • 

. 181-182 
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trabajador era poseedor de sus propios medios de producción. 

D.esde principios de1 siglo XVIII, hasta a media-

dos del siguiente a raiz de la Revolución Industrial en Eur.2. 

pa y posteriormente en Estados Unidos de Norteamérica, la 

base económica del.capitalismo quedó cimentada en el carbÓn

el hierro y el algodÓn, as! como en una fuerza laboral que -

estarla bajo otra nueva y mucho más amplia división del tra

·bajo - el maquinismo- y tambi~n en la organización y direc-

ci&n de los medios de producción par parte del propietario.-

( 51) 

En la mayoría de los casos, los avances de 1a ma

quinizaci&n fueron product.o de la experimentación de los h'

biles e intelicentes artesanos y no de los cientlficos, lo -

cual significa por cierto, que a los empresarios no les ints 

resaba el avance cientlfico y las utilidades prácticas que -

'5te pudiera ofrecer. 

La innovacidn técnica, a la vez que adquirió im-

pulso aut&nomo t.omó dirección propia. Cada adelanto técnico

equival!a a simplificar movimientos humanos, y hacía cada 

· .vez más especializadas las unidades· de trabajo. 

En los albores de la Revolución Industrial, el 

crecimient.o económico se ciment& en innumerables decisiones, 

éntrecruzadas e individuales de los empresarios, 8\liados par. 

')el Üriperativo del mercantilismo: comprar en el 'mercado más -

barato y vender m'• caro. Por sufJ\lesto nadie pod!a imaginar-

, ( Sl) Ob •. cit. G&mez Granillo M. P'C· 185. 
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que el m'ximo beneficio se obtendría cuando el empresario 

.fuera el que organizase y dirigiese el proceso social de la

.. producción, dejando atrás las formas tradicionales de enri-

J, queci.miento, que eran fundamentalmente actividades mercanti

. les familiares, controladas pcr los comercian-:.es. 

A medida que en la industria se empezaron a nece

aitar capitales de tal magnitud que no era posible que una -

.sola persona los tuviera, se recurrió a la asociación de V.!, 

ri.os capitales; poco a poco empezó a preferir el pequeilo in

·; ·versionista los nesocios menos lucrativos, pero más sesuros, 

· como el ferrocarril, cuyo desarrollo se convirtió en el. se-

au~do sran impulso para la economía. Lo anterior implicó n.st 

, .. ·c .. ariaaente que las posibilidades de un obrero o artesano -

:.Lde convertirse en empresario capitalista, disminuyeron dr.Cs-
'-•' 

· t.i.caaente J ante esta situación el obrero para poder comer y-

C··veatir ('l y su familia), tiene· que vender lo itnico que 

·p0aee: su fuerza de trabajo (conjunto de habilidades f:lsica• 

y.aentalea que posee el indivi<Uo). 

':'..,:.'./.: 
,~ " 

El burcués interesado en invertir estará dispues

coaprar dos tipos específicos de mercancía. 

a).- Maquinaria y materias primas, entre otros, y 

b).- Fuerza de trabajo. 

Es as! como dos clases de hombres, totalmente di-

§:.':tt.rentes, entran en contacto en el mercado: uno que compra -
-'·-"' 
iF r\aerz;. de trabajo (el capitalista), y otro que la ventle (el-
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~brero). 

La fuerza de trabajo en el capitalismo tillllbién es 

una mercancla, por eso mismo su valor de cambio se determina 

igual que cualquiera otra mercanc{a: mediante la ley de la -

oferta y la demanda, ley que cuando se aplique en·eate caso

representar& el valor real de la fuerza de trabajo. 

En consecuencia, el precio de la fuerza del trab~ 

'jo deber& ser ipal de lo que cuesta producir1a; es decir, -

el ~apitalista pagará la cantidad de mercanclas que necesita 

el obrero para subsistir, lo cual, traducido en dinero ea lo 

que conocemos como salario. 

El mercado crea el espejismo de que si el capita

lista paga el precio establecidÓ por la ley de la oferta y ~ 

.la demanda por la maquinaria, las materias primas y la fuer

za de trabajo, est&n paKando el trabajo.social necesario 

para producir y reproducir esas mercancías. En otras pala

bras, pareciera ser que el obrero no es explotado si el cap! 

talista cumple con las reglas del mercado, si paga lo que 

exige la ley de la oferta y la demanda. 

Más aquí surge la siguiente cuestión: el capita-

lista invierte por una sola razón, la ganancia; si ••ta no -

existe.no invierte. Enton~es ¿como se lotP"a que eXieta esta 

ganancia?, si como se ha afirmado, todas las mercancías fue-

, . ron compradas en el mercado a su precio de equilibrio y el -

.capital,ista vende las mercancías de su propiedad a precio de 

,.equilibrio. 
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La ganancia, la determina la teoría de la plusva

.· l:!a, cuando seí\ala que el valor de la fuerza de trabajo se 

!.· detel'llina por lo qu~ cue.ta producirla y por tanto, eso 

''.nada tiene que ver con el: uao que el capitalista hace de 

ella, en otras palabras, el salario del obrero se fija en e1 

~; arcado independientem~te del provecho que su trabajo pueda 

;:', pro¡;:.rcionar al cápi.taliata. Como el eapre•ario de•tina el 

:,'valor del u.a de la aercanc!a fuerza de trabajo al proce•o 

prodLlctivo, tenemo• que el obrero puede procmcir Ú• valor 

"al que.el q11e co•t& au aalario. !n con.ecuencia, la fuerza 

.. trabajo - la mica -rcaacta que tiene la propiedad ex-

crear úa valor del que 9ue.ta procmcirla. 
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PLUSVALJ:A. 
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La expresión "valor ctel trabajo" es sincSnimo de 

"valor de la fuerza que se llide por la cantidad de aercan

clas neceaariaa para la aanutenci6n .Y reproducci:Ón del tra

bajador". Sin -bareo en la realidad el obrero se iaapna 

-. que la cantidad que recibe coao salario es el paco a su tra

bajo, ea decir, aL número total de ~oraa trabajadaa. De eate 

error ae deaprenden dos conclusiones para Carlos Marx: (Si) 

l). B1 valor o precio de la fuerza de trabajo ªP.!. 

rece como el valor o el precio del trabajo ai-o. 

2}. 81 trabajador tiene la falaa idea de que le -

- ret.r:l.bu:ldD tockt el trabajo. 

Decimo• que es una er...Snea aprec:l.aci&n porquelo

q1&e acontece .. al., coap1etUl8Dte di•tinto ya que solo •e -

le' paca una parte del trabajo no retr.ibllido, es la causa d

·. la piuaval:Ca que enP"osa si•t-.it.ioaaente la• arcas del cap!, 

tal:l.st.a. 

La plwavai:Ca se divide.en vari•s parteas 

-In el 1en¡Uaje aarxiata la pluavalta y la sanan-

cia son t6ra:l.nos equivalente•. La plusval:Ca o parte del va

tótal de la aercancla que se trac:tuce en pluatrabajo o 

escosidaa1 Tomo 1, Bd.itorial Pro-
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t·rabajo no pasado a1 obrero, es 1o que l.lama Marx ganancia.

{j,a totalidad de el.la, dice e1 aismo autor, no va a pasar al

:;'haber de1 capitalista -presario sino que el. monopolio sobre 
2
'f•l sue1o pel'mite que el terrateniente se -bolse parte de 

::''ea.a canancia bajo el. noabre de renta del. suelo, independien

:.:teaente del fin al. que.se deatine una parte de la plusvalia

"'.:corrl'!sponde al capita1ista que presta el dinero por un inte-

:}rú. · Esto quiere decir que al capitalista -presario 1e qu.!! 

r·c1a ·la llamada ganancia industria1 o coaercial.. Sin embarco -

¡;_'.9:1 el capi ta1ista empresario maneja y emplea su pro9fo capi.-

;_.:,,tal 'T no tiene la necesidad de pasar renta por el suelo, toda 

:;_. l~ pluaval:Ca irá a parar en sus manos. 

Marx afirma que tanto la renta del suelo como el.-

p;.Ciateré9 del capital y la ganancia industrial o comercial, 
''!-'·"-

no 

.,: aon de q._ otros tantos nombres que sirven para expresar 

¡t.J.~•, üveraae partes de la plusval.:í a. El plus va1or no provi,!! 

(:;,·ne ni 91 9uelo ni del ca pi tal, sino que en el mejor de los
~:~:: 

,, 'caeoe tan eolo peraiten a sus poseedores y ·al. capitalista •!! 

., :pr-ario obtener sus respectivas partes del plustrabajo tra

~·.· dÚcj,claa en tél'ainoa monetarios. Desde el punto de vista del.
f:·'._\ .•. . • 

~./obrero, el: hecho ele si 1a plusval:Ía se la engulle exclusiva-
·(f:..,, :· . . : • 

f'/ .. nte, el eapreaario capitalista si la tiene que compartir 

cO~ .·el terrateniente y con el que aporta el capital carece 

¡:./419 8entido y de importancia. 
::-~:
Y'· 

·,_.; Quien extrae del obrero en forma directa la pl.us-

~,;~,'1:e•· e• el empresario capitalista, sin impol"tar la parte -

;'~;: 
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o .la totalidad que le corresponda de la misma, por eso, nos

dice Marx, que esta relación entre el empresario capita1ista, 

y el obrero asalariado es la piedr~ an~lar de todo el sist~ 

ma de trabajo, retribuido con un salario y de todo e1 régi-

men de producci~n, por otro lado la parte de1 valor de la 

aercancla que solaaente representa e1 valor de 1as materias-

. priaa• y el des.saste de la maquinaria, o sea e1 valor de los 

aedioe de producción que son conauaidos, no arroja nin~n i!!, 

sre•o, nincuna sanancia, sino que únicamente repone el capi

. tal invertido en •u producción. 

Con relación a la distribución que se da entre el 

terrateniente, e1 capita1 y el empresario capitali•t& debe-

ao• decir que la cantidad que puede repartir•• entre todo• 

loa que han intervenido en la creación de la plusval~a, •• 

encuentra limitada por la cantidad de trabaja no pagado al -

. obrero a•alariado. La sanancia total que tiene el capi tali.a 

.. ta en . el proceso de producción, considerada como mapitud a)! 

· aoluta,- la denoaina·Marx "voluaen de 11anancia" y a la aapd

tud relativa o sea a la proporción que existe entre la ean•n 

· .. cia total obtenida y el capital des~abolsado para promcir -

la llamada "cuota de ganancia que puede expresarse bajo do•

t'oraas". 

1.- La cuota dé canancia puede ser del ciento por 

ciento.de los salarios pa11ados. Si el capitalista paca 

t2.10 .oo comó saiario m:lnimo al trabajador. por una jornada ele 

· · trabajo t~dr.l-o• colllO eanancia una cantidad doble; t420.00 

lo cual nos deauestra que una mitad del tiempo trabajado es

.~· 'perlodD no retribuido. 
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2.- Si tomamos no sólo el capital que se invierte 

. bajo la forma de salarios, sino todo el capital empleado en

la adquisición de materias primas, instrumentos auxiliares,

maquinaria, etc., la cuota de ganancia estará representada -

por la totalidad del ingreso obtenido menos el capital cast.!, 

· do en las partes arriba mencionadas. Así .por ejemplo, si el

montr total del ingreso obtenido en la venta de un producto

. determinado es la de S6,ooo,ooo.oo y los ¡¡astos hechos suman 

·>13,000,000.00 y tendremos que la cuota de ganancia es de 

13,00o,ooo.oo o sea el so%. 

~' ; El primer caso nos revela ~a proporci6n real en--

tre el trabajo pagado y el que no lo' es, denuncia el grado -

de. expl.otación. 
· .. · 

La segunda forma, que es la más usual, sirve para 

ocultar el grado en el que el capitalista se &duefta gratuit~ 

mente del trabajo que no paga al trabajador. 

Para concl.uir con este tema haré.una relación 

oral entre las ganancias (plusvalla), los salarios (valor del 

trabajo expresado en dinero) y los precios (expresión monetj! 

ria del valor de las mercancías). 

Si al valor de una·mercanc!a determinada restamos 
.-.,, 

(:'laa. oantidades empleadas en la adquisición de materias pri--

'· ;'aali y loa •edios de producción observamos que el valor res-

~·:.i!unte •• reducir' a la. cantidad de trabajo que tia aftadido el 
~ ... '- . . ' 

::;¡.obrero,; 81 capitalista y el obrero obtienen l.a canancia y -

t~' lcuf.ilaladoa, reapectivaaente, de ese valor adidonal que es 
_:}: <· . ' . " 
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el único valor creado por el trabajo retribuido parcialmente. 

La intervenci&n del capitalista y el obrero en el 

reparto del valor del trabajo es distinta e inversamente Pl"2, 

porcional. 

Cuanto más perciba uno, menos obtendrá el otro, 

es decir, el aumento es proporcional a la disminuci6n. 

Si loa salarios se alteran en un sentido, las ca

nancias serán afectadas en sentido inverso. En otras pala- -

bras si loa salarios que perciben los trabajadores aumentan~ 

la pluaval~a disminuye. Lo anterior se puede resumir dicien

do que cualqu.ier ascenao que se recistre en loa salarioa de

terainar& una disainución en la cuota ceneral de la canancia; 

·· ... Pel'O no afectar' loa valorea de los productos. 

Loe valores de laa mercancías detel'llinadoa por la 

cantidad de trabajo plasaado en ellos, siendo alterados, con 

frecuencia por las condiciones de mercado en los que juega 

un papel muy importante la ley de la oferta y la demanda. 

Carlos Marx afirma que el número de mercancías 

que son fabricadas en un determinado tiempo de trabajo no dJl 

pende de la duración del trabajo, sino de la fuerza product! 

.va del trabajo empleado, es decir, del grado de desarrollo -

que tengan l:as condiciones de producción. ( 53) 

.( 53) Ob. Cit. Marx y Encela, Pdc. 188 



Así. ~r ejemplo puede suceder que aplicando dos

eapresas .el mismo capital en 1a producción de un mismo bien, 

•e obtenga una mayor cantidad de mercancías producidas en 

una de eilas en el ais111a período, Esto nos hace ver que la

aayor o menor producción no depende del factor tiempo,, sino-

. de 1a fuerza productiva aplicada al proceso de producción, 

·de r'l:l la eran iapórtancia que ·reviste en la actualidad el 

· eap1eo . de tecno1oaía moderna y adecuada en el proceso de Pl"2 

duccicSn. 

A aedí.da que el desarrollo de las fuerzas produc

': <ti.vaa ae perfeccionan, loa sa1arioa, las cananci.aa y los p~ 
'7·,_·'. 

'.~'·.;cioll •• alte.ran, caai. ai•pre o aej~r dicho, en todos los e~ 

'.:. 'aoa en beaefi•i.o. del capitaliata. 

Coao puede obaerYaa-ae existe una interrelaci..Sn ee, 

aalarioa y precios que no puede quebrantar•

.1a realidad aoci.o-econ&aica dAll honbre~ 
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( C), LA PLUSVALIA Y LA FUERZA DE TRABAJO. 

La inmensa mayoría de los trabajadores asalaria-

dos piensa que se vende el trabajo al capitalista por un pr~ 

cio determinado. Sin embargo las cosas no son así afirma 

Marx. Hemos visto que toda la mercancía tiene un valor· que -

se expresa en dinero y es precisamente este hecho el que nos 

conduce a pensar en el error mencionado en el primer párrafo 

de esta hoja. El precio de una mercancía, se encuentra de-

terminada por la cantidad de trabajo necesario mal realizado 

en. ellos, ahora bien aplicando este criterio ¿cómo •e puede

determinar el valor de trabajo realizado en un tieapo deter

minado? Marx nos hace la siguiente aclaración: Naturalaente

'después de haber desentraiiado el sueldo verdadero pero ocul

to la expresión valor del trabajo, estaremos en condiciones

de explicar esta aplicación, racional y aparentemente impos! 

ble del valor, del mismo modo que estamos en condiciones de

explicar los mo'vimientos percibidos de los cuerpos celeatea, 

despu&s de reconocer sus movimientos reales. 

La realidad económica social y la experiencia del 

sistema d~ explotación desmesurada del capitalismo de ayer y 

hoy nos demuestra que el obrero no vende su trabajo sino su

fuerza de trabajo, con lo cual cede al capitalis.ta su dere-

cho de disponer y aprovechar de ella. Tan ea asi que Marx se 

quejaba de que las leyes no fijaran el tiempo, a&ximo como -

límite por el que una persona podría trabajar. La falta de -

restricción en este sentido conducía al restablecimiento de-
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la exclavitud. Si esto sucediera actualmente el obrero se-

. convertiría en el esclavo perpetuo de su patrón. ( 54) 

Podemos decir que la medida del hombre es su pro-

' pia fuerza de trabajo como ya lo había previsto el filÓsofo

y economista Thomas Hobbes en su obra el Leviatan en la que

que el hombre vale o se estima de idéntica manera 

dem's casos, es decir por un precio en el caso del 

···.trabajador proviene del uso de su fuerza de trabajo que hal(a 

empleador. 

