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C.APITOL0_,1 

.ANTECED~niTES HISTORICOS DEL TRABAJO 
---ASALWADO Eli L!EXl:CO 

Para saber lo que Mlfxioo ha .evolu-

oionado en ma.teria de salarios, hay que haoer un análisis l'.! 

trospeotivo a trav's de las distintas etapas y condioionee -

por las que ha pasado el país a fin de poder aquilatar la V!, 

lía de nuestras instituciones. 

Aunque s6lo sea susointamente empe

zaré este análisis haciendo referencia ISnicamente a la oultl;L 

ra de An'1luao. De esta 'poca no se encuentran datos refer~ 

tes a montos de salario, pero por l~ mayoría de los dooumen-

tos y por las versiones de loe cronistas se puede establecer 

que existía una divisi6n del trabajo perfectamente definida! 

·juooes, magistrados, caciques, recolectores de tributos, go-

bernadores de provincia, señores de barrio, etc., puestos --

éstos desempeñados por los nobles guerreros o sacerdotes; 0.2, 

meroiantes y "artesanos" espeoializ\dos en actividades artí!!, 

tioas (pintores, escul torea, o·antores, músicos, joyeros, la

pidarios) formaban una clase media entre los aztecas, pues -

no teníen ~ue trabajar la tierra y pagaban un tributo por el 

ejercicio de su oficio. A tal efeoto1 Eernán Cortés en su -

segunda carta de relaoi6n dioe1 11 bay en todos los mel'oados-

y lugares púl,licos todos ios días muchas personas, trabajad.2, 
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res y maestros de todos los oficios, esperando a quien loa -

alquile por eus jornales". Por otro lado, Clavijero dice -

que existieron oficiales de varios oficios, siendo primero -

aprendices y despu~s maestros, los cuales cobraban un jornal 

por el ejncicio de su habilidad. 

Sin embargo, la base de la oomuni:...

dad estaba formada por los inacehuales o plebeyoe, pues ~atoa 

desempeñaban ~os trabajos fuertes que garantizaban la vida -

de todo el oonglomerado
0

1 la agricultura, la caza, la· pesca. 

Además, junto con loe 11mayequee11 (gentes de pueblos conquie-

tados), cultivaban las tierras de loe nobles y de loe guerr.!!. 

roe (las cuales eran muy extensas) en calidad de siervos o -

aparceros. 

Además de las propiedades del., rey,

de los nobles, de los guerreros y de los dioses, existían las 

tierras comunales o de los pueblos, las cuales se encontra-

ban di Vididas en oalpullis o barrios que formaban la ciudad, 

siendo la unidad fundamental de la sociedad azteca, pues el-. 

oalpulli agrupaba a todos los individuos que pertenecían al

miomo linaje,.Y tenían en comlln,los mismos dioses tutelares¡ 

a cada familia perteneoiente.al calpulli se le daba en usu-

fruoto una parcela de acuerdo oon sus necesidades, oon la -

obligación de trabajarla, pues la perdía si pasaben·eos años 

sin cultivarla o también si cambiaba de barrio. Por lo gene 
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ral, los medios de subsistencia del pueblo eran obtenidos --

por los trabajos de las tierras del calpulli. 

Existía también la esclavitud en --

el .Anáhua9, y sin dejar de ser bárbara era menos rigorista e 

i1·:raoional que en la Europa de entonoes. El hombre podía --

ser esclavos por la guerra, por pena, por delito cometido -

(homicidio, robo, deuda) o por simple voluntad. Pero exis-

tia una gran ventaja• el hijo del esolevo na~ia libre y ~-

cuando aquél que había sido reducido a esa vergonzosa oondi

oi6n por algún delito satisfaoia su pena o su deuda, podía -

recobrar su libertad• 

De lo anterior se deduce quet en -

el imperio de Anáhuao había una gran cantidad de asalariados, 

llámense1 magistrados, oaoiquee, señores de barrio, artesa.--

nos, macehuales o mayeques. Aunque no se puede d_etenninar,-

oomo ya se apunt6, el monto de loe salarios ni las formas de 

pago, si podemos apuntar ,que, no digamos los esclavos sino -

loe maoehuales o plebeyos, llevaban una vida dura y afanosa, 
\ 

obteniendo después de deducir los numerosos tributos apenas-

lo necesario para sobrevivir. 