Con esta premisa podr:Camos determinar el valor 

trabajo, como el de cualquier otra aercanc:Ca por la can

de trabajo necesario para su produccidn. 

La fuerza de "trabajo en una potencia individual 

parte del patri•onio de cada ho•bre el cual para 

y desarrollarse necesita una cantidad deteñainada

aedio• de primera necesidad para conserv:arse y prolongarse 

- el tie•po a trav6s de su e•pecie, ya que el. obrero al 

~pal que la máquina se dess••ta y debe ser remplazado por 

~t~ ·en el •ercado de trabajo. De esta manera el trabajador 

· no e• •'• que un ~edio en el •istema de producción capitali~ 

.'.,< t;a que sirve al aismo tieapo de eslabÓn y proveedor de su 
,,~ .", 

.!; f.uerza de trabajo y de nuevos brazos que se incoi: 

Marx y Ensels, Obras Escogidas, Tomo 1, Editorial Pro-

l(reso, MoMc~ URRS, P'sina 74 
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paran a las ruedas del carro conducido por la burguesía. 

Marx nos hace notar que el valor de la fuerza de-· 

trabajo es distinto debido a quP. el costo de producci6n de -

las fuerzas de trabajo también "ª distinto desde un punto de 

vista cualitativo. Esta es la razón por la que el autor del 

capital afirma que el clamor por 1a icualdad de salarios de4 

canaa en un error, en un deseo absurdo que jaa's llecar'n •

realizarse. Es un brote de. ese falso y superficial radica-

li•llÓ que adai te laa preai•as y pretende .rehuir laa c_ondici!!, 

nea. 

Tal parece como si Marx estuviera posesionado de

un. inalterable dete ... iniamo que hace de la sociedad una vlc

tiaa de laa estructura• •ociales del siateaa capitaliata de

producci&n. l.&pcamente ••ta foraa de penaar ea nor .. 1 dadaa 

1aa condiciones •ocialea, jur:!clicaa y laborables en que ae -

encontraba awnercida la el••• trabajadora en el •iclo pa•ado. 

No ae trata de ninpn peaiaismo ni taapoco de una falsa vi-

ai&n. Si•pleaente la iaacen viva de un hombre plenamente 

conciente de la realidad •ocial y absolutamente comprometida 

con sus aeaejantea. Ea cierto que ia si tuacicSn social. y ju

r:Cdica del trabajador ha mejorado pero la realidad sipe di

ciendonos que el obrero contin~a encadenado a la aáquina que 

lo enajena, lo robotiza y cuyo trabajo per•iste siendo apro-

... vechado por .el patrón que lo retribuye con un salario insufi 

ciente que en muchos casos toca la miseria y cuyo significa

.'do social de la justicia se ha vuelto para el hombre trabaja 

dor un aito y una delllaaoéia carcomida por el uso continuo e-
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,·i'nmoderado que ha:.hecho. la el.ase poderosa que, po_see los •e-

dio• ele. producción. 

Se trata ele un laberinto de la clase capitalista

;,para •antener a la cla•e obrera y en seneral a toda la clase 

";"explotada dentro de lo• l:lmite• que conviene a la claae pri-
·,·· . 

Dentro del •imteaa de trabajo aaalariado el pr--

·;:oto que •e d al trabajador por su fuerza de trabajo depende 

>'•1 valor aaiFailD a do• di•tint .. claaea de fuerzo'\ de traba 
:·~ ¡. 

~\:jo, y por ello 1'i9dlf'' una retri.buci.cSn e~tativa aobre la base 

~f,.i' ~ta~ d6 t~•bajo .. alariado., - lo .Umc> que pedir la

i[ ltbértad.. llObN ia baae de un •Ml.t,ella fundado en la -clavi--
1, ··' 

t~·· ,'' ,,.· 
it<,·. :· ~ . Bft •tnteái• dire90• qtW pa&'a el penauli.ento .. r-

;¡:Jd.lta .el valo~ • la fu•ria de trabajo ae dete..U.aa por la -
1'~.~antidad. de ,un valor que reprea•~ loa art:Cculo• de priaera 

"nec-:1.dad que aon ia1treac:lndible• para proclaacir deaarrollo,

,,.•aantener y pd..,_tuar la fuer~• d9 trabajo incorporado en el-

;i. tli'abajador~ 
;·~¿':: ·'· 

Vi•to lo ant•a'J.ar prepnt-os ¿ gu4 relacicSn par-

da el valo,r de ia fuer•• de trabajo con la produ.cci.&n de la

:; :Pl.uaval:la? Bn priaer lu•ar deb-oa decir que l.a pluaval:Ca -

:cu)'O orisen •e encuentra en el proceso de produ.cci&n, conoci_ 

C'cl&> tU.b:l&n cama pluaval.or y val.or excedente entre otras den,2 
:~{·:·" 

!:'Jíd.nac:lonea, ·de aanera que cuando •e •plea una u otra se 
¡:;•<·,, .. ' . 
¡f'.~.•r' en el Jl!IUmo sentido 'Y con el mi.amo aipifi.oado. 

fü~·, 
La plusval:Ca •e define •i•p1e y sencillamente como 
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.. el trabajador no pagado al trabajador, el excedente que el -

capit~liata ae eabol.sa. 

Para poder entender el. mecanismo en que se orip

na ·la plusvalía •anejamos un ej"Jlllplo práctico: empleando la 

.. cant:idad de 1210.00 que fu' el salario a:lnillo en el allo de -

198:1..,. en el D.F. Suponguioa que l'eclro ·que .. ·un obrel'O• tr• 

baja durante una jornada diurna de 8 hor••• percibiendo a 

· · cÍlillb:io ele au fuerza de trabajo la cantidad de tz10.oo. cant! 

dad que queda pa•~da o cubierta con aolo 4 horas de trabajo

nece .. rio ·para conael'Vación y produccidn de Pedl'O como traba 

· . j~dor. Bato dellueatra que laa 4 horas reatantea ~~n :"propia, 

dais pOI" e1 ~~pitaliat~ que COllpra la fuerza ele trabajo. Todo 

ei beneficio traducido compra la fuerza de trabajo. Todo el

beneficio traducido en ganancia deriva del excedente ele 4 h2 

ras de trabajo no pasado· al obrel'O ea lo que conatituye l.a -
::.,·· 

pluaval.la., que ae traduce en pluaproducto y cuya premia• ea 

: el pl.uatrabajo. Eata pl.usval.la no pertenece n:i por equivoc,A 

ci&n al. trabajador• sino que tiene como fin foraar parte del 

crecimiento constante del capital del propietario ele lo• .._ 

dios c1e· produccicfn que l.o reinvertir.C en el proceeo product! 

vo., aul.titud de veces para que l.a p~uavalla •i•• adq"i.riendo 

ia&e pluevalla. 

Visto el ejemplo anterior ea natural precuntar, -

¿Por qu6 sucede as!? La respuesta nos la rut Marx cuando 

dice que si.el trabajador laborara exclusivaaente durante el 

···:··tiempo .neceeario con el que cubre el salario que le entrega

el capital.iata. éste no obtendr:la ninauna plu.val.la y que •• 

· .donde verdaderámente se tropieza l.a ·fuerza de trabajo del 
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obrero, adquiere el derecho de conaumir o usar la mel:"canc!a

comprada la que se consume mediante el trabajo como una má -

quina al funcionar. Por lo tanto el capitalista al pagar el 

valor diario o semanal de la fuel:"Za de trabajo adquiere el -

derecho de ·hacerlo trabajar en su provecho durante el tiempo 

mencionado. 

Marx llama la atenci&n sobre lo que ya hemos vis

to lo que representa para 'l un punto deci•ivo: El valor de

la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo 

nece•ario para con•el'Yar la experiencia del trabajador y f~

cilitar la prodllcci&n del ai•mo pero e1 uap de la fuerza de-

trabajo no tiene otro llaite que la enersla activa 7 la fueL 

za f:C•ica del obrero. Bllo quiere decir que el valor de la -

fuerza cl9 trabajo y el .u.o que de' ella:se'hace, •on do• coe&41 

complet-ente di8tinta•; .tan di8tinta• nos dice "-rx como el 

. tiempo que. c~n•uae un caballo y el tiempo que puede llevar-

eobre eu lomo al jinete. (SS). 

La cantidad de diaero que el capitali•ta P••a al

obrero bajo la forma de valor de •u fuerza de trabajo, no li, 

aita el llDnto total del trabajo reáu1tante de la aplicaci&n

de la fuerza de trabajo en el tiempo noraa1 de la jornada OJ: 

dinaria de labor replada, hoy por la Ley Federal del Traba

jo. :Iluatremoa lo anterior con el ejemplo que heaoe veniclo-

· aanejando. Habiamoe dicho que con •olo 4 hora• de trabajo,-

el obrero cubr:Ca el •alario a!niao paaado por •U -pleador. -

hec,t10 que no le impide continuar trabajando durante el otro

(SOllreetante de 8 ho .. a•, .·tomando como ej-plo •. Beta rM1idad 

qlle •• vive wdD• loe cltaa no limita· la libertad dlel capita-

·. (55). Ob.· Cit. Marx·,.· lnple. P.Cpna 408 
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1i•ta que es justificada por e1 ropaje de 1a legalidad 

para obl.iaar al trabajador a continuar en su labor de 4 h,2 

ras excedentes que Marx 1laaa hora plustrabajo. Lo anterior 

no• lleva a la conclusi6n de que el capitalista en foawa -

· coapletaaente cratuita se adu.ei\a del producto que 88 COll8J! 

cuenci.a del esfuermo obrero aplicado al proceao ele produc

ci&n. S.ta re1aci.6n de intercaabio entre el capital y el -

trabajo mo•tiene MarlllD •• lo qu_e co119tituye la ba•e del 

·· '•i.8te111a capitaliata ele producción que •e encarca de enarb,2 

1ar la bandera del trabajo a•alariado bajo pretexto de la

. · libertad de -pre•• de la libre concurrencia del "dejar h,! 

cer y cl9jar P•••r". Eato·con~ce a.una incemante reprodu.c

cUn del obrero como tal y del capitali•ta COllO capi.tali•-

ta. 

Para concluir el probl-• dv la pluaval.!a tend

.-0• con una fra•e literal de la obra ele Marx: "La cuota

cle la plU.valla depender,, •i 1•• chmáa circunatancias P8.E 

. aanecen i.nva_riable•, de la proporcicSn e:d.•tente entre la 
-

jomada ele trabajo y el u ... po aupleaentario o 

. plumtrabajo ·destinado al capitaliata". Depender' por tanto, 

de la proporci6n en que la jo"'ada de trabajo se prolonpe 

-'• all.á del tieapo du.rante el cual, el obrero con·au tra

bajo •• liai.ta a reprodu.cir el valor de fuerza ele trabajo

ºreponer •u •alario. (S6). 

Marx y Bnpla, Obra• Bacopd.aa, TollO J:, Bdi.torial PI',!! 

..... o, ~acd URllS, P'•· 409. 
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CAPl:TULO l:V 

LA INFLACl:OH 

(A) J:HTRODUCCIOlf 

No hay duda que en la actualidad vivimos en una

etapa de inflación, •on auchaa las explicaciones que •e le 

han dado a la inllación, cada quien de acuerdo con •u fol"

aaéi.ón econ&ai.ca y política interpreta este fenómeno a au

aanera y propone solucion••· 

Hay ~verea• teor!a• confus- y complej4:8 que 

hacen de la iftf1ación un fen&aeno que solo pueden compres.,;. 

del los e•tudio•os en las ciencias econ&micaa y condenan a 

la aayor parte de la población, a aceptarla coao un aa1 

que est' fuera de su alcance para entenderla. y solucionar- . 

la. ~in eabareo la inflación •• un mal curable. La princi

pal causa para que •e •i•a dando, .. qu.iz& la isnorancia 

que sobre ••te fen&meno tiene la aayor parte de la pobla 

·ción, aú ••to quiere decir que no pueda coabatine. 

La inflación es un proceso, provocado b'sicamen

te por lo• cc>biernos para poder hacer frente a •US SUto•,:;. 

creciente•; M':d.co •• un claro ejemplo del proceso. infla -

"cionario provocado por su propio aobierno que se b& adjulli," 

· . caclÓ · ta~•• •'• al la de s~ fuerza• y funcion ... 

,., .. -
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La inflacicSn en MtSxico permite a1 gobierno decir 

que .ha hecho aú por el pueb1o• y a un buen número de ind!. 

Viduoa enriquecerse a la soabra del proceso inflacionario, 

aunque en realidad cada dta el pueblo se empobrezca más. 

La inflacioón ea un t'en&aeno ecommico pero sus 

c.auau y efecto• van -'• a1la del anál.iais puraaente eco

: 114..ico y a1 ipal que -.ichos otroa. fenóaenoa sociales re

. percuten én la vida econdaica del pala, .Ssta repercute en 

... la d91 t~abajador• ••&da lo Yeremos en el curso de este -

c.lpttulo. (57) 

Para eapezar el .aa"1.i.~a 69 la "inflación prime

·.:. rU.ente har4 UD& relac:Mhl a. i .. teor.:!aa que tratan de e.as 

pl:l.carla. poeterionaente~· el concepto de lo . . - . 

. . · Cl'M'· -· .t.Df1acl&n. vel'99Da .... efecto11 en el sa1ario del 

t~bajadÍ>r• · "8.:! como 1 ..... di.das adopta*-· por el gobie..t 

Do .. ra ooabáÜr1a. 

. . . 

.,,11) ?úo.• Lui•, Gobierno y la .t.aflaci&a. Edi.todal Dia-

ná .. 1980 • papna 19. 
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(B) TB>RJ:AS SOBRE LA :INFLACXOH 

Las teor:!as •'s conocidaa que sobre e1 fencS-no

de la i;nflación se han vertido don l•s s:lpdentea: 

(A) Lá teor:Ca aarx:i.sta 

(e) La teaña -tructuraliata 

(C) La teoña de los intermediarios 1' el af'n de 

lucro 

(D) La teoña de costos. y sobreprec:los 

(B) La teor:Ca del auaent.o de la dlllaancla maneta -

ria 

(F) La teoña psicolópca o de la escuda Aua --
triaca. (58) 

(A) La teorla a.'\rxiata seflala que e.l feno•eno de 

'~- :lnf1~ci&n .. de oripn capitalista, ea una_ conaecuencia 

· de la econ&aia lllonop$lica y de la explotación de cl .. ea. 

Sepan el contenido de esta teor:la hay una •ala -

- distribuci&n de la riqueza, por lo tanto hay injusticia ya . 

que unos cuantos (los capitalistas) aon lo• que explotan a 
.-·¡ .. ;- • 

. la aaroda de la población (los obreros), y proponen los-

' •t1~dorea ·c1e la teor:Ca coaentada que la dnica soluci&n al 
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prob1ema inflacionario es el eatablecimi.ento del socialis-

mo. 

Conaidero que 1a inflación tiene aplicación en -

todo• loa paÍ••a de1 aundo inclependienteaeDte de au Ñci -

aen y tendenciu po1!ticas, a1 reape~to dice e1 eacritor .

Luia Pazo• que eate fen&aeno se di de menor a aayor arado-

• aep la_ capacidacl que tena• el país que la atravie•a para 

el buen aanejo de eu adai.nistración pú.blica •. (59) 
r·· 

(B) La teoría eatructurali•t•, esta teoría •efta

la que en loa pa!aea aubdeaarl"Ollado•, y b'•ic .. ente ibe • 

l'O .. ericano•, 1• inflac:lcfn ea consecuencia de lo• deaajue

. t .. entre lo que ae pl'Odu.ce y laa necesidacle• de la ••Yor

parte de la población. 
\ 

Loa. aeau;1dorea de esta teoría aenc;lonan otras 

conaecuenciaa ele ••• fen&meno coao la concentración del iJl 

areao, el des-p1eo 1 la ex:lstenci.a de arandes sectores 111a.,¡; 

pnadoa y la inconsruenc:la entre .,! aparato productivo y -

las demandas de.1a clase necesitada. 

Del contenido de esta .teoría se desprende que ae 

trata de explicar el femaeno de la inflación, seftalando -

un,a parte del pro b1ema. m&s no to do 1 · ya que se. esca~an ele -

(59) Ob. cit. Pazo• Luia, p4pna 19 y 20 
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su contexto otros fenómenos como la devaluación, aumento 

de precios y salarios, circunstancia que nos impide acep 

tarla como absoluta. (60) 

(C) La teorta de los intenaediarios y el afán de 

·lucro ª'ª que una teoría, es un hecho, ya que los interme

di.arioa siempre han existido, no aparecen ni antes, ni dea 

pu'• de la inflación, por lo que no hay nin8Wla relaci&n -

entre '•to• y aquel~a. 

Los interaediari.os son co.•erciantes 7 como tales, 

buacan obtener mayores canancias independi.enteaente de los 

.Probleaaa de tipo econ&m.ico que existan en el país. 

En realidad este h~cho no es una novedad, toda -

vez, que en paises con sisteaa de libre empresa o sea aqus 

lloa pa:Caea que tienen un sistema ec1>nd'mico basado el la 

propiedad privada, de las f'bricas, come¡.cios, la libre 

competencia, la libertad de producir, vender y coaprar peJ: 

aite que exista la especulación, el enr~quec:Laiento perso

nal o el af'n del lucro pero· de ninguna manera tiene rela

ción con 1a inflación. 

(D) La teoría de costos y sobrepreoios, esta teg 

'r:Ca trata de explicar el fencSaeno inflacionario diciendo 

que loa costo• de prodllcción (infraestructura, materias 

primas, .••quinaria etc) son llUY altos lo que oripnan que-
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suban los precios de los productos en el mercado y si a 

ello agragamos los aumentos salaria1~s, que exigen los si!! 

dicatos por arriba de la producción de los obreros, a ra:lz 

de ese aumento empieza el proceso inflacionario o como le

llaman los economistas carrera de precios-salarios, el 

cual 198 caracteriza ÍJor el aumento de precios y salarios. 

Esta teoría carece de validez absoluta pues como 

ya quedS eatablecido en los párrafos anteriores una coaa 

es la inflaci&n y otra sus efectos, por tanto esto• arsu 

aentos ele la teoría en cuesticSn no son m&s que efect<ts. del 

problema en eatudio. 

(E) La teorla del aumento de la demanda aoneta -

ria, el contenido de esta teoría, consiste en que al awne!! 

tar loa aedioa de paao, tiende a aumentar los precios, ea

clecir, mientras más circulante.haya, habri precios altos.

Esto no ea cierto ya que los precios tienden a aumentar d,!! 

bido a la eacasez del producto, o sea a la falta de produs, 

tiviclad que hay de determinado satisfactor pero la razón -

no precisamente se encuentra· en el aumento de medios de PA 

go tales comoi Billetes, crédito bancario, emisión ele cir

culánte:. etc., acle19's no explica la inflación sino que íin!, 

camente dl a conocer 1.tno de sus efectos, por lo que no se

puede eceptar como abaoluta. (61) 

(61) Ob. Cit. Pazos Ll.lia, Páginas 29 a 32. 
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(F) La teor~a paicol~gica o de la escuela aus 

triaca, los seguidores ele esta corriente consideran que la 

inllaci&n, es el aWBento de circulante por arriba de lo 

. que ae produce, lo que oripna un alza de precios. Para e.1.. 

· ·ta corri.ente de inflaci.&n es el aumento desordenado de la

elli.ai&n de r.onedaa y·b1.1letes en relaci&n a los bienes y -

ael"Yicioa, pero aunado a este fen&meno hay otros; como por 

ejeaplo: La devaluaci&n de la moneda, alza de precios y ;5.A 

lari~a, careatla de l• vida eacasez de productos, etc. To

do ello hace que se provoquen tensiones sociales, altera 

cion .. ¡t9icol&pcaa que pueden tenainar en problema- mis 

sraYea, por ello esta teorla aenala que cuando se le pier

de la confianza a un aobierno, puede ori.P,nar hasta un ao.l 
pe de •atado. 

lata teorla refleja un ••pecto :l.aportante: n -
paicol&pco ya que l.aa necesidades del hombre se satisfa 

cen con bienea y servicioa pero al no haberlos, ocaaiona 

que lulya preocupaciones mentales, o al haberlos es~ muy 

alto au costo y no alcanza el din~ro para adqu.irirloa, lo

que cau.a adn m'8 preocupaciones pues una necesidad antea

que aer biol&P,ca en el hombre, ea aent.tl. 

8n conc1uaidn: Una vez explicado brevemente laa

teo'daa que estudian a la inflaci&n, es de pensarse cual -

vamo• a aceptar, ello noa lleva a aeftalar que el

feii4aeno de la inflaci&n en M'xico es un desorclenaai.ento 

-,. ,. 
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entre 1a emisión de moneda y bil1etes, lo .que ori&ina esc.1, 

sez y carestía de los bienes necesarios para satisfacer 

nuestras necesidades pero que a1 ai.smo tiempo ha provocado 

desequilibrios sociales y econóaicos, por lo que de las 

teorías expuestas anteriormente las que más ae ajustan a 
la rea1idad inflacionaria de México, son las que explican

la inflación como una :a1teraci6n ele la producci6n de b:le-

nes y servicios, la eaiai6n de circulante y billetes y la

teorta psicolópca o escuela auatriaca que es la que sefta

la que ~l fenÓ•eno inflacionario provoca tenaionea 110cia-

lea, lo que auchas veces ae traduce en dasequilibrio•·ao-

cialea, que traen como consecuencia una "1ptura del orden

¡Ñblico y la ~z eoc:lal. 

(C) DJ:VBllSAS ESPBCIBS DS :INFLACION. 

La inflaci6n ea un fenóaeno, cuyos efectos en un 

P.:t:s pueden ser arand.ea o pequei'loa, secdn la preparacidn -

econdaica de1 púa que recibe el :lapacto _del procemo infl.1, 

cionario, por 1o que debemos de conocer, en donde -pieza

dicho fenóaeno y hasta donde puede llecar; circunstancia -

que me obliaa a realizar y e~plicar 1aa di•eraas eapecies

cle inflación con el propÓsito de saber la araduacióa de 

efectos que produ.ce. 

La inflación puede ser: 

.(A) Reptan té 
(a) Abierta 

(C) Galopante 

(D) Repri.aida 

. (S) !aportada 
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(A) La inflación reptante, es el primer inicio -

de la inflación lo que se traduce en un aumento en los pr.si 

.cios que se re,P.stran en un lapso relati~amente proloncado 

y a niveles bajos. De acuerdo a lo expuesto, esta primer 

etapa del fenómeno inflacionario se caracteriza, porque 

ha.y un auaento ~e precios y coatos de la vida en fonaa len.. 

ta, por lo que para alpinos expertos en la •ateria juzcan

que una alza moderada del nivel seneral de precios, a •ás

de inevitable, puede incluso juzsarse de positiv~, ya que

•tiau1a la producción y es el reaultado del proceso econ2, 

.aico llevado a cabo, con pequeftas bajas pero que empieza,

• aer afectado por el proceso _i~~lacionario. (62) 

( B) La inflación abierta ei1 aquella en que el 

poder público otorsa a loa particulares la libre fijación

de precioa basados en los ya existentea en el aercado. 

Por lo anterior, se despreride que el Eatado oto.1: 

ca a loa particulares a su libre albedrfo la fijación de 

1oa 'precio• de las •ercancías para que se vendan en base a 

••• fijación, por lo que se corre el riesao de que se ven

dan a .. yor precio de lo estiptilado y de perder la confía!! 

za pdb1ica, con lo que puede empeorarse esta etapa (63) 

(62) Pasoa Luis, Gobierno e Inflación, Editorial Diana 

1980. 

Fredlllan Mil ton y Mussrave Richard, Probleaas Econóai

coa actuales, Editorial Dopesa 1972, P'•~ ~5~· 
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(C) La inflación galopante, este tipo de infla-

ción se considera como la etapa más perjudicial del proce

ao inflacionario, el cual se caracteriza por el ~értigo y

la emisión de billetes y por la inestabilidad constante de 

los precios, los cuales se incrementan en lapsos inferio-

rea a los mensuales. Como lo demuestra la grAfica No. 1 que 

ae anexa a -te trabajo. Esto origina la pérdida del 

cálculo econóaico produciendo así un caos monetario. Esta-

.etapa es la que actualaente atraviesa nuestro país ya que

hay un aumento dé precios y un descontrol de los aismos, -

toda vez que los patronea de car4cter econóaico se ven a -

cada inatante alterados, por lo que es difícil de medir o

rrenar dicho• aumentos. (64) 

(D) La inflaqión repriaida trae como consecuen-

ci.a que ae adopten medidas tendientes a controlar los pre

ci.oa lo que auchas veces ocasionan una serie de anciealías

econ6micas que asravan el problema en vez de mejorarlo. 

Bn priaer lugar disminuye la producción del bien 

controlado y por ot.:O lado al estar el producto más barato 

en relaci6n a los artlculos controlados origina la escasez, 

pues .su precio es bajo y la demanda alta debido al circu-

lante que en gran cantidad ya existe. 

"Los controles de precios más bien se llevan a 

.(64) Pazos Luis, Gobierno e Inflación, Editorial Diana 

1980, ''sina 103. 
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cabo con la finalidad de aparentar de que se está comba--

tiendo el problema que el &0bierno ha causado y que no ... 

haya como evadir su responsabilidad, por lo que opta por -

aplicar esta medida de carácter político, más que econóai

co, ya que no lleva a solucionar este problema que trae ·

consigo nefastas consecuencias econcSaicas. 

Desde el punto de vista econóaico. no tiene just,i 

ficacidn alauna los controles de precios ya.que eon perju

diciales para el desarrollo aismo del cobierno y de au ecj! 

noaia, toda vez que pl'Ovccan la eacaaez del producto con-

trolado, descapitaliza a los sect~rea que producen o come~ 

cializan productos controlados, se pierde el cálculo econQ. 

aico, ae lleca al racionaaiento, a las colas para obtenel"

productos controlados y por ÚltiJDo se aultiplica.la buro-

cracia y auaenta la cor~upción. 

De lo anterior se puede deducir que la juatificA 

ci6n del control de los pl'ecios en los proceso• 1nflaciona 

rioa ea de car,cter pal:Ctico, por que se da la iaprea:icSn -

al pueblo de que se está castigando a loa responsables del 

alza de loa precios, siendo que el principal causante de -

dicho auaento lo es el-propio gobierno. 

(S) La inflación iaportada se traduce en la ad-

quisición de productos en el extranjero a un aayor precio, 

se dice que el auaento de precios internos, es debido a 

que loa productos que ae adquieren en el extranjero so~ •!!. 

cho •'• caros, sin .. barao y para los fines de ex~li~ar el 
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fenómeno inflacionario, en México, esta idoa es inoperante 

ya que nada tiene que ver, la adquisición do productos en

el extranjero con el aumento de precios internos. 

Efectivamente como- se verá en este mis•o capítu

lo, cuando se hable de los efectos de la inflacicSn, los 

p~ci.os suben debido a la escasez de los productos en el -

.. reacio y a la no pro~cción de los mismos, y no precisa-

aente a la adqtd.aición de esos productos en el extranjero, 

en realidad el auaento de precios internos encuentra su rA_ 

zón ele ••r en el aismo proceso inflacionario ya que es un

efecto del ai.sao y no una causa como algunos lo interpre-

tan. 

Bl aumento de precios internos se debe aás que -

nada a la inflación ya que al subir el costo de la vida, -

auben los salarios y los precios, por lo que si. ha)' aupon

to de precios internos ea debido a la escasez en la proclus_ 

ción de los bienes satisfactores y no por que se adquieran 

en el extranjero, lo que en verdad influye en el auaento -

de precios internos, ea el dinero proveniente del extranj~ 

ro debido a loa emprestitos que M'xico ha solicitado a los 

países extranjeros, para la deuda que contrae con el sec

tor pdblico que en los '11timos ai'ios se ha extendido cran.d.1 

•ente 

En síntesis: La inflación importada consiste fuB 

claaentahente en importar dinero del exterior, no aercan-

. _ c:Cas" los pa:lses que son afectados por este tipo d_e infla

ci&n son aquellos que reciben mayores divisas por exporta

ci6n de petróleo, café, aranos o por un superávit en su --
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balanza. (65) 

Sin embarsa este tipo de inflaci6n puede ser coe 

batida por medio del conplaaiento de divisas o por el au

mento en las exportaciones lo cual vendr!a a equilibrar la 

balanza comercial que ae habla visto afectada. 

Bl caso da M'xico •• puede considerar como un 

.. probleaa delicado ya que la deuda exterior en loa Últi.aoa

áfloa ha cl'Ocido enora-ente .lo que ha oripnado que el se>-: 
· b:lerno haya auaentado loa precios y que ·de alaún aodo quis. 

ra ·solucionar este probleaa, pel'O la ver~..ad e• que la dni.

ca foraa de solucionarlo ea, diaai.nuyendo el aa•to pú.blico 

e iapulaando laa exportac:lonea,, como ya ae eatableció. Con 
'•:ldero que adoptando tan aiquiera eataa dos aedidaa, se 12, · 

eraría obtener un buen equilibrio de c·ar,cter econda:lco en 

•l pa:Ca. 

'. L ¡ 
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(D) <X>NCEPTO DE J:NFLAC.ION, DJ:STJ:NC.ION ENTRE LA J:NFLACION 

Y DEFLACJ:ON. 

Debo dejar asentado que el fenómeno de la infla

cidn es mundial, el impacto, en mayor o menor escala del-

•isll01 se desprende del nivel de desarrollo del país que -

lo atravieae. 

Seadn Luis Pazos, este fenómeno econ6mico se de

fine de la sicuJ.ente manera: 

La inflacicSn es el aumento del total de los ae-:.. 

dioa de paca o medio circulante sin respaldo de un incremen 

to equivalente de bienes y servicios en el morcado. (66) 

Este cocepto requiere de la siguiente explica- -

cicSn 1 

Un periodo inflacionario se caracteriza por el 

, auaento de precio en aayor o menor erado, de caai todos 

, loa' bienea y servicios, como consecuencia de. una demanda 

aareaada por el nuevo dinero puesto en circulación. No to

do9 loa pl'Oductoa auben el precio al mismo ritao, puede h,a 

ber unoa poco• que permanezcan es~ables o bajen su precio, 

pel'O la tendencia pneral ser' el aumento. 

En loa períodos inflacionarios los precios suben 

coao heaoa expreaado debido· a que el aU111ento de circulante 

ldncha o aUllenta la demanda y por tanto, los precio• no h& 

cen aino reflejar eae aumento de la demanda. 

'(66) Ob. Cit. Luía Pazos, P'cina. 36. 
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.•1 aumentar la demanda más rápido que la oferta, 

empieza a reflejarse en aumentos de precios. 

Los precios suben debido a que como predica la -

ley de la oferta y la demanda, la cantidad demandada est'

por arriba de la cantidad ofrecida. 

El alza general de los precios es una consecuen

cia de la inflaci6n y no la inflaci6n en si misaa. 

En slntesis: La inflación es el auaento de la el!, 

aanda, provocado por la creación de nuevo dinero por arr! 

ba de la creaci6n de nuevos bienes y servicios. Es en es

cencia, un fenómeno monetario y como en todos los países -

la cantidad de moneda en circulación ·~t4 detenainada bás,!. 

e-ente por el ¡¡obierno, podemos concluir que t~cnicaaente 

es el gobierno. el principal responsable de la inflación. 

Di.stinci6n entre inflación y deflación 

En la teoría económica, gran parte de lo~ fenÓ•.!2, 

nos son provocados por ciertos desequilibrios. Cabe reco!:. 

dar que cuando la producción y el consumo sufren desequil! 

brio, aparecen los fenómenos de escacez o sobre producci6n. 

Ello acontece tambi&n entre los datos moneda circulante y

productos manufacturados; cuando entre ellos hay un dese-

quilibrio, &J?arecen los fenómenos críticos conocidos como-

inflación y deflaci6n. 

a).- La inflacidn es un fenómeno econóaico que -
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se proVoca por el hecho de pensar que una situación de cr!. 

sis puede solventarse en un momento detenni.nado por la sim 

ple emisión de billetes y al hacerse ésta en fonna desmed! 

da, no corresponde a la cantidad de productos elaborados.-

(67) 

El aomento más propicio para la formación de un

ostado inflacionario es el t~nni.no de una contienda bélica, 

En efecto,para que un país pueda sostenerse durante una 

cuerra, requiere equipo bélico, mantenimiento de coabatien 

tes instalación de centros militares y para ello, debe so-

. licita~ de la clase productora el cambio de su actividad -

habitual para dedicar su esfuerzo a la producción de mate

rial b~lico, al t~nni.no del conflicto armado, ese país se

encontraría con una enonne deuda interior, y con tal de no 

aumentar su deuda exterior, considera más cómodo solventar 

la situación a base de autorizar la emisión de billetes y

pacar así a sus acreedores. 

La aparici6n de billetes y el aumento en su cir

culaci6n, provoca que mayor nWnero de personas deseen con

vertirse en pro«hlctores; aparecen.nuevas empresas, las in

versiones se multiplican, la tasa del interés se eleva, se 

. multiplica tambi_én el espíritu de empresa y los obreros en 

carecen su trabajo, situación que aceptan los empresarios-· 

por que confían en que sus ingresos serán tambi~n mayores. 

Esto trae como consecuencia, que el :producto que iba a ob

tenerse a bajo costo, se adquiera en uno más caro.y el prs 

cio se eleva también. No obstante, el pdbli~o consumidor 

(67) Domíncuez Vargas Sergio, Teoría Econdmica, Editorial-

Porrda, S.A. 1 1972, Página 101.· 
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n? rechaza este aumento 1 toda vez que cuenta con una cant!, 

dad adicional de bi1letes dispuestos al. pago. 