A). LA COLONIA 

nEn la Colonia tuvo México su orga-



- '1 -

· nizaoión corporativa, ~ue en sus raseoo fundamentales corre_! 

pondió a Europa. La parte más importante de la legislación.• 

de esa época se encuentra en las leyes de Indias. Esas le-

yes contienen muchas disposiciones sobre jornada de trabajo, 

salario mínimo, pago de salario en efectivo, prohibición de

la tienda de raya, etc. 11
•
1 

Laé formas y sistemas de trabajo que 

imperal'On en ¡a Nueva España fueron muy variadas y puesto ~ 

que el mayor nll!nero de trabajadoras estaba constituído por -

indígenas, las legislaciones del trabajo se d~rigían princi

palmente a ellos. 

En forma general, durante el colo-

niaje podemos apreciar tres sistemas de trabajos a). La en

comienda; b). El repartimiento o cuatequil y c). El peona

je y el trabajo voluntario; me concretare a analizar estos-

tres sistemas. 

a).- La encomienda. La producción de la -

Nueva España, en su primera etapa, fué con base en la enco-

mienda, Esta sure;ió, en parte ~or la abundancia de mano de

obra, aunque su origen está en las ideas feudales de los CO!!, 

quietadores y como una concesión de la monarquía española. -

Fué ~a imposición del trabajo al indio, para que mediante -

él se sufragaran los gastos de todo género de loe encomende-
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ros a través de servicios personales y tributos¡ o sea que -

fué un principio de encaeillamiento, una especie de feudo --

medieval. 

En su tercera carta de rela,oi6n de

mayo 15 de 1522, Hernár1 ,Cortés ha.ce saber a la Corona que en 

pago a loe servicios prestados por sus soldados 11 fueme casi 

forzado depositar los señores y naturales destas partes a --

los españoles, considerando en ello las personas y los ser~'i 

oios que en estas partes a V.M. han hecho, para que en tanto 

que otra cosa mande proveer, o confirma esto, los dichos se-

ñores y naturales sirvan y den a cada español a que estuvie-

ren depositados lo que hubieren menester para su sustento11 ,-

es as! oomo se establece de hecho la encomienda. 

Sin embargo, la encomienda ya había 

sido reconocida por la disposioi6n de Fernando el Cat6lico -

en el año de 1509. 

"Luego qui se haya hecho la paoifi

oaci6n y sean los naturales reducidos a nuestra obediencia,-

el adelantado, gobernador o pacificador, en quien esta facu.!, 

tad reside., r.eparta loe indios entre los pobladores, para --

que oada uno se enoarguo de loe que fueron de eu repartimien_ 

to, y los defienda y ampare, proveyendQ ministro ~ue lee en

e.eñe la dootrina cristiana y adminintre los sacramentod 1 ---
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guardando nuestro patronazgo y enseño a vivir en .policía, h~ 

oiendo lo demás que están oblieados los encomenderos en sus

repartimientos, segdn se dispone en las leyes de este libro~2 

Se autoriz6 a la Primera Audiencia-

Gobernadora, el reparto de no más de trescientos indios por-

encomienda, pero llegaron a otorgarse hasta doce mil. Ade-

más el español no perdía nada con muerte 'de sus indios enco-

mendados, pusq los caciques indígenas estaban obligados a --

sustituir las pérdidas a medida que ocurrieran. 

En la encomienda los conquistadores 

se comprometían a· cristianizar a_ los indios que a ellos enc2. 

mendarán.a cambio de tributos y servicios, tanto en las tie-

rras oomo en las mjnas. 

Gracias a la influencia ejercida por 

Fray Dartolomé de las Casas, por cédula de Valladolid de ---

1549 1 los servicios personales como parte de las encomiendas 

se suprimieron, reduoi~ndose solamente al cobro de rentas o-

tributos en especie o en dinero. Esta misma cédula estable-

oía que cuando se ocupara a los indios en las minas se les -

debería pagar a destajo y no a jornal, agregando que el pago 

que se les diera debía alcanzar para mantenerse o6modameñte-

y para ahorrar para otras necesidades. 

Encontramos en esta cédula, aunque-
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no bien especificado, el antecedente más remoto en México de 

una disposioi6n sobre salario mínimo. 

No es sino basta 1718 ouando se di.2_ 

ta el' primer decreto general para extinguir tan aprobioso -

sistema. Disponiendo el Rey que con esa fecha los indios P!, 

sar!an a ser tributarios de la oorona. 

b).- El repartimiento del trabajo o cuate-

quil. Al suprimiroe en 1549 los servicios personales de las 

encomiendas, surgi6 el problema de la mano de obra. Exis--

tían varios obstáculos para lograr el alquiler voluntario, -

el trabajo libre por un jornal¡ siendo los más sobresalien-

tes1· la renuncia del indio para acudir a trabajar, sabedor -

de que se le explotaría y vejaría y la actitud del español

que no estaría dispuesto a pagar al indio un salario decoro

so y sí obligaría al indio a trabajar excesivamente. Por -

estas causas se orden6 que a tl•avtSs de juetic.ias reales se -

entregasen los trabajadores a los colonos que lo necesitaran. 

Los servicios del indio quedaron a j\Ucio del Corregidor, -

que sancionaba el contrato y entregaba el jornalero &1 espa

ñol, ya que debía tenerse presente el 11 intertSs público" y -

por tal oausa el trabajador coactivamente prestaría el ser'1:, 

cio. 

11Es así como se organiza lo que' se-
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llam6 en Nueva España el ouatequil o alquiler forzoso ••••• -

La ventaja que reportaba al indio esta nueva foxma de traba-

jo, distinta de la encomienda, era que percibía un jornal y

la autoridad pública moderaba el tiempo y clase de servicio. 

Pero no pudo preaoindirae entonces de la coaoci6n, aunque --

lentamente, en ciertas faenas, aparecía el trabajo volunta-

rio11.3 

Con el repartimiento nacen los sal!, 

rios, al respecto Silvio Zavala nos dice que a partir de ---

1575 oe produjo un aumento importante en el salario de los -

indios. Al principiar se les· pagaba medio real al díaJ des-

pu'8 se lleg6 a pagar un real a los peones y dos reales a --

los oficiales, es decir, & los albañiles, carpinteros, herr.!!_ 

ros u otras personas que conocían un oficio¡ más adelante se 

allllent6 la paga del pe6n a un real al d!a y la comida a uno-

y medio reales. Comparando estas últimas cifras con las pr,! . . 

meras, se advierte una triplioaoi6n en el monto nominal de -

loe jornales. 4 

Los indios que se daban en reparti-

miento para las siembras o bene~cio de.las minas, eran mal

tratados y vejados como si fueran bestias. G6mez de Cervan-

tes hizo ver la explotaoi6n a que eran sometidos y, además,-

que la mayoría de las veces no se les pagaba y cuando se les 

retribuía era en especie. Acerca de ésto, Alberto Ua. Oarr.!_ 
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ño escribió en el prólogo de la obra de G6mez de Cervantesj-

que las denuncias contra los salarios 11Ponen de manifiesto -

no solamente la crueldad de quienes buscaban la forma y lllan,! 

ra de que los indios huyeran, sin cobrar la paga a que tenían 

derecho, sino tambi~n la pervensi6n de pagarle con un perro

º con un gato, olea apenas creíble, y que nos revela como n!_ 

cieron las tiendas de ra;ya11 .5 

La creación del endeudamiento de --

los indios es la primera manifestaoi6n de la tienda de ra;ya-

y de la adscripci6n del "gañán a la tierra". A principios -

del siglo XV!II se podían adelantar basta ocho meses de joi--

nales, con las conseouencias ya conocidas. 