Aparentemente se puede pagar los productos a 

cualquier precio pues hay dinero I pero no Se obtiene la 

•ia•a cantidad que se obtenía cuando no habÍa inflación 

por tanto, a mayor cantidad de dinero 1 m&s carestía de la

vi'da y aenores son los productos que se obtienen para sa-

tiafacer las necesidades de las personas,sobre todo la clA 

ae trabajadora, que en Última instancia es la que sufre el 

i•pacto de l• inflacidn. 

b).- La deflación: Se ha dicho que un período iJ! 

rlacionario se caracteriza por la emisión de billetes, ci,¡: 

culacicSn de dinero que no se equiparan a 1a producción de

~enes y servicios. El Órgano estatal se da cuenta de que 

debe auapender 1a emisión de bil1etes, o bien hacer que el 
1 # 

exceao de ellos se reintegre a las arcas publica; es ento!! 

cea cuando comienza a gestarse un fenómedo general. con ca

racterísticas propias y contrarias a 1a inflación, es de-

cir, el •oreado, al llenarse de productos, origina una S•!! 

aible baja en los precios; a la vez, nadie compra merca~-

cla en i&'lal arado, los obreros est&n dispuestos a laborar 

a aenor sueldo, el espíritu de empresas desaparece y la 

· aano de obra, loa precios y el inter~s ae desploman. 

In aedio de esa situación de desequilibrio, el -

eatado ae ve en l.a necesidad de proveer a la estabiliza- -

ci.Sn c1e· la aoneda en ocasi.:>nes a base de una intempeati va

•valuaci6n. Bate fen6•eno es conocido como deflación. (68) 

(~8) Ob. Cit. Doalnp.ez Vargas Serg:i.o. Página 102. 
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La deflaci6n viene a ser un fenómeno económico -

, f' contrario a la inflacicSn o sea, es la reflexicSn y el es tu

. dio que hace el estado respecto de su economía en el sent! 

do ele que ha llegado el momento de suspender la eaisi6n de 

billetes y de circulante, y por lo tanto debe de cerrar la 

f&brica u organismo que se eocar&a ele eaitir los bil1etes

Y se establezcan medidas adecuadas para retirar en fon1a -

paulatina, el exceso de billetes en circulacicSn. Este paso 

que da el estado que atraviesa la inflaci6n viene a ser un 

saneáaiento de su economía otorgándol.e facilidades para un 

·. buen equil.ibrio y desarrollo socio-econóai.co. 

En el caso de México hasta nuestras fechas el. gg, 

bierno no quiere llevar a cabo esta medida, circunstancia

. que nos .iapide salir de este problema; por lo que respecta 

al. &asto p.tblico, éste no ha sioo disainuido, lo qlle agra

van a&a el problema económico y el equil~brio social de 

nueatro paLs, toda vez que se han tomado aedidas y pol.lti-

caa econóaicas e·quivocadas que nos han ll:evado a un estan

c.aiento económico mis que a un verdadero progreao. 
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(E) EFECTOS DE ~A INFLACION EN GENERAL 

Son diversos los efectos que la infl.ación produ

ce en una sociedad, el más grave es el alza general de los 

precios, pero del alza •eneral de los precios se derivan 

otra serie de efectos que producen desajustes social ... 

Dentro de los efectos que produce la inflación -

•• pueden mencionar: 

1.- la pérdida del cilcul.o económico 

2.- Elevaci6n de los precios 

J.- Redistribución del ingreso 

4.- La escasez 

s.- Los cuellos de botella 

6 .- Destrucci6n del ahorro 

1.- Des .. pleo y baja en la producción 

B.- La devaluación de la moneda 

1.- La p~rdida del c4lcul.o econ6mico. La infla-

. ··cidn destruye el dinero y el cálculo económico desaparece, 

lo qu~ ocasiona un caos de c~r4cter social. Esto trae como 

con•ecuencia que la moneda no cuapla con la función de me

dida de c-bio y ele valor 1 lo que hace que vol vamos a épo

ca• prillitivas en donde a falta de una moneda, se practic~ 

. ba el trueque, ea decir el caabio de unas cosas por otras. 

(69) 

: \(69) Pas~• Luis, Gobierno e Inflación, Edit. Diana 1980 .,,,,; ·. 

P'pna 81. 
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2.- Elevaci&n de los precios. Un per!odo infla-

cionario tiene la característica de que los precios tien-

den a·aumentar, en casi todos los bienes y servicios. No -

todos loa prod.actoa suben de precio al mismo ritmo, puede

haber unoa pocos que queden estables o bajen su precio, 

pero la tendencia general será el aumento de su costo en 

el ••reacio. 

En México desde el afto de 1976 a 1982, ha habido 

auaento de precios del 17.2% al 58% segdn estad!sticas del 

banco de M'xico. ( 70) 

J.- Redistribución del ingreso: Otro de loa efesL 

toa de la inflación lo es la transrisidn de dinero de unos 

sectores a otros. Esto hace que el beneficiado con la mis

•• aea el propio aobierno. Los que en se8llndo ttS....tno a

benefician son los fabricantes o comerciantes a quienes 

lea co•pran aercancías y servicios. Los beneficiados en si 

son todos aquellos que aumentan sus ingresos por arriba 

del alza de precios producidos por el incremento de circu

lante. En consecuencia, hay aprovechamiento del fendaeno

inflacionario por un reducido grupo de personas que estan

. a la expectativa para la obtención de ganancias (71) 

4.- La escasez, viene a ser un efecto de la in-

. flacidn y no una causa de lª misma ya que al incrementarse 

. el dinero, no aumenta la oferta en la misma proparción,los 

(70) Ob. Cit. Luis Pouos Páginas 82 a 84 

. (71) .Zdem. P&¡rinas 84 a 85 
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bienes de consumo empiezan a escasear par lo que los pre-

cios1 cuando son libres tienden a elevarse. 

En términos económicos esto quiere decir que: 

Cuando 1a demanda crece mis rápidamente que los precios o

e1 alza de precios es obstaculizada a trav~s de leyes de. -

control de precio.-s, se produce la escasez de productos. Lo 

que hace que importemos el producto, situaci6n que no con

viene a la economfa del país que vive momentos de infla- -

ción, COllO el nuestro. (72) 

5. - Los cuellos de botell.a: Se traducen en los -

faltantes ele bienes y servicios en relaci6n a una dete1Wi

nada dUlanda, a trav&s del incremento de sus sastos e in-

versiones, el gobierno ha provocado el awnento de los pre-

. cios y la aparición de los cuellos de botella. El aumento

en los precios y la escasez en los bienes satisfactores es 

lo que dete1Wina a este otro efecto de la inflación; por -

_ejemplo; hay escasez de a.d:z, hay dinero para adquiril'lo,

. pero no lo teneaos en el ael'Cado, lo que hace necesario 

·que se importen cantidades consiclel'ables del misao como S!! 

en la actualidad que hay que traerlo de Estados Uni--

En resumen: Cuando se aumenta la cil'Culacidn de

por arriba de la creación de bienes y servicios, 

l~s pl'ecioa se elevan ya que no hay un respaldo, en la Pl'!l 

(72)0b •. Cit. _Pazos Lu.ia, Pásinas 86 y 87. 
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ducci6n de bienes y servicios en la misma medida, surgien

do aa!, los llamados cuellos de botella (73) 

6.- Destrucción del ahorro; Ahorrar consiste en

reaervar una cantidad de dinero, sin emplearlo en bienes -

ele cona\UIO. El ahorro es tarea fundaaental de los consum.!, 

dores que ae privan, con aayor o menor sacrificio de sati., 

facciones presentes. En períodos inflacionarios, el aho-

rro tiende a destruirse ya que los ahorradores han perdido 

la confianza en nueatro aobierno sobre todo en la actuali

dad, con motivo de la eatatizaci6n de la banca llevada a -

cabo el lo. de Septieabre de 1982, en consecuencia en vez

cle ahorrar, loa depositantes prefieren gastar. A •ayor in

flaci6n di .. inuye el ahorro. (74) 

7.- Deaeapleo y baja en la producción: Uno de 

loa efectoa •Áa graves de la sociedad que atraviesa proce

aoa inflacionarios sin duda alauna lo es el desempleo, con 

el aumento de circulante se piensa que se van a originar -

nuevoa .. pleoa y aumentar la pro«Ucción, pero la realidad

d .. ueatra lo contrario, ya que hay alza general de precios 

e inc .... ento de circulante pues al haber alza en el coato

de. la vida, hay tambi&n alza de salarios, or~ginando así -

un círculo vicioso. La situación de las .empresas se coa-

plica ya que al no poder pa6(ar ese aumento salarial prefier:e 

(73) Xde•· Páginaa 87 a 92. 

(74) Ob. Cit. Luis Pazos, Páginas 93 y 94. 
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restructurar: _e1 persona1 desocupan do lo~ ( 7 5) 

8.- La deva1uaci6n de 1a moneda, ~sta preaenta -

cba llOdalidades. 

a)·- La pérdida del Poder adquisiti,,., del dinero 

y disainución de los bienes y servicioa que 

se pueden.coaprar con é1. 

b) ·- Pérdida del valor de una aoneda en re1acicSn 

a laa aonedaa extranjeras. 

De acuerdo a la'a doa foraas de coao se preaenta

la devaluaci6n ea de coaprende~ae que ae refiere este con- . 
.. 

c:epto a la "'rdida d9 Yalo ... que aufre una aoneda en rela- · 

. _ .ci6n . a laa .. ,. aon•da• extranjera.a. ( 76) 

!l renóaeno d• la devaluaci6n tiene coao princi

pal causa el alza interna de loa precio• que viene a ser -

aayor en loa pa:!aea con qu;ien realiza su interc-bio come¡:' 

ciai, · por lo que un ~· opta Por toaal' eata aedida para -

aa~ ái;1"aerlaa diri•u extranjer- y fortalecer au -econoa:!aó 

( B1 caeo de México) • · 

Otra de l•• cauaaa d9 la devaluaci&n, lo es el -

déficit preaupueatario del aobiel'llO que en un •omento dado 

. tiene, debido al eran caato ""blico y para no endeúdarae -

utili•• ••te recul'ao. 

(75) Idea. P'c:inaa 9' y 95. 

(16) ·'ªªºª Luia DevaluacUn en México, Editorial liana 1976, 

· ~pna 19 · 
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La d.evaluaci6n qué por decisión de un gobierno -

ha ai.do tomada para· llevarse a la pri(ctica, corrige en foJ: 

•• temporal esa deficiencia ya que a~ devaluar una moneda

nuestroa productos se hacen más baratos y atractivos para-

. loa extr~njeroa. Sin embargo, hay que aclar.ar que el he-

. cho de devaluar una moneda no implica que se ha terminado

con 1• inf1aci.&n, sino que simplemente se corrigen los 

.efectoa de la misma, pero si continúa el alza de precios-

no habr' aás remedio que realizar futuras devaluaciones. 

La forma en que se debe corregir este proble11a 

ea la de 1 sostener la moneda, disminuir el gasto público e 

iapulaar las exportac'iones. 

En Méxi.co es~e fenómeno apareció el ella 31 de 

'A1oato de 1976.debido precisamente al auaento de precioa ~ 

y del 1aato pi1blico, por lo que se tomo la decisión de de

va1uar nuestra aoneda, indiscutiblemente que_ fu~ ~l dese-

épd1ibrio monetario el que originó que se llevara a cabo -

· dicha decisi..Sn. 

Lópc-ente al poco tiempo, se aintieron los -

· : efectos que se tradujeron en aumento de precios, de sala-• 

rioá y las empresas que tenían deudas en dÓlares, las au-

aentaron de un ella para otro como consecuencia de la deva

lµacicSn y para hacer frente a este aumento iapreviato en - · 

.aua deudas, tuvi~ron que aumentar el precio de. las .aercan-

. · c:las que teman en inventario. De esta forma fu~ coao re-

. pe~ut:l.ó este fen.Saeno en la tan golpeada econoa!a aexi.ca-

·na. 



Sin embargo y t<>lllando en consideración las med.i

dat:: para combatir la devaluación no fucS hasta el ai'lo de 

1981, cuando se empezó a reducirs'e el sasto púbU.co en un-

3" que considerainos fué insuficiente para sacar a flote .la 

, e,conomía mexicana, pero con el awaento del d&lar 90bre el.-

peso •exicano se fr-en~n las iaportacione• y por condauie.!l 

'.te l.a solución pc>r parte de1 ¡¡obiemo a la deYa1uacidn ha

, •ick) en fonaa relativa y no absoluta ya que ae sicue ain-

Uendo el iapacto en el statua econóaico del P'i•. 
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(F) EFECTOS DE LA :INFLACJ:ON EN MEX:IO> 

'Po~s problemas lastiman t!ln seriamente a la so

ciedad ca.o la inflaci6n dado que la resiente al efectuar

las coapr .. cotidianas de los bienes y servicios que re- -

qui.ea.. 

La inf1acidn repercute en diversas fonaas en 1a

ciudadania pol"que en tanto que para unos cuantos es la 

· oportun:ldacl da obtener •anancias indebidas, para la aayol"

. · . parte d9 la poblacidn econóaicaaente débi.l, sipifica au:..-

•ent;.cl d9 p ... cioa y detei-1.oro de la capacidad adquisitiva -

~ •• ia .... so. 

•te fenóaeno econ6aico es uno de los prob.leaas

da. ooaplejoa de la actual.idad por los que atraviesa nues

tra sociedad aoclema. · 

Conaü tuye un conjunto de fuerzas dif:t:ciles de 

·controlar coao. son la falta de -pleoa, alza de preci.oa, -

'. ~ddn da aonedaa., de circul:ante y deteri.oro de loa sala

do• de loa trabajadores. Estos son a sroso aodo loa efes¡, 

··to• que pro•ce l• i.nflaci6n. En México los priaeros efe2_ 

t.o• 'de este fen&aeno •• eapezaron a sentir en el afio de 

1973., que •• trackljo en un alza violenta de precios., que -

.Otlvd una reacci6n obrel"a aediante un emplazamiento naci.2 

nal. a huel•ª• or•anizacio por todos los sindicatos depen- -

.· .· dient~• e independlentea., con objeto de lo•rar un increaee, 

t.o aaladal de -·rpncia no obstante su i.aprocedencia., 

••';'"T.a que eataban en viaor los contratos pal"a ser .traai, 

tá•tl"'~n v:t:a econóaica, el aobie..Do reunió a la coaisicSn -
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nacional tripartita para obtener una "Recomondaci&n" que -

permitiera el alza salarial por. la v!a de convenio, se lo

cro un aumento de un 20" de lo• •alario. hasta por ~ 

14,500.00 y un awaento de 1900.00 para lo• ••larioa ••yo-
rea. (77) 

El alza aa1aria1 no fu&, ain eabargo, auficient;e; 

un ano de•IJ'l'• en Septieabre de 19 74 ae produ.jo otro __ pl.1, 

z.ai•tO •eiYO. La coaieicSn nacional tripartita increeea. 

tó loe aalarioa hasta por un 22~ con una cuota fi.ja de 

111 100.00 para loe salarios auperiorea a 15,000.00 todo• -

. e•t.oa ajuat;ea eataban al •arpn de la le,- por lo tant.o 

hubo neceaidad de hacer diveraa9 refol'8aa le••l-. 

Bl 1o. de Mayo de 1975'entró en vi8Dr la .,~.fi

cacicSn y adici6n de diversos artículos de la Le,- Federal -

del Trabajo que ordenaban la reria.:1.ón po .. afto y de loa ta

buladores por cuota diaria de loa contrat.oa colecti!O• de-

. trabajo, con8e.-vándose la í-eviaión .PO'i'. cada bienio de los

dea'• art!culoa. 

Laa reviaionea contractuales efectuadas a .. aíz -

de la refol'8a produjeron un nuevo auaento cuya aedida de -

aanera indil'tlcta pero efectiva, eatableci6 el ejecuti-vo 

t'edaral al oto .. car al personal que trabaja para el Batado

un auaent.o del 16,C. B1 lo. de Enero de 1976 ae eatableci6-

un nuevo aalario .!nial> pneral que en el Di.atrito Federal 

(77) Lozano de Brlen lfeator, Derecho del Trabajo Toao J:, 

" Bdit.orial Porrda, S.A., 1981, P'8.:i.na 376 y 377. 
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.• (zona 74) se fijó en un 24% por arriba del anterior, sir

viendo la aisaa tasa de aodelo para las revisiones de los

. contratoa colectivo• de trabajo. 

Todo ello ret'leja una ineatabilidad que did al -

traate con nueatra precaria econoaía deaarrolliata. E1 fe

a.;. • .¡., inflacionario ae convirtió en la preocupacidn ea~

cencial de 1011 aex:lcano11. 

La ine11tabilidad.pol:l~ica y econóaica; Loa pro-

b1eaaa atrr!cola~; la fuaa de capitale11, el enfrentaaiento

eviclente del aector privado con el ¡iobierno y loa dea'• 
t'actorea ya citadoa, llesaron a la '1nica ~oncluaidnz la 

~lotacidn d9 nueatra aonecla, el cl!a 31 de Aaosto de 1976,

circunatancia que vino .a a¡iudizar nuestra econoa!a, lósic.a 

aente •• prodaijo otra alza aalarial, i>or la aisaa vfa de -

1- anterio~• •n un Z2~ que desqu.ici& totalaente la econg, 

ata, auraió aai con un dramatismo profundo, el deseapleo .