En la &poca del Virrey Velasco, se-

inicia pues el repartimiento donde el alquiler del trabajo -

es forzoso; se presenta un alza de salarios que oca&iona un-

encarecimiento del costo de la vida, acerca de lo cual G6mez 

de Cervantes dice 11 a;yer valía un carnero en pie cuatro rea-

les, y hoy vale doce (fines del sigfo XVI y por consiguiente 

valía un cabrito dos y tres reales y hoy vale seis) 11 •. 
6 Se -

quejaba además de que los comerciantes encarecían los produ.2_ 

tos· basta en un cuatrocientos por ciento. 

c).- El peonaje y el trabajo voluntario. A 

principios del siglo XVII se dieron nuevas cédulas reales que 
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esperaban ponor fin al alquiler forzoso e implantar el trnb.!!_ 

jo voluntario, Estas disposiciones no fueron acatadas por -

las autoridades coloniales¡ no fuá sino hasta cuando gobern! 

ba en Nueva España el Marqués de Cerralbo, que se suspendie-

ron todos lo.a repartimientos forzosos, excepto los destina--

dos a la minería. 
,/ 

En el año de 1633 en que se supri--

miaron los repa~timientos, los dueños de heredades contaban-

ya oon el recurso de gañanes o laboríos, de los indios aveci, 

nados _en los pueblos. Los hacendados retenían a los indios

en sus fincas mediante el endeudamiento, para que no depen--

diera de &stos abandonarlas, vali&idose de anticipos en din,! 

ro o en especie, adhiriendo así el gañán a la tierra. "Este 

método, y no la vieja encomienda del siglo XVI, es el verda-

dero antecedente de la hacienda mexicana. El amo es propia-

tario directamente, por merced, compra u otro título civil,-

ya sea limpio o fruto de la usurpación y trae a esta tierra

ª los gañanes y los fija por medio de las deudas". 7 

Respecto al trabajo industriai exi_! 

tieron dos formas de trabajar 1.) loa gremios y 2) loa obr~ 

jes. 

1) Los gremios.- Estaban integrados por -

la Asociación de Artesanos de un mismo oficio, sujetos a las 
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ordenanzas que se diota1·11n pare su regulaci6n. Esta unilSn - · 

tenia como motivo la defensa de sus miembros contra la comp.! 

tenoia. Dentro de.un mismo gremio hab!e tres oetegor!ess 

aprendiz, oficial y maestro. 

El aprendiz, ce si nunca peroi bta un 

salarioJ se le daba a oambio de su trabajos enseñanza, oasa, 

'Comida y vestido. 

El oficial, era la persona que h1-

b!a pesado su aprendizaje eetisfaotoriamenteJ era un asela--

riedo, lo recibía semanalmente y variaba oon su antigtledad y 

destreza. 

El maestro, era un Monioo y un ed~ 

oadort debía 11 tenar limpie la sangrelt puea a los indios, na-

groa, herejes o mestizos se les tenia prohibido ejercer la -

.maestr!af adem~s deb!a de ser viejo y cristiano. El maestro 

cobraba su salario ya sea por unidad de obt-a o a destajo. 

2) Los obrajes.- Eren pequeñas factorías en -

donde se fabricaban algunos productos, principalmente g~ne--

ros de lana. Pare su funcionamiento exiRt!a une oopioea le-

gislaoidn, la ouel era letra muerte, ya que se ordenaba pero 

no se cumplí e. 

Al T.retar el ¡u'oblemfi de los obra-
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jea dioe Silvio Za.va.las 11no obstante que se promulgó oopio

sa legislaoión aceros. de la libertad de trabajo en eatae fá-

brioas incipientes, existió en ellas una dura. servidumbre".-

Los ~raba.ja.dores vivían encerrados, lo mismo que· en las PIS!l!. 

darías, tenerías, etc. 

Generalmente los obreros éran rete-

nidos por el sistema de deudas, pero tambi'n había trabajad!?_ 

rea que ingresaban por oausae penales. La Sala del Crimen -

de la audiencia de M':xico, estaba encargada de vender los -

reos para los obrajes y las sentencias podían extenderse a -

periodos de varios años.8 

El Ba.r6n de Humboldt describe muy -

bien las oondioionea de loe obrajes; a propósito de las fá-

brioas de paño que visitó en Querétaro ,en 1803, dijo que se

dis·tinguían en grandes ;¡ pequeñas, llamándoles a las prime

ras obrajes y a las segundas trapichea. Agregó que 0 sorpre,a 

de desagradablemente al viajero que visita aquellos talleres 

no solo la extremada imperfecoión.d• sus operaoiones téoni~ 

cas en la preparación de los tintes, sino aisn más la insalu-

bridad del local y el mal trato que se dá a loa trabajadores, 

hombres librea, indio.a y hombres de color, están oonfwididos 

oon presidiarios t¡ue la justicia distribuye en las fábrica&:-

para hacerlos trabajar a jornal. Unos y otros están medio -

desnudos, oubiertos de andrajos, flacos y desfigurados, oada 

taller parece más bien ui1a oscura cárcel; las puertas, que -
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son dobles, est&n constantemente cerradas y no se permite a-

los trabajadores salir de la oasa; los que son oaaados s6lo-

loa domingos pueden ver a au familia. Todos aon oastigados

irremisiblemente si cometen la menor falta contra el orden -

establecido en la f~brica. No es fácil concebir como loe.--

dueños de los obrajes pueden tener tal conducta con hombrea-

libres y como el jornalero indio puede soportar el mismo tr!. 

to que el presidiario; tales supuestos derechos s6lo se ad-

quieren por m~dio de la astucia. Los fabricantes de ~erét!, 

ro practican las mismas estratagemas de qµe se valen loa fa-

brioantes de ~ito, y la que se acostumbra en los cortijos -

en donde por falta de esclavos, loa jornaleros son muy esca

sos. Se escogen entre los indígenas aquellos que son más m,i 

eerables, pero que muestran aptitud para el trabajo, se les

adelanta una pequeña cantidad de dinero, que el indio oomo -

gusta de embriagarse gasta en pocos dias; oonstituído asi en 

deudor del amo, se le encierra en el taller oon pretexto de

hacerle trabajar para pagar su deuda119. 

Es bastante elocuente la desorip-~ 

oi6n que nos haoe el Bar6n de Humboldt • 

a :a 

. B). LA IND3P3NDEl~CIA 

El hecho de haberse realizado la i.!! 

dependencia en nuestro país, no quiere decir que haya habido 
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cambios estructurales, ni tampoco que fuera a desecharse de -

tajo la herenoia colonial, cuyos reflejos econ6micos e insti

tuoiones continuaron predominando. 

Tenemos que, de 1810 a 1855 no se -

logr6 casi nada en materia laboral, y el mejoramiento de la -

clase obrera fu~ práctioamente nulo. Solamente podemos abo-

na.r a este periodo el hecho de que la Constituoi6n de 1824 d!, 

oret6 la libertad para practicar cualquier oficio honesto, -

continuando la carencia de leyes protectoras para el trabaja

dor. Esta situaci6n tuvo como determinantes prinoipalesJ la 

oreoiente influencia ·eoon6mioa de la iglesia y la inioua·ex-

plctaci6ri que los criollos ejercieron sobre los trabajadores. 

Estos dos problemas asentaron adn más la pobreza y miseria -

del trabajador. 