Loa de11pido11 aa11ivo11 y 1011 cierres de las empre.as, inC_!lP!. 

cea .,_ paaar los co11tos 11alarialea y si a esto le aareaa-.,; 

90s que el fisco ea un factor peraepidor de todas las ea

preaas, el panor-a ae presentó difícil, sin· eabarao estos 

'/ •:tntotaas fueron l.a nota fundalllental del final de un pe río

·~· político que hizo preauair. una mejoría del nivel de 

v~da de loa trabajadorea tanto de la ciudad coao del caapo 

~Y que lamentableaente no pudo locrar sus objetivos • 

. s..ta 11ituac.i&n apremiante oblig6 al nuevo. presi

conatituciona1 a c<mprometer a las partea en el pro-
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ceso social en una política de austeridad que se tradujo -

en una restricci6n consentida y consiente en los awnentos

salariales y en los precios de venta·de las mercancías. 

Este compromiso recibicS el nombre de "alianza para la pro

duccicSn", obviamente inspi.racb en su principal propÓsi to -

que no· era otra cosa que el resolver los grav!simos probl~ 

mas que para la clase trabajadora representaban la infla-

. ci6n y el desempleo , 

El estado realizó parte de su compromiso, limi-

tando de principio la tasa de incremento de los salarios 

mínimos generales· que en el Distrito Federal fué del 10% 

en enero de 1977 1 con ligeros aumentos en los 2 aaos si

&Uientes (12.8~ en 1978 y 13.5% en enero de 1979). (78) 

Los sindicatOs a su vez, mantuvieron el compro•!. 

so adoptancb a esas tarifas. en general, sus pretensiones

de aumento en las revisiones de los contratos colectivos.

No obstante el sector privado no quiso o no pudo cumplir -

su parte del acuerdo y los precios se siauieron disparando 

en t&nd.nos preocupantes con lo que se intensificó el des4 

rrollo de la inflaci6n~ Es claro que este incumplimiento 

patronal trajo más tensiones sociales por lo que fueron 

m~s frecuentes las huelgas y cada vez más altas las preten 

siones de aumento que hac!an valer los sindicatos en 1980, 

los salarios se aumentaron a niveles a~n más altos, la in

flaci~n alcanzó además cifras alannantes, no inferiores al 

· (78) Ob. Cit. Lozano de Buen Nestor, Pál(i.na .379 párrafo 2o. 



28. 5% de acuerdo al informe del banco de México lo que CO,!! 

dujo a un alza de los salarios adnimos de 28.8% sobre la 

base del afto anterior. Sin embargo ya desde 1980 se hizo 

evidente que se habr:Ca abandonado la p0lítica derivada de

la alianza para la pl'Oducci&n. Los sindicatos independie.n 

.tes en primer t&naino,. los socios del Conareso del Trabajo 

en~raron en competencia para obtener incrementos •'s elev,a 

dos, no sin antes irse a la huelea por lo que se prolonean 

·sus resoluciones, todo este desequilibrio econcSai.co y so--

cial, es.lo que produce la inflación que COlllO ya seftalé, -

· se oricf.na con el desajuste que hay entre lo que se produ

ce y la eaisión· de circulante, lo que ocasiona quo haya ea 

caaez y alza de precios, perjudicando as:l a la clase trab,!. 

jadora. 

-'•:·· 
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Las medidas adoptadas por el gobierno federal 

con motivo del problema inflacionario, hasta ahora puestas 

en pr.Íctica y algunas .otras (La escala· móvil de salarios)

han quedado en proyecto, son 1 as siguientes : 

a) Ajustes salariales 

b) Salarios de ·emergencia 

c) Escala móvil de salarios 

d) Plan global de desarr:ollo que comprende los -

•ilos de 1980 - 82. 

Debe advertir que los incrementos salariales que 
i" 

VO:Y a analizar comprenden del ai'lo do 1976 - 82 ya que en :.J.1 

· el· afio .de 1976 se empezó a septir los efectos del proceso

inflacionai-io, as! como de la·devaluación. 

a) Los ajustes salariales: 

1.- Incrementos de los salarios m:Cnimos legales

::del lo. de Enero al. 30 de Septiembre del año de 1976, el -

salal'io. m:Cnimo genel'al. era de S78.60 y del campo de 173.20, 

. . ;pel'O debicb a las presiones inflacionarias por los que em-

. ·.. pezaba a ser afectado nuestro pa:ls dicho salario tuvo un -

del 23% quedando de la siguiente manera: 

El salario m:Cnimo g~neral fué de $96.70 

El salario mínimo del campo fué de $90.00 
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Estas cifras estuvieron vigentes del lo. de octubre 

hasta el mes de Diciembre de ese mismo afto. Estos datos y

los que a continuación se~alo, los obtuve del informe de 

la Dirección Técnica de la Comisi6n Nacional de Salarios 

Mínimos ( 79) 

2.- En el aí'lo de 1977 la Comisión Nacional tri-

partita, se reunió para que el salario mínimo ·tuviera un -

incremento del 10%, con dicho aumento ~e estableció de la

, s:l.piente f'oraa: 

El salario a!nimo aeneral fué de t106.40 

El salario a!nimo del campo fu' de S99 .oo 

Este aumento tuvo vi.pncia hasta el mes de Dicie!! 

bre del. aismo afto. 

3.- En el afto de 1978 los salarios mínimos de lo 

trabajadoNs tanto de la ciudad como del campo awnentaro~ 

en un lZ.70% respectivamente, salario que estuvo vigente -

hasta el mes de Diciembre de ese año, por lo tanto el sal.a 

r:l.o á!nimo fu& de: 

1 120.00 el aeneral 

• 113.00 el del campo. 

4.- Para el afto· de 1979 los trabajadores tanto 

del campo como de la ciudad tuvieron un beneficio más en -

.au salario· toda vez que este tuvo un incremento del 15% al 

(79). Infonae Direccidn T&cnica de la Comisión Nacional de~ 

Sabdos Mtnimos, P4pnas 34 a 38 
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lS.90., respectivamente, auaento que estuvo vigente hasta

Dicieabre del aiaao afto; en consecuencia el sal.ario a:lniao 

fu.( de: 

1138.00 el aeneral 

1131.00 el del c-po 

S.- En el ano de 1980 los salarios álniaoa &ené

ra"' y del caapo se incrementaron ea un 18.10• y en Sz4.40. 

quedando s 

8163.00 el pneral 

1163.00 el. del c-po 

11 aalal'io vipnte del lo• de Bnero haata el 31-

de Dic.:1.-bre de 1980. 

6.- En el afio de 1981, el •alario a:lnt.o ae in

creaentó en un 28. so• y si tomuios en cuenta que en la 

zona lb. 74 o aea la que comprende el Diatr.ito Federal y -

rona aetropolitana, desaparecitS la dif'e .. ncia entre el sa

lario a:lniao pneral y el de los trabajadores del caa~. _,,.,,,, 

eata ¡rarant:Ca de caracter social trajo un auaento de -

8210.00 ea decir el salario del trabajador, repatro' un i.Q 

c .... ento respecto al aalario pneral de 1980 del· 28.80 como 

ya se aencionó al principio de eate "'rrafo. 

1.- Para el afio ele 1982 los salarios a:lniaoa ae

incrementaron en un 30• tanto de la ciudad; coao loa del -

c-po quedando de la aipiente aanera s 

8 280.00 el aeneral 

1 280.00 el ml. c-po 
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Este salario estuvo vigente hasta el 31 de Dicitl!!, 

bre del mismo afio. 

Los salarios mínimos en t~nninÓs reales. Cuando

se habla de loa salarios mínimos de los trabajadores, estA 

aos haciendo alución al ~nico medio de subsistencia que 

tienen y que por ley lea debe ser pag;ado en cada zona eco

nóaica del país, en base a las disposiciones lecales rela

tivas al aisao, de acuerdo a las estadísticas de auaentoa

aalarialea éstos han tenido diversos incrementos basados -

en el auaento del costo de la vida 1 pero taabién en el la,R 

ao coaprendi.do dél afto de 1976 a 1982 1 ha habido deterioa-o 

en loa aiaaoa, derivado de la pérdida del poder adquisiti

vo- de nuestra moneda como consecuencia de la devaluación -

de ésta ocurrida a partir del ~g;iaen del Licenciado Luia

Bcheverr:Ca Alvarez el 31 de Aaosto de 1976. 

Seaún los datos de la dirección técnica de la C2, 

aiaidn nacional de salarios míniaos, el detea-ioro _de di- -

choa salarios fué de los porcentajes que en seguida nuaea-4 

a-é. 

Bn el afio de 1976 los aalal'ioa aíni11os sufrieron 

un deterioro del 4.3o:C a 8.So:C lo que oripnó un auae'nto -
f 

extraordinario del 3.10% el salario g:'lneral y un 3. OO:C el-

aalario del caapo pese a que había en la aayor parte de 

las eapreaas contrato colectivo. Ese deterioro comprendió

loa aeaundo9 6 ••aes del afto de 1976 y se calculó que la -

reducci6n del salario en foraa aenaual fué de 1.80 y 1.90' 

Para el afto de 1977 el deterioro del salario a!-



1.49 

nimo 1ué del 7.30% a 21.10% en los 12 meses y se obtuvo -

una tasa nensual apl'Ox:i.mada de 1.75% de reducción en dicho 

salario con motivo del p~ceso inflacionario que ori~nó -

un alza en el costo de 1a vida. 

Por lo que hace al afto de 1978 el comportamiento 

observado en los' salarios reales reflejó un deterioro en -

promedio mensual de 1.24% es decir, el 14.90% a Dic~•!J11bre

de ese. año. 

El deteriol'O de los salarios ~n el transcurso de 

.1979 1 debido al efecto del alza de los precios, detenainó

que a Dicieabre del afto citacb se redujeron en un 16.10%,

~n un proaedio mensual de 1. 34:C 

Los salarios reales de 1980 se redujeron de 5.2% 

de Enero a Febrero, continuando esta tendencia hasta Diciei.!!. 

bre cuando alcanzó esa reducción un 23.20% con un promedio 

de 1.93jC aenaual. 

La evoluci6n de los salarios reale.s de 1981,mue~ 

tran deterioros del S.10% en Febrero, en Abril del 9.40% -

en atención a que la tasa nedia de incremento mensual del-

2. oolC repstrada durante el priaer semestre se mantuvi'era

en el seauncb, lo que causaría una variación del índice 

seneral de precios de la zona y llegaría a un aumento del-

24• 60% 
Los incrementos salariales seftalac:los, encuentran 

fundaaento legal en nuestra constitución y en ia ley r~ 

sJ.aaentaria en el sentido de que el salario debe ser justo, 

y remunerador para satisfacer las necesidacle.<> -
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nonnales de un jefe de familia, en el orden material., so-

cial y cul.tural., así como para proveer a l.a educación ob1! 

gatoria de.los hijos. 

Otro fundamento lo es la reforma constitucional

de l.a Ley Federal del Trabajo en su art:lculo 570 el cual. 

establece que los salarios m:lnimos se fijarán cada ai\o, 

(80) 

De lo anterior se desprende que tanto los preceJ! 

tos constitucionales como las normas contenidas en la ley

regl.amentaria, permiten apreciar el carácter eminentemente 

dinámico que el legislador asigna al sal.ario mínimo ya que 

segÚn dichos preceptos en su fijación no sol.o debe tomarse 

en cuenta el costo de la vida sino el desarroll.o de 1a ecg, 

nom:la y de la sociedad, las cuales se encuentran en perma

nente evolución. 

Es por ello que la política seguida en materia -

do salarios a:lnillOs ha estado orientada al aumento· sala--

rial, nada a&s que éste l.o ha hecho en forma nominal y no

real; toda vez que el. aumento del costo de la vida se ha -

triplicado en relación a los salarios que l.os trabajadores 

de la zona económica No. 74 (comprende D.F. y zona metro1>2, 

litana) y las dem&s de toda la República, perciben por su

trabajo. 

En otras palabras, las cifras históricas sobre 

el movimiénto de l.os salarios mínimos penniten apreciar 

que dichos salarios no han podido compensar el deterioro -

ocasionado en el poder de compra por el. movimiento de los

precios, perjudicando as! a la economía de los trabajado--

( 80) Diario Oficial de la FederacicSn del 30 de Septiembre 

de 1974. 
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res de México, Y.ª que cOlllO se seffaló al principio de este

capltulo, la inflación orisina una disminución en el ••la

rio lo C&"e tracmc~ en la poca adquisici6n de satisfactore• 

que se pueden obtener con dichoa salar~os. 

?fo obstante los incrementos salariales que ya he 

citado anterio~ente hay .-ectorea de trabajadores que has

ta la fMha no han percibido aejoraaiento· en loa .salarios, 

ea tos CNJ>O• iton t Los cNPQa urbanos y Nralea que se con-

.· •Í.deran "M•'°P.nal"" as{ como :laportantes aectorea indlce

naa, caa ... i.no• y· ele obrero• pocoa calificadoa, no han lo

crado d-.cle M«;• d6c.ac&.a aejoraaiento en sua i.ncre9011 rea

les y •l&V-QO•,. i9'c.l"'8o han sufrido deterioro en loa ai.••oa. 

El conauao ele estos crupos se han aanteni. do al nivel de 

una· eatl";i.~- a-..perv.:i.vencia, en buena. aedida no alcanza los 

n.:i.velea ~ona.f>;J.ablea para conservar la salud. 

En l• actu.aUüd se esti.aa que cerca de la aitad 

ele la fuerza ca trabtjo to.iial se haya en co.ndic.:i.ones aarei 

nada-. l• reaµnerc.:l&n que obtienen eetoe trabajadoree no -

es aufic.:i.ente JNl" alcanzar niveles alniaos de subaieten-

c:ia, coao eon al:laen.•!lci&n, vi vi.enda, salud y ecmcaci.án. 

Bn el caapo ••xi.cano, un porcentaje creciente de 

peraonaa se haya taabién en condiciones de vida inferiores 

a e.ae a:Cn.:i.1'C>s de subsistencia, como son: eJida~arioa, co

•uneroa, col.onos, pequeftos propietarios, m.lnifundiatas etc. 

buena parte ele el.los se contratan-. coao jornalero• en otras 

· -~xplotac.:i.ones acr.lcolaa o en activi.d8ide• ele serv.:i.c.:i.os, deJl 

· _ :tro y fuera del pa!s y en alaunoe casos. el:. jornal es ún 

".'i·{ 
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· complemento de la producción de la parcela, lo cual cubre

la posibilidad de que acepten niveles de salarios inferio

res a los m!nimos de subsistencia. 

El increso de los trabajadores 'del campo resulta 

afectado por el sistema de precios.Efectivamente el aumen

.to de los precios de los productos tradicionales del campo 

auestran un rezaao sistem,tico y en alaunos períodos ere-

cientes respecto a1 incremento en los precios de los pro-

duetos que adquieren los trabajadores, tanto para la pro-

ducción como para el consumo. 

Bl feilcSmeno afecta de •anera desicual a los aar.1 

cultores que se dedican a la exportación~ pues obtiene~ j!!, 

cosas aanancias. En el mismo caso se encuentran diversos -

aaentes econc$micos (Desde pequeftos comerciantes hasta ea-

presas transnacionales) los cuales pueden obtener altas C!, 

nsncias a trav&a de las operaciones de compra-venta, fiDA,!1 

ciami.ento o procesaaiento primario, tanto en relacidn con

loa prodLactoa tradicionales como en los de tipo _!:oaercial

o en el abastecimiento de art!culos para la prodLacción o -

el consumo. Su operación constituye a menudo el factor d!!, 

ciaivo para reducir los ingresos reales de los trabajado-

rea del campo, cuya escasa capacidad de negociación y cuya 

frecuente dependencia de esos agentes no les permiten en-

contrar oportunidades reales de mejoría y participar en 

los procesos de desarrollo. Todo esto determin~ que· los 

procesos inflacionarios afecten de manera especia1aente 

•&u.da • ea~o· srupoa. 
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Sin embargo hay otro grupo de trabajadores con -

ocu.pación rei'ativamente estable en donde se observan cran

d.es diferencias en niveles de salario, en funci&n de las -

características de sus organizaciones sindicale• de las el!. 
aensiones y caracterl.sticas de las empresas y de auchos 

factores. En las grandes empresas públicas y privadas, los 

trabajadores de plantá gozan general.aente de seauridades,

niveles de salario y prestaciones sustancialmente super.lo• 

l'e• que loa trabajadores eventuales (cuya transitoriedad -

se pl'Olonga a veces por muchos ai'loa) y los de eapresaa •-

. dianas o pequellaa. Las eapresas en que existe una alta pa,e 

ticipacidn. extranjera ofrecen por lo general condiciones 

aejores que ,1as empreaas nacionales seaejantes. 

J:aual.aente, diversos fact.>res históricoa han de

tenainado que las condicione• de trabajo en ciertas raaas

incluatrialea sean auper.Lorea a lu de lo• cleaáa; loa trab,a 

jadOrea petroleros, ferrocarrileros, electricistaa, telef2, 

Jd.stas, y de•alauno• otros •rea.to• tienen .en _general un ni

Yel ala alto..,en el otro extre..,, hay gn.apoa de trabajado-

res que tienen condiciones part.iculara.Dte'deafavorables;-

. pequeilaa y mediana• eapreaaa ·que carecen de organizac:i&n -

si.ndica_l, trabajado rea a destajo que laboran· en su casa, -

m1.1jeres y aenore• de edad que tienden a aceptar condicio-

nes a:!niaas al contratarse al aarcen de las estipulaciones 

1eaalea etc. etc., de esta .. nera, ae observa una .eran di.

ferenciacic$n en la fuerza de trabajo dél pala, que dificul, 

·ta· srandeaente los esfuerzos de encaull!r institucionalaen

.. te mediante acuerdos concertados de aa"8ra cJ.obal, la de--
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fensa de ª11! ~ntereses en el reparto del producto social., 

Por lo tanto, el sector de trabajadores que · -

. poseen mayores condiciones de oreaniz.acicSn puede loerar a

veces sipiif~cativoa mediante los acuerdos institucional.es 

aunque en ocasiones la propia oreanización opere como un -

factor que 110dere sus demandas. 

Entre loa delll&s trabajadores, sin embar&0, que 

ac .. o fo ... an l.a aayorla, ae apl.ican con mayor severidad 

laa pauta• reatrictivaa del avence en loa increaos y se 

. oaiten o ae aplican en aenor pn>porción, laa pautas de ne-

91>ciaci&n que repreaentan a veces efecti"Da. Todo -to P"2. 

voca :lapactoa diferencial.ea claros de 1os p~ceaoa infla-

cionarioa aobre l.oa di.veraoa crupoa ele trabajadorea. Todos 

han reaentido una reckaccicSn en su poder de compra en fe

chaa reci•tea y en una porción auy iaportante de el.los 

tal. redllcci&n ha 11evado el nivel de vida a condiciones 

apremiantes que ha perjudicado a la claae trabajadora. 

De lo anterior se deduce que efectivamente ha hA 

bido auaentoa aalarialea en virtud di!' la.etapa inflaciona

ria por la que atravieaa "'xic;o, aumentos que tratan de 

equilibrar e1 aa1ario en re1aci6n al costo de la vida,pea:o 

que la experien~a noa deauestra que no han sido suficien

tes para aatiafacer loa problema• de alillentación,vivienda, 

eckacación1 y de su fami1ia, pues el proceso infla~ionario, 

crece eno ... emente, lo que ocasiona un awaento en 1os pre-

cioa, coao 1o deaueatra la sr,fica No. XI que se anexa a -

ea~ trabajo y en donde ae aeilala. que durante 1o• aftoa de-
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1976 a 1982 el a1za de precios ha tenido un incremento del 

· 27 al 48% en perjuicio de los trabajadores. El impacto del 

proceso inf1acionario en el salario del trabajador es des

proporcional, toda vez qne afecta a unos •"s que a otros,

és el caso ~l trabajador del crur.po (campesinos, ejidata-.

rios, comoneros etc.) y los de la ciudad; as:! ais1110,. a aqu!?, 

1los que son de·planta y transitorios o a los que no estan 

,. . aincl:lca1izados o pertenezcan a empresas industriales q·~e 

aean superiores a 1as danás, tal es el caso de petroleas 

Mexicanos,, ca.aisión federal de electricidad• telc'1'onos de- . 

M4xico, etc. por lo que se 11eca a la concluai&n de que 

hay una deapropol'Cionalidad en la distri~ucicSn del increao 

y ele la riqueza; aa! como la repercusi&n de la inflación -

en 1a econoa:Ca del trabajador ya qu~ afecta •'• a UfM?s que 

a otroe. 

Loa aa1ar:i.oa de eaea-pncia ·~iene a aer otra -

de. 1aa aecl:ld.aa que ha adoptado el aobierno federal. con el 

'af'n de resolver el fenómeno inflacionario que afecta a 

.nueatro púa • 

. Loa salarios ·de eaerpncia encuentran au razón 

de. aer era el aiamo proceso inflacionario• sin embargo no 

ea una aedi.da efectiva para resolver este problema,, •'• 

. bien aon un reflejo de di.cho fenóaeno. Con esta •edida el

.. aobi"rno .apa.renta luchar por lo• beneficios de la clase 

t~abajadora otorcudole - ••Pn fil - ae:tores condiciones 

de ~da~ pero la realidad •• otra, ;ya que esta actividad 

-. ~lo'~a&Ud:i.aa el proceeo inflacionario. 
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Efectivamente en la carrera precios - salarios,'

siempre van adelante los precios o en su defecto tenninan

en igualdad de circunstancias pero nunca en beneficio del

conswuidor. Esta medida tiene tambi~n el inconveniente de

destruir el aparato productivo y la estabilidad económica

del país, ya que intensifica el espiral inflacionario en -

vez de detenerlo, por que los trabajadores solicitan aume.n 

tos de •alarios ante la clara disminución de su poder ad-

quisitivo y lo• empresarios piden awnentos de precios debi 

do al awnento de •ua co•toa. Los aumentos de precios y sa

larios •e revierten c:on~r~ el aobierno que es el principal 

comprador ele biene• y aervicio• y tambi'n el principal em

pleador de bienea y servicios ~ tambi'n el principal em- -

pleador de aahlari•do• 1 haciendo necesario la impresi6n de 

Úa dinero para hacer frente al aumento en aua·· gastos. 

El aumento del circulante se convierte en el ill!, 

tl'Wllento que sostiene, la elevacidn de los costoa de oper.!, 

ci&n del aobierno p~ra hacer frente al proceso de. alza de

precio• que 'l desaW des~ruyendo así el objetivo del cir

culante, ya que oripnalmente fu'. creado para estimular la 

economía. Es .aqu.l donde ae inicia un circulo vicioso suben 

los precio• y lo• •alarios, el estado aumenta su casto e -

imprime m&s billetes y circulante para hacerle frente a e•e 

gasto, al imprimir m&s billetes hay .una mayor alza en los-

precios, loa obreros piden mayores aumentos y lo• empre••

rio• a •U vez elevan los precio• de los bienes. El aobierno · 

;-';... 
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vue1ve a decretar :incr-entoa aalar:ia1u .y neceaita aayor

iapreaión de dinero para reao1ver loa pnblem&a pr•upuea

tarioa de no roape ... e e•te c:Crcul.o ric:iollO 1 •• 11ep a uoa . 

etapa :inflacionar:ia ctenoainada biper:inllacióa 1a cu.al. coa

. d•te en ei ftrtillO dé 1a emiaión da c:ircu.J.aate y billetes, 

.. =~ collO la :ine•tab:i1:idad de .loa prec:l.oa c"andD un: caoa ;.. 

. 900...Smco 1 ·. cOllO auced:l.o en Clüle en el afto de 19 73 y ea AJ: 

..at.t..aa ea 1976. (~l) 

e).- Bacala .,"'ril. de Saladoa. 

· ·.·· · L.a escala•· .Sri! .. de aalanoa .. apU .. can con -

··otij •. • .,.. !U .t:;an.r .. y aalano.i llDBaal•• quecl9n llllj,a 

tU.· •. ~W. ladlce ~tie..m..aado cl9 ao~ que l*•daa van.a ... e ci. 
•· U.•po en u.-.. •P ·lo• c-bioa del prop:lo :Cnd:l.ce ecollJIÍ . 

'idoo. 

, ...... 
1.-La •acal'a -~1 b•••cla en loa pet90:ioa de ,,. 

ta. 

. 2.- La ••cal~ ...Sri.1 baaacla en laa uUliclaclea. 

3.- La ... cala acfdl b-•• en el co•to de la Ti-

(li) . PA110a Lid.•, le~t.1·-cua .. de la banca, Bclitorial -

.· .· ..... 1982~ :._,...~ 80 ., 81 •. 
. '.· ···: • . •· .... , : • .. ·• •. . ¡ • 
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1.- La ••cala mvi.1 b .. ada •Q lo• precio• ele ve.s 

ta. a.~ aiateaa ae ba•• en la idea de que l.oa beneficio•

.., la capac:l.dad de paao de toda .. preaa auaentan al ele•ar

•• lo• precioa de· yen ta 'T cli-1.nuyen cuando demcienden 

...,. precio•, coa• muy rar~ en •ta época de inflac:LSa. .. 

-.ay dU1 para ajuatar loa aalarioa en la• indu.atriaa · C:uy

capac:l.dad •• encuentra latia-•nte 1ipda con loa precio

cle ••ata da uno• cuanto• procilctoa ele cal:ldad. ficilaeate

dafini.b1•. a.a cierta indaaatriaa como 1• -cla:lca ao ... 

aconaejabl.•1 dabi.dD a que la •r•n 'tra~eaad da art!culo• 

pro*aci.clDa aoa da cal:l.dacÍ 'T pNcioa · d:lt•NGt-. 'l'•pooo ~ . 
recoaendabl• en i.nda&a~riu en 1.. que •• ejerce moaopo~ 

ya por pal"ticula ... a o por el -tadD. 

•ta .. cala t:l•ne •l :l.aco!l'Nni.eate d9 qaae por p,..;. 

ai.880 no •• ua yerdadaro :fnd:lce de 1á ai tuaciÓn et. la :1.n -

.._tria, una .,_ja. d9 preo:l.o de Yenta puede aer un alafloma-_. 

ipaJ.aente Ye.rdadaro de la baja del oo•to d9 una aateria :~ 

pr:laa :laportante o una ••JQr ecoma:Ca eá e1 uao de la - .-. . . 
lfdnar:l.a, o • una rect.ac:Cicfn ele la -..ada del. psoo*acto. 

2 ·- ta •.cala .&Yi.1 b .. ada ea . l•• utilidad.a. 

Pued9 cleci ... • que .la participaciÓn. de ut:Llidad9a •• un ••

r:l.ante a ea te tipo, con la diferencia ele que con la boni- · 

ficaci4n •cl:J.cional al ••l•rio ae deteraina de acuerdD con

lu utilicladea de una ao1a .. pr .. a y no con 1aa utilidade9 

d9 ·1a ..... d9 t:.nda la :l.nc:t.&etri.'a 
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3·.- La escala móvil de salal'ios basada en el. C0.5, 

to de la vida. Sabemos que cundo los precios aumentan y 

l.os salar.Los no se el.evan, se reducen los salal'i.o• realea, 

empeorando la situaci&n de l.a c1asft asalal'iada. Lo ante -

riOI' sucede con frt:1euencia 1 por no decil' si-pl'e, en los -

períodos de inf~ación,' por lo tanto pal'a evital' e•ta situjl 

ci&n •uelen añadil'se a los salarios de base alpnos aab•i

dioa. La e•ca1a ~vil de salal'i.oa baaada en el costo de la 

•ida conatituye un aétodo sistemático pal'a ajuatal" lo• •a-

1ario• en efectivo a la• val'iaciones de l.o• p ... cioa, eape

cialaente si la inflacif:;:i dul'a un. p_,r!odo de tieapo con•i

derab1e. 

Con esta •edida, si el :lndi.ce •ue11tl"a una el.eva

.ci&n de s• en un pel':ÍOdo deterainado_, se aumentan las S&l!!, 

rioa en la •i ... propol"ción par.• •antener el podel' adquisi

tiYO de los salarios •. El propÓ•ito es hacel" •Ú l'eal.e•· y -

efectivoa los aalal"ios a!niaoa y permitir au reaju.ete aut.st, 

aático cuando ae 11adifique el Índice del costo de la vida

haciendo neceaal'i& la elevación de loa aisaoa, ai las cir

cunatanci•• aa! lo l'equieren~ 

Con ello, este tipo de eacal.a aóvil. de salar.ios

.consipe una eatabilJ.dad en loa salarios convenLdl>s para• -

loa .tl"abajadores' y adeda aaeprarle al trabajado.- un •alA · 

real,· ea,table que va en la .t .... dirección y aoviaien

del · coa to de la v:l.da. 
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En México est~ sistema ha fracasado, pese a los

intentos que se han hecho para implantarlo, la razón, qui

zi es que somos un pa:Ca subdesarrollado y que se necesita

mis educación y concientización de clase, pues los indus -

triales y comerciantes no respetar1an la adecuación de los 

precios a las mercancías ni mucho menos al cos1Jo de la vi

da, sino que le subirían mis de lo estipulado, pues lo dn! 

co que lea interesa es obtener sanancias sin tomar en con

sideración la ecopomía del trabajador. 

Durante alpn tiempo, ae entendió 'que el sistema 

de escala móvil• alcanzaba para proteser e~ salario contra 

el deterioro de au poder adquisitivo derivado de la eleva

ción de precios. 

Pero lueao se vió que no serv:Ca como medio de 

neutralizar o compensar el aumento de loa precios p0rque 

siempre se llesaba tarde: ae ajustaban los salarios des· 

pu'• de varios meses de diaainución de su poder adquisiti

vo• que ae perd!a irremediablemente. Por otra parte, au -

chas de 1as veces las estad!sticas oficiales no reflejaban 

loa precios verdaderos. Se observJ también que por este ae 

dio se autoalimentaba la inflación porque cadA ajuste asa

larial aisnificaba un nuevo impul:ao para subir los precios. 

(82) 

(82' Revista crítica mensual de jurisprudencia, doctrina y 

lesialación. Ediciones la L~Y.• abril 1882• p'a:lna 381 

y 382. 
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d) Plan Global de Desarrollo. 

Coapreade el per:!odo 1980-1982 

En el proceso inflacionario hay un elemento cuya 

responsabilidad ea fundaaental ya que le corresponde prodL& 

cir y d:latribu:lr bienea y aerv:lcioa y rec:lr aapectoa :lapo.E 

ta:~t- de la Yida ecoaóa:lca del pala, ae refiero desde luJl 

p al pbierno. 

Durante loa pedodoa inflacionarioa la preocupa

·cida del pbi.erno no se concentra por lo ... eral ea au po-

. aicUn .... Pecto a loa aoYia:lentoa de la cantidad de dinero 

en circulaci&n sino aáa bien eii 'locrar un crecia:lento de -

Car,cter ecoa.Saico, a través del auaento del •••to ·pdblico, 

ya que eato poclr:!a traer benef:lcioa para la poblaci&n, ain 

-b•reo la experiencia ha demoat ... do que un a:!ntoaa de la

i.nflación lo ea precia-ente la ea:lsicSn de circulante, ai-

tuación que de moaento no se puede aedir el pelisro que ee, 

cierra. 

El aob:i.erno de México tiene la r-ponaab:ll:i.dad -

de lleYar a cabo la ardL&a ta~a de proporcionar loa aed:lo• 

de aÚba:i.atencia a la poblaci6n aed:lante la creac:i.6n de nu~ 

voa eapleoa, f ábricaa, eleaentoa b'aicoa de aub•i•tenc:i.a -

etc. 

Precia-ente en el plan •lobal de deaarrollo ae

.. tablecicS para loa aftoa 1980-1982 los aiauJ.entea objetiva.a 
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l.~ Reafiraar y fortalecer la independencia de -

· M'x:i.co, collO nación deaocr,tica, justa y libre en 1o econ2 

aico, p0lítico y cultural. 

2.- Proveer a la p0blación empleo y a:Cm..oa de -

bieneatar atend:l.enm con prioridad laa .Deceeicladee de al:i.

aentac:i.Ón,. eclL&caci&n, aalüt(,:~v:i.vienda .. 

3.- Pro110ver· ~n creci.aiento econ&aico alto eoet,sa 

ni.do 'J' eficiente. 

•·- Mejorar la d:i.etribuc:i.&n del in•reeo entre 

lae· pereonae, loa factoree de la promcción y lae ... pone. 

P.Ocrft:l.c-. ( 8 3) 

Te&ric-ente el plan perai¡ue objetiYOa bueaoa .. :

peró. en ·la pr,ct:i.ca, ••to no ee lleva a la real:l.clad áeadn

lo ve remo• en l• explicac:l.Jn e:l.pente: 

La pri.aera eatratepa en la que ee baea dicho 

la de fortalecer al eetam par~ aat:i.afacer lae de~ 

laociedad en pleno crecind.ento "••to ae pu.ede 

. lo,Sr'•r, aediante el auaento del· •••to ¡Ñbl:l.co ya c¡ue cona

't.ita7e un factor clave para al.canzar loa p-ande• objeti'WO• 

·,,.(83) Plan GlotiÁl.· de duarrollo, expeclim p0r el l".'re•idente. 

··· '··. 3,; 14~ Portillo 1980-82, P.Spnae 111 y eipi.ent-. 
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Otro de los obje·tivos ·que anuncia el plan slo -

bal. de desarrollo se encontraba el crear 2.2 ail1onea cle

nuevoa -pleoa entre 1980-82 lÓ que sipi.f:icaba un creci -. 

aiento de la tas41 de eapl~s de un 4. 2~ proaedio anua1 8A 

yor a la oferta de trabajo de 3.4~ en esos aftoa. (84) 

Taabi&n propone el plan un crecimiento del pro

ducto interno bruto de 8% mínimo wrante 1980• 1981 y 

1982. 

Coao ae puede observ~r el plan poba1 de deaa 

rrollo pretende elevar la pro4.lcción en un s~ .. aimentar -

eapleoa en baae taabi.Sn del aWllento del aaato pdblico • C2. 

ea que a nuestro juicio es bueno, en lo que no eat-oa. de 

acuerdo es en los aedioa de car4cter inflacionario que .

utili.za y que en un tiempo transcurrido puedan ocaaionar

un aayor deaequi.librio, as:l coao menores increiaentoa eco-

0.Saieoa que. loa provocados por el creciai.ento del sector

¡M{blico, coao sucedió en l.Q'1' doa a•:zenj..-oa pasados. 

·~·lil reiteradas ócasiones he seilalacb que la in-o 

flación tiene coao causa principal, la emisión de bille

tea ., circulante en aayor proporción que la prowcc:i.ón -

de bien•• y aervic:i.oa, sin eabarao taabi&n ae debe asre

sar que ea el d'fici.t econiSaico de un pús• .e]. que ori.P, · 

na y aotiva eate fenóaeno y al no querer endeudara• aia-

(84) Puo• Lu:ia, latnactura de un Gobierno federal, Bdi ... 

torial Mana "'81, Upna 45. 
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con paíaea extranjero·a, opta por emitir circulante para 

P•••r aua deudaa,, esta decisi~n arr:oja a la larga conse 

cuenciaa económicas negativas. 

El plan clobal de deaarrollo en eate renaJ.ón 

· ha aeftalacb que reduci.rá la inflación, nada aáa que no ·~ 

fta1~ coao se va a llevar a caho dicha recllcción, ni pro 

porciona datoa concretos de cuanto piensa reducir el ín 

dice de la inflación o sobre que tasas de inflación cale,!! 

1& el crecüaiento aeftalacb. 

Bata política anti.inflacionaria no seítala como

•• va a recllcir el Índice inflacionario, ea decir no es -

auy clara porque no noa brinda solución al8\llla, ni el& re

aolucionea de car,cte~ pr4ctico. 

Bn consecuencia en este ren2J.&n el ~lan global

de deaarrollo ea contradictorio, pues para que sea posi -

ble •l:cai1áaa: las metas d8 crecimiento y de eapleo, ten -

dr'n que auaentar au suto pdblico y coao el sector pdbli 

. co no •enera ahorro, dicho aumento provendrá b'sicamente

de la elevaciÓf! de impu.eatos y de la emisi&n de ci.rculan

te,, lo que ocaaionar& un impacto inflacionario, como el -

que eata' atraveaando el pala; finalaente si el aobierno -

qui.ere f1i9nar la inflación deber& disminuir el gaato pú -

b.U.co,, de lo contrario la situación ecomaica del' país. -

~ender' a eapeorarae y estancarse. 

· .. /,,\ 
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De las medidas tomadas por el gobierno para col! 

batir el fenómeno de la inflación ninguna de ellas lo ha

hecho en forn~a satisfactoria y a decir verdad el gobierno -

de México no ha puesto en práctica ningún plan verdadera

mente antiinflacionario y pasa por alto que una vez capt_!! 

C::...s Por la mayoría de la gente las perspectivas inflacio

narias, la situaci6n se puede volver incontrolable, luego 

entonces es el momento oportuno para disminuir el gasto -

público o bien(como lo se~ala el maestro Domínguez Vargas 

en su libro Teoría Económica) hacer que el exceso de ese

circu1ante se reinte&re a las arcas pÚblicas.(85) Sin em

barao una de las situaciones que más preocupa a los cono

cedores en materia económica es que <?1 gobierno pex•sista

en querer llevar a la realidad los planes de crecer a un

promedio de 8% el circulante de 1981 y 1982, ya que en 

.ese caso la inflación llegaría a más del 40% debido a la

•ran cantidad de circulante que tendría _que emitir el go

bierno para aan~ener.las perspectivas de crecimiento que

•e ha fijado. (hasta Septiembre de 1982 la inflación cre

ció en un 60% sesún estadÍsticas del Banco de México). 

(86) 

De lo anterior se deduce que el gobierno mexic_!! 

no insiste en aplicar políticas económicas de expansi6n -

aic$n del casto piblicó para crear empleos y estimular la

producción, mientras que la mayor!a de la población, tra-

(85) Supra, P&pna •. 102 editorial Porrúa, S.A. 1972. 

(86) BatadÍstica• del Banco de México Sep. 1982. 
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bajadorcs y empresarios 3ufrenlos efectos de este proceso 

sobre sus ingresos reales. 

En nuestro país, tanto los sectores sindicales

c'omo los empresariales ya no se emocionan con los aumen-

tos nominales de los salarios ni de las ~anancias, por lo 

que las expectativas racionales esperadas para 1982, de -

tl'abajadores y empresarios han provocado que las políticas 

expansionistas del eobierno influyan muy poco en el aume!!, 

to de producción y de empleos aunque si presionaran fuerÑ 

temente sobre los precios y el costo de la vida deterio-- -

rando así el poder adquisitivo del salario de los trabaj~ 

·dores. 

El actual problema con los gobernantes de Méxi

co es que no aceptan que la inflaci6n es causada por el -

incremento del gasto público, pero tampoco quieren dejar

de gastar; pues consi.deran que las teorías que afil'man 

que reduciendo el gasto público y la emisión c!e circulan

te frenan la inflación, son simplistas, pues así lo men-

ciona en el plan global de desarrollo. 

Considero que tal actitud del gobierno en el -

sentido .de seguir aplicando teorías econcSmicas inflacionA 

rias, es un error, porque lejos de beneficiar, perjudican 

.al pa:i'.s, ya que no se trata de políticas de dereha o de -

izquiorda, sino de simples principios económicos que hay

que se~1ir para la buena marcha de la economía, pero que-
.' - . ' 

'han sido infinitamente violados por nuestros eobernantes. 



Por d..l.timo si el eobierno de México quiere una-

. economía sana,, deberá de disainuir el casto pdblico,, lo -

que ocasionará que en un tieapo vivamos en una etapa de·

austeridad, que quiere decir •oderación en el casto,, pero 

que a la larca nos benel'iciar4 ya que traer' aayor~ produs, 

ciCSn, Úna baja en los precio• y una eatabilidad econ&aica. 

e:• el •ector fínanciero ~ M6zico •. 
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(H) S:I'l'UACION DE LOS TRABAJADORES. 

En aedio del proceso inflacionario se encuentra 

la clase trabajadora que no haya la forma o manera d~ so

breponer•e a la aituaci6n apremiante Por la que estamos -

paaanclo en nueatro paía, deade el punto de vista econ6ai-

co. 

Coao claae aocial que lucha por la defensa y 

reJ.vind:lcaci&n de aua derechoa no han Podido obtener un -

beneficio total en el aejoraaiento de sua increaoa y aua

~ncllcionea de vida dado que ae ent'rentan a la restric- -

ci&n ele -p1eos, a devaluacionea, al aumento del costo de 

la vida, inflaci6n, etc. etc. Laa'reivindicacionea que 

plantean 1oa aindicatos sobre la insuficiencia del sala-

rio para obtener bienes de conauao b4sico en el aentido-

de aumentar el salario en foraa real, Por lo cenera! s6lo 

reciben respuestas retóricas y vacas proaesaa. 

El estado en su afán de cumplir su acc>1aetido ha 

otorcado aumentos salariales en forma noainal (explicados 

en eate aiaao capítulo) pero no .ha 1ocrado controlar el 

espiral inflacionario, y si acrecaaos que la procllcci&n 

en M6:d.co no es suficiente para aseaurar el abasto opo.ri:J! 

no de los bienes satisf actore• 1 se decllce que el trabaja

'dor auf're reatricciones económicas y carencias en cuanto

• bienes de priaera necesidad. 

A aemado se atribuyen las presiones inflaciona

riaa a las cleaandaa obreras par~ obtener incrementos sal4 
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riales. El argumento carece de validez, pues como se ha

indicado, el proceso inflacionario tiene su fundamento en 

la eais~6n de billetes y de circulante que van más allá -

de la producción de bienes y servicios, lo que ori.P,na 

aumentos en los precios y los ~alarios, creando as! un 

círculo vicioso en perjuicio de los trabajadorea., toda 

vez que aufren ·deter:toros en el Poder adquisitivo de au -

salario, pero el hecho de que los obren>a, solicitan •á•
••larioa no es una causa de la inf laci~n sino un efecto -

ele la ai .. a. Por lo eeneral los auaentos de salarios o 

ele pl'elltaciones que conaiauen en sus necociacion.. con- -

tract.ualeá o Por disPosiciones de orden ceneral (el incrJI 

•ento de •alarios Úniaos, Por ejemplo) son clobalaente 

· equivalente• a los incrementos en su prockactividad. Las 

•ananc:laa obreras superiores a estos incremento• reaultan 

pOr lo seneral efíaera•j la elevaci6n de precio• que las

.. pr.a •• practican para conservar y aapliar sua aár•eneá

de ut:llidad, cuando se ven oblicadas a otoraar aumentos -

de aalar:los, rebasan casi siempre el ni.,;el de esto• Últi~ 

aoa., que ele esta •anera se deavanecen dentro del proceao

intlacionario. · 

Conviene advert:lr al respecto que diverao• &"1-

.pO. de trabajadores •exicanos losran avances reales o sea 

auaentoa en aua insreaos totalea, auper:lorea a lo• incre

mentos en loa precios. Se trata de crupoa ele tr.abajadores 

que han adq\iirido un eran Poder de nepciaci6n por su pa,e 

ticipaci&n ~ luchaa aocialea de eran trascendencia (pe--

. troleros., eapleadoa de la Coapaí\!a Federal de Electrici-

clad., Tel4'fonos de Méld.co, Ferrocarriles., etc.) o Por con-
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diciones peculiares de su organizaci6n sindica1 o de 1a -

empresa o rama industrial en que operan. 

Batos avances se convierten en presiones infla

cionarias por la medida en que no se traducen en una aod!. 

ficaci6n real de la estructura de dis~ribución del produs 

to social, la aec4nica normal de respuesta ante ellos 

sipifica traslados de manera inflacionaria de los auaen

tos de salarios a la economía en conjunto. Esto se real,! 

za ••di.ante auaentos de precios de la -presa o. l'-a in-

d&astl'ial que se han visto obli•adas a otol'8&1'loe, con lo

que se afecta al in81'8•o ele quienes conauaen esos pl'Oduc

tos, que tratan de coapeJU1ar esa p61'dida auaentando sus -

própios precios o salal'ios; asf se .. neraliza la pl"ési~n

inflacionaria. Alternativ-.-ate, el aecanismo que opera 

aediante la absol'Ci&~· de re~ursos públicos, cuando se 

aplican aubat·dios aubernaaentales para cubrir .esos auaen~ 

tos de salarios obli•a al estado a obtenerlos te alauna ~ 

otra fuente, por ejemplo los impuestos, tal opel'aci6n •e., 
transfonaa también en presion99 inflacionana·s. Bn todo '"' 

caso estos avances no constituyen en modo alauno un hecho 

•eneral que beneficie a los obreros, que en au mayor par

te se mantienen en condiciones estrictas de supervivencia 

y no loaran mejorar. 

Otro de los iaspectos que influyen en la situa-

ci.Sn de loa trabajadorea, sin duda al:¡;una es el aspecto -

.le.al. 

Los inatrwnentos lega~es que reaulan la protec-
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ci6n al trabajador en cuanto a su salario y condiciones -

tanto de trabajo como de vida son: 

El artículo 123 Constitucional Fraccidn v.r, el

art!culo Jo. y 90 de la Ley Federal del Trabajo. 

Bl art:Cculo 123 Fracción v.r Constitucional seil.!. 

la que los salario• a!niaos cenerales deberán ser suf i

cieate• para a•ti•facer las nece•idac!es normales de un 

jefe de faailia, en el orden material, social y cultural

Y para proveer a la ecl&cacidn oblicatoria•de lo• hijos. 

In el art:Cculo 123 <:onstitucional se recoperon 

todo• lo• ideales, -piraciones y necesidades de la clase 

.laborante que con anterioridad a 191. 7 había sich la preo

cupación fundaaental de un pueblo que buscaba su consoli

dación con•titucional basada en un sistema de lecalidad • 

. Di.cho articulo intecra las bases del derecho 

aex.icano del trabajo y e•tá dividido en dos apartados co

rre•pondiente• a diversas relaciones laborales: Bl apart5 

do (A) que rice entre obreros, jornaleros, -pleados, ch

•4'•tico11, artesano• y de una manera genera.l, todo contra

to de trabajo, es decir, es aplicable a todo aquel que 

pre•ta un servicio a otro en el campa de .la procl&cccidn -

econ&aica y fuera de &ate; y el apartado (8) que rice ex-

clus:h·-ente. las relacione• de trabajo entre el e,stado Y-

su• servidores o sea entre los poderes de la unión y el -

.,bierno del Distrito Federal con sus trabajadores. 

•. 
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Del artículo 123 constitucional y para efectos

de este trabajo lo que nos interesa es el apartado "A" 

Fracci6n VZ la cual establece: 

Que los salarios a!ninos generales deber!n ser

•uficiente• para satisfacer las necesidades normales de -

un jefe de faailia, .en el orden material, social y cultu

. ra1 y para proveer a ,la ecklcación obligatoria de los hi-

joa. 

La fracción anterior a partir de 1962 tuvo una

llOdificaci&n para quedar en los t&nainos actuales. Esta-

reforaa fue dada a conocer par decreto _de fecha 26 de Di

cieabre de 1961, publicado el d!a 28 de dicho mes y a.i\o -

en la• cuales se introd..tjeron substanciales modificacio-

nea a la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Lu reformas en cuestión fueron sumamente clise,!! 

tidas, tanto par el sector empresarial, encabezado par la 

a>PAJl MEX, coao par el sector obrero que deseaba una exp!! 

dita reaJ.aaentacicSn de las fracciones constitucionales r!! 

fo.,.adas, sobre todo en las rela~ivas a la participacicSn

de ut.i.lidades y reinstalacicSn obliga tor:i.a. Durante todo

el afto de 1962 se hicieron estudios y encuestas en torno

• 1•• refonaas que culminaron con la ceiebracicSn con una

•e•• redonda, de derecho de trabajo, logrando así la apl!, 

cacicSn ele' las reformas propuestas. 

La Fracción VI reformada se refiel_'e al salario

. alniao con anterioridad a su modificacicSn, se prescribía-
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que el sa1ario m:!nimo debía de ser suficiente, atendiendo 

a las condiciones de cada región, para satisfacer las ne

cesidades nonaales de la vida del obrero, su educación y

sus -placeres honestos, cousiderándolo como jefe de fami

l.ia. 

Tal. estiaaci6n del salario mínimo era a todas -

luces inobjetable. Sin eabar&0 triste es decirlo, en la

pr4ctica no se cwaplía riaurosaaente, ya que el salario -

a:lnimo fijado para cualquiera de nuestras entidades fede

rativas, no solo no era suficiente para satisfacer los rs 

quiaitos previstos por la constituci6n sino que en ocal!ii2, 

nea ni siquiera se cubr:!a a l.os tr.abajadores. 

Dicha práctica viciosa impedÍa que la clase trA 

bajadora elevara adecuadamente su nivel de vida. Afortun~ 

daaente en los ~ltiaos aftos, el sector empresarial hace -

esfuerzos orcanizados por pagar no s6lo el salario m!nimo 

lecalaente establecido sino un sal.ario superior que remu

nere en ju.ticia el trab!lljo de los obreros. 

Las reforaas constitucionales nos hablan ahora

ya no del. ll.amado salario a:!niao vital, sino de salarios

a!niao• cenerales o pirofesionales, que retiir&n en una o -

varias zonas econóaicas y que se aplicar&n a ramas deter

ainadas de la incbstria o del comercio o en profesiones,

oficio• o trabajos especiales· 

La ley de Nueva Zelanda inspiro a nuestro legi~ 

lador en relación con loa aalarios a!niJlos profesionales-
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que ~ no dudarlo, tienen que ser superiores a los sala- -

rios mínimos generales,también se prescribe que los sala

rios mínimos· generales deber-'n ser suficientes para sati!. 

facer las necesidades normales de un jefe de familia,, en

el orden material, social y cultural y para proveer la 

educacicSn obU.aatoria de los hijos. 

De lo anterior, nos dice el maestro Cepeda 

Villareal npuede ase1Urarse que el lef¡(islador no sol&111en

te quiere aarantizar con el. salario la vida dic¡na del t;r:i 

bajador y su faailia •••• quiere adea4's aseaurar la posi-

cicSn econcSaica superior que l.leauen a adquirir l.os traba

jadores capacitados que aerecen un sal.ario mlniao profe-

sional ••• de ah! que ••• para ambos salarios •••• se est,4 

bl.ece i.mperativaaente.la prohibicicSn de que se les haga 

objeto de coapensacicSn, descuento, reduccicSn o emb&rl(O. 

Deaaraciadaaente en la pr&ctica, los salarios 

•!nimos no ae fijan atendiendo a cuestiones económicas 

sino a criterios políticos y el awaento de los aismos 

cada dos ai'los, oscilaba en prome~o, entre un 13 y 14%.Emi 

el bienio 1972 - 73 el promedio de aumento fu~ de un 18%, 

en 1974 se dispuso que los salarios mínimos se fijaran 

anualmente. ExcepcicSn hecha a los diversos incrementos 

salariales que se han fijado debido al aumento.del costo

de la vida, pero que son insuficientes ya que estos inc~ 

mantos salariales los han sido en fonna nominal en cambió 

'•l costo de la vida se ha duplicado perjudicando ast la ~ 

clase trabajadora. Sin embargo ilÓ deja de tener un sicno-
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de positividad la resolucíón que la Secretaría del Trabajo 

dictó respecto a los ajustes salariales ya que otorga 

esos beneficios a la clase tra_bajadora que es la que suf're

en carne propia las consecuencias de la crisis económica, 

pues la devaluación de los salArlos es evidente y su po

der adquisitivo ha di~minuido, con ello se resuelve en 

forma parcial el problema salarial pero no todo como de-

biera ser. 

Por lo que hace al art!culo Jo. de la Ley Fede

ral d81 Trabajo este seftala que "el trabajo es un derecho 

y un deber social, el cual exige respeto para la• libert~ 

des y di&nidad de quien lo'.··presta y debe efectuarse en 

. condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel ec,2 

n&iaico decoroso para el trabajador ;r su familia". El sala 

rio aa! entendido, estará. determinado· en su alcance no 

coao. contrapreataci6n paralela al servicio, sino ccmo un

inatru11ento de justicia social, es decir, como medio para 

protepr a la clase trabajadora que ti.en.de a luchar por -

una situación económica mejor. Por lo que hace al trabajo 

este no se encuentra debidamente garantizado como un der_!1 

cho social de la persona hasta la fecha. 

En cuanto al artículo 90 del mismo ordenamiento 

jurídico seftala que "el salario mínimo es la cantidad •e
nor que debe recibir en efectivo el trabajador por loa 

servicios prestados en una jornada de trabajo". 

El salario a!nimo debe ser suficiente para sa

tisfacer las necesidades nonaales de un jefe de familia-
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en el orden social y cultura1, as{ como para proveer a la 

e~cacicSn obliaa to ria de los hijos. 

En el contenido de este trabajo se ha manifestA 

do reiteradaaente que el salario m.:Cniao es tal vez el as

pecto •'• iaportante de los conaa"rados en la legislacicSn 

laboral• pero que tiene sus desventajas, ya que limita la 

poaibilidad de la explotación que va •'s alll de la volua 

tad del trabajador y le :Lapide ofrecer sus servicios a 

cambio de una reauneracicSn justa, tambi&n e• un obat,culo, 

a la necesidad del trabajador que de otra foraa aceptarla 

c-biar su fuerza de trabajo por cualquier co•a• 

A juicio propio, el •alari.o ..:Cniao ea un insta'!!, 

aento funclulental de la justicia aocial que proteae a la

cla•e econ&aicaaente d&bil, co•o lo es la clase trabajaclQ. 

ra. 

Dessrac:ladallente en nuestro pal• •u cuantía por 

•'• que •ea incre••ntada nunca ea suficiente, aituación -

que ha •:ido debidamente anal:lzada y coaprobada en el cap,! 

tulo I:t de este trabajo y ai a ... eauaoa loa probl-as in-

flacionarios por loa que est-os atravesando es de pensa,¡: 

•• que parezca una burla el concepto leaal, si se toma en 

con•ideraci&n la aaar•a 'nlrdad econdmica de M4xico. In 

.. alidad el salario mlniao pneral prockace lo que los eca 
noa:latas denom~n.an "aubeapleo", •• decir una ocupacicSn 

cuya re•uneraci&n no es suficiente para atender laa nece

a:lclades no .. ales de un trabajador, •ucho aenos laa clem'ª· 
In consecuencia el salario alniriao es un in.st"111ento jur:l-
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aplicación de quienes tienen en sus manos su conversi6n -

en un razonable satisfactor económico y social, que sati~ 

faga las necesidades del trabajador as:l como tambí6n de -

los que de &l dependen otorgánde>les un nivel de vida decj!, 

roso y justo, 

Por ifltimo las disposiciones legales para prot.!!, 

pr y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabadores son ineficaces por su formato o aplicación; 

Por ejemplo: El Salario M:Cnilllo solo se respeta en una poL 

ci&n .de las empresas que emplean la fuerza de trabajo ae

xicano 1 pu.es de acuerdo a lo aani.festado en este cap:ltulo 

un sran nW.ero de obreros aexicanos se contrat.¡¡ por sala-

. ríos inferiores al. Salario Mínimo debido al d.eseapl.eo e.xiA 

tente en nuestro pa.ls, tampoco se ha. lo¡•ad.¡) dar apl.ica-

c:ión pneral a l.as normas de sepridad laí:>ora1 a ra:lz de

la crisis econóaica; los trabajadores sufren reducciones

iaportantes en sus niveles de vida, tan~ por la me .. a 

.real de sus salarios derivada de la elevación de loa pre

cios como por rewcción absoluta o relativa en sus dispo

nibilidades de servicios pdb~icos; como por ejeaplo: De -

Bwcación, Asistencia M&dica, Juesas Rec~ativos y Cultu

rales. etc., ya que son los priaeroa que sufren un recorte 

presupuestal cuando se aplican restricciones al gasto au
bel'llamental y éstas a su vez, constituyen uno de los pri

•eros aspectos a que acude la política econdmica conven-

cio~al en ped:odoa inflacionarios, pues la uraancia de 

coabatir este feooaeno as:C lo requiere aunque se tensa 
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que limitar estos beneficios para la clase t1•abajadora. 

(I)• ¿QUIEN TIENE LA CULPA DE LA CRJ;SIS ECONOMICA? 

Evidentemente que el pueblo de México no es e1-

culpable, pero si lo es el gobierno,ya que a través de 

SU• pbernantes han apl:i.cado políti,.3s económicas equivo

cadas- consistentes en la expansión del gasto ptblico que

deben ser calificados de inflacionarios pues requiere la

emiei.cSn de •'• dinero para cubrir sus compromisos. 

En el afto de 1982 hemos resent1du el iapacto -

inflacionario en foraa alarmante asi como la devaluaci.6n

de la moneda. que ha deteriorado el salario de la clase 

trabajadora. como si este afta fuera el pago de la cue'!_ta

de los errores hasta ahora cometidos por nuestros aoberna!! 

tes. 

Y lo que aparentemente se pre.sentaba coao un 

procraaa. justicia social y cimientos para la creaci6n de 

una e•tratepa social, se convierte en mayor inflacicSn, -

··· · des-pleo, carestía de la vida, ~o que oripna intranqui

lidad en la sociedad, desconfianza para el gobierno que -

pueden desembocar en desordenes sociales como ha sucedido 

·en •tras paises • 

· Junto al proceso inflacionari.o, cuya principal

con•ecuencia es ol alza de los precios, han sure:i.do otras 

die torsiones en la economía: Escasez de mat~rias prl.aas,

cuello• de botella y presiones devaluatorias entre otr••· 
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que se van agravando poco a poco hasta que neutralizan y

superan los efectos positivos logrados en el por.Íodo de -

auge inmediato anterior. 

Por lo que hace a los empleos, es importante ~ 

norarlos, ya que el desempleo es un problema de tensi6n y 

descontento social, pero resulta ilusorio y contraproduceB 

te .el camino tomado por nuestras autoridades al querer 

combatir el desempleo en base a un proceso fr<inca y abier

tamente inflacionario, cuyas consecuencias, a la larga, 

son generar un mayor desempleo que aquel que pretenden 

.eliminar. Dentro de la crisis económica actual es preciso 

señalar que México tiene dos facetas: Hay por ~;.n lado un

M,xico moderno integrado por la clase capitalista, finan

cieros, comerciantes, gobernantes etc., que han aprovechj! 

do el fenómeno inflacionario para sus propios intereses,

pues han logrado un margen de bienestar amplio. Por el 

otro· lado encontréllllos el subméxico, subalimentado, sube el!! 
cado, subempleado, subintegrado, al aparato , productivo m,2 

derno que no hace falta recordarlo, es el subméxico de 

las. mayorías, en el primer caso encontramos a la clase 

que ha aprovechado las circunstancias económicas adversas 

para nuestro país, pues por ejemplo los comerciantes han

acaparado todos los bienes de consumo o simplemente les -

aumentan de precio, esto en perjuicio de la clase trabajj! 

dora. Por. lo que .hace a los Í.nchlstriales y financieros, -

asf eoÍfto los ~obernantes, éstos han aprovechado el· momen

to . para ·llenar sus arcas personales de dinero. 
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Lo que causa y origina en fonna irremediable 1a 

crisis económica y la concentracidn de la riqueza en ben_!! 

ficio de unos cu~ntos y en perjuicio de la mayoría, f ren

te a estos el México del silencio soporta, aauarda una in 
.flación de m&s del 100% en lo que va dol ai'lo quedando pen 
diente los meses más .fuertes que no han llei:ado, pero que 

1legar&n lo que originará más aumento del costo do la 

vida y mayor pérdida_ en ol poder adquisitivo de nuestra -

moneda sacrificando más de lo que ya está a la clase eco

nómicaaente débi.l que inteara el subméxico impaciento r~ 

signado que se agota en el México de las mayor:Ca• y del -

si1~nCio. 
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CONCLUSIONES 

1.- El hombre es un ser sociable par naturaleza 

par lo que al convivir en sociedad creó el Derecho cOlllo 

un aedio para decidir las controveraias. 

2.- El derecho co1111ta de características propias 

qu.e lo diatinauen de los d.-ás elemento• nonaativos, coao 

pueden ••r la _moral, la co•tuabre, lo• convencionalisaoa

aociale•, la reli&ión, etc., cuya finalidad es taabién 

diatinta entre ello•· 

3.- Bl derecho social aexicano, nació con la 

Coqti.tuc:i.&n de 1917, como un intento para proteser y 

reivindicar en aua derechos a laa ciase• econ&a:i.caaente 

~bil--

4.- 81 derecho del trabajo .. iaperat:l.vo ya que 

e• una ex:lsencia del pueblo hacer re•petar aua derechoa,

•• un aandato conatitucional d:l.ripdo a todoa loa empres.

rioa para que cumplan con tal obli•ación, •• encuentra en 

el art!culo i23 Conatitucional Fraccidn XXv:tl en la que 

se establece la nulidad de todaa laa ••tipu1acionea que 

iapliquen la renuncia de alaún derecho conaisnado a favor 

de lom trabajador-. 

5.- Bl derecho del trabajo ea un derecho incon

cluso ya que •u contenido •• reflere a ••pectoa que va- -

rtan de tieapo en ti .. po confo nae e'VOluciona la aociedacl

. aa! coao a la• reforma• y adicion .. del a:l.890 por lo que

'e8ta .materia necuita actualizar•• conatant•ente. 
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6.- El derecho social mexicano tuvo repercusión 

en el .ímbito jurídico mundial con un elevado sentido hua~ 

no y de justicia para las c1asés ecQnÓmicamente débiles.

Sus postulados sirvieron de base para que el legislador -

estableciera los principales derechos de la clase trabaj~ 

dora cOllO aon la jornada de 8 horas, salario a:lnimo, trato 

humanitario, seauridad aocial; actualmente insertas en el 

contexto del articulo 123 Conatitucional y su ley rel(.la

•e11taria, la Ley Federal del Trabajo. 

7 ·- El salario ea un punto fundaaental del del'!!, 

cho del trabajo dado qu.e intecra el fin directo en la re

lacidn laboral qu.e quiere alcanzar el trabajador a caabio 

de la aplicaci6n de au fuerza de trabajo. 

8.- Bl aalario ae inteara por loa paaos hechoa

al trabajador, por concepto de horas extras aa:l coao cual 

quier otra pr .. tacidn en efectivo o ·en eapecie que se le

entreaue por su trabajo. 

9.- El salario a!niao es insuficiente porque no 

· le alcanza al trabajador para cubrir en fon11a total aus -

neceaidades en compaftla de au familia, incuapliéndose los 

poatuladoa de loa artlculos Jo. y 90 de la Ley Federal 

del .Trabajo. 

lo.- Loa salarios •lniaos aeneralea y profeaio

.. nalea t.ienen au tunclallento en una aayor justicia aoci.al -

dado qu.e .- fo1Wa •eneral se pasaba un aalario a todoa 

loa trabajadorea, por lo que ae ·consideró qu.e un trabaja-
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·dor especializado; mec,nico, electricista, albañil, car-

pintero, etc, deb:Ca de ganar un poco más,por el esfuerzo

que hizo para adquirir ese oficio, 

11.- El. salario m:Cnimo vigente es insuficiente~ 

debido a que el a~ento del costo de la vida se ha wpli

cado en relación al salario que gana el trabajador, cuyas 

consecuencias se deben básicamente a los problemas econó

ai.cos por los que atraviesa nuestro pa:Cs como por ejemplo: 

la inflación y la devaluación. 

12,- La plusval!a. Es el excedente de trabajo -

que el obrero realiza en beneficio del patrón lo que per

Ílite explotar al obrero, ya que aqu&l le pasa un sal.ario

'..cuyo valor es aucho menos del que el obrero produce en 

jornada de trabajo. 

13.- La plusvalía detenaina la aanancia que ti~ 

ne el. propietario en los medios de prowcci6n, cuando se

: flala que el valor de la fuerza de t>rabajo se deten11ina 

por.lo que cuesta producirla y la mayor parte de los tra

bajadores pienaa que vende el trabajo al capitalista por

. un precio determinado, circunstancia que no es as! ya que 

el trabajador labora mis y gana aenos. 

14.- La plusvalía, la inflación y la dovalua- -

influido en la pérdida de1 poder adquisitivo del 

de loa trabajadores, adem&s da que el nivel de 

ellos no ae acredita, por el siaple hecho de qu-
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el gobierno decrete aumentos salariales, que solo modifi

can el sa1ario nominal. 

15.- La inflación· es un fencSmeno económico pro

vocado por el gobierno de un país, debido al mal manejo -

de los fondos existentes, arrojando un d~ficit en su pre

supuesto y para resolverlo, opta por emitir circu1ante y

billetes, solucionado transitoriamente este problema, 

pero a la larea trae consecuencias negativas para su eco-

noa!a ya que esto origina un alza de precios y salarios -

en perjuicio de la clase trabajadora. 

16.- La inflación no depende del tipo de r&ci

men pol:!tico que se adopte, sino del empleo desconsidera

do de la emisi&n del dinero respecto de la produccicSn de

bienes y servicios. 

17.- En un proceso inflacionario el derecho se

vuelve flexible, de tal manera que &ste se adec~a a las 

reelas de car&cter económico que fija un sobierno y las 

normas previamente establecidas deben cambiarse constant.!! 

mente para que tengan aplicabilidad. 

18 .- La econom1a de M'xico ha sido afectada por 

la inflación, cuyos efectos han repercutido en los insre

sos de l~ clase trabajadora, provocando eacasez y cares-

. tía de los bienes necesarios para satisfacer nuestras ne-· 

cesi,dades y como consecuencia un desequilibrio económico, 

· ya que el proceso inflacionario beneficia a unos cu.antoa

y perjud:i.ca. la clase ·obrera. 
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19.- En M~xico no hay un plan verdaderamente 

antiinflacionario ya que la Única fonna de combatir a la

inflación es reduciendo el gasto público, no creando pla

nes y medidas burocráticas que lo Único que arrojan son -

gastos para el gobierno federal acrecentando así la deuda 

exterior. 

20.- Los salarios de emergencia son un efecto 

del proceso inflacionario no una soluci6n del mismo, ya 

que en vez de detener dicho proceso lo acrecenta, además

que destruye el aparato productivo y la estabilidad econ4 

•ica del pala. La aceleraci6n de precios y salarios como 

efecto de la inflacicSn se rei.nvierten.contra el propio ao-
bierno que es el principal comprador de bienes y servi- -

cios y quién contrata más personal asalariado~ lo que 1&

oblisa a .imprimir a&s dinero para solucionar estos gastos. 

21.- La escala móvil de salarios más que·un 

tema de derecho laboral lo es de economía, sin embarco a! 

aunos países sobre todo Europeos lÓ adoptan como fonna de 

aejorar el nivel econcSmico de los trabajadores, en M&xico 

no ha tenido aplicación deb~do a que no se reapetarí~ por 

el sector -presarial, ya que lo 11nico que les interesa 

.es obtener aás sanancia con el pago de poco salario. 

a2.- Como una.medida eficaz para detener el PI'!!. 

-ceso inflacionario se debe reducir el aasto pdblico y 

aplicar aayor cantidad de egresos al campo, para que nue,a 



187 

tra producci&n sea más suficiente con lo cual bajará su -

costo, en beneficio del trabajador. 

23.- Para am~norar las tensiones psicológicas -

del trabajador• los empresarios deberían adem&s de lo• ·

aumentos oficiales, notorios y perceptibles¡ mejorar la 

· reauneracic$n del trabajador por otros caminos, ejemplo: 

el ascenao a una cateaor:Ca superior, mejorar el •'todo de 

orcanizacic$n del trabalo, abastecer mls reaularmente la 

· aateria pr:iaa, •ejorar las condiciones de J.luainacic$n y 

taaperatura en los centros de trabajo, mejorar la conser

vaci4n y reparaci&n de la ••qui.~ria, con lo cual obten-

dr'n una aejor producción. 
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