En 1854, la industria textil, que ~ 

era la más importante por haber sido la más favorecida por ~ 

las inversiones extranjeras, daba ooupaoi6n a unos dooe mil -

obreros que recibían un jornal cuyo,promedio era de tres rea

les diarios (treinta y siete centavos). Si tomamos en ouenta 

que en 1823 un obrero de esta misma industria ganaba dos rea

les y medio, en~ontramos en 31 años un aumento irrisorio de -

sólo seis centavos. Lo anterior es un reflejo no sólo de lc

fal ta de proteooi6n del trabajador, sino de su defioienoia P.2. 

lítica y social. 
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Las Leyes de Reforma lograron aleja:r 

definitivamente a la Iglesia Católica de la intervenci6n den

_ tro del gobierno. Sin embargo, poco se hizo en materia labo-

ral, aún ouando 1 según apunta el Lía.estro !~ario de la Cueva: -

"En el Constituyente de· 1857 estuvo a punto de nacer el dere-

oho del trabajo, al ponerse a diacusi6n el articulo cuatro ~ 

del proyecto de Constituci6n, relativo a la libertad de la i;!l 

dustria y del trabajo, susoit6 Vallarta el debate; en un bri-

llanta discurpo puso de manifiesto los males del tiempo y ha

bl6 de la necesidad de.acudir en auxilio de las clases labo--

ra.ntes; con profundo conooimiento expuso los principios del -

sooialismo y cuando todo hacía pensar que iba a oonoluir en -

la necesidad de un derecho del trabajo, confundi6 el problema 

con el de la libertad de induatria11 •
10 

1 

Vallarta oonfundi6 lamentablemente -

el problema y 6sto hizo que el Constituyente se desviara del- . 

punto de disousi6n y votara en contra del derecho del trabajo. 

En septiembre de 1872 se orea el Pr,!. 

mer Gran Círculo de Obreros en M6xioo para unificar a las as.!?_ 

oiaciones mutualistas. 

i' 

En 1876 se celebra el Primer Oongre-

so General de Obreros, en que se pretendía alcanzar la "auto-

nomía, la exal taoi6n y el progreso de la gran familia obrera". 
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So proponía la :f'ijaoi6n do un tipo -

de salario mínimo en todos loa estados de la República; ade~ 

más, variaciones en el tipo de jornal cuando las neoesidades

del obrero así lo exigían. 

Estos intentos por mejorar de los -

artesanos si1"rleron de poco, por ser aislados, siendo nuli:f'i

oados por las prillleras manifestaoiónes del imperialismo capi

talista que se introducía .en nuestro país para construir sua

industrias. 

Con la dictadura porfirista se cons,2_ 

lidan definitivamente los latifundios ¡ priva la más inicua -

explotaci6n del trabajador, El Capitalismo .Imperialista en-- . 

ouentra condiciones propias para su desarrollo, liquida las -

organizaciones artesanales (mutualismo, cooperativismo) ante

poniendo-los intereses del capital y el trabajo, surgiendo º.2. 

mo una consecuencia el proletariado que oon sus enormes des-

ventajas, su ignorancia, desorientaoi6n y escasas armas, ent!. 

bla· la lucha contra el capitalismo.~ 

~l obrero se desenvolvía en oondioiE, 

nea muy difíciles; era eJC.Plotado y vejado cruelmente. Con PE, 

cas variantes ririvan las mismas condiciones de la Colonia, 

con el a6'l'ava11te de que los precios habíllll subido en un ouatrE, 

cientos por ciento. La jornada de trabajo era de más de doce 

horas sin descanso semanal, sin asistencia médica, sin oondi-
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oiones de higieno, sin pago de salario en efeotivo. En algu

nos oasos loe obreros no podían abandonar la fábrica en todo-

el día. 

Para enfrentarse a la lucha contra -

el capital, loa traQajadoree tenían una relativa defensa, --- . 

pues en el articulo novano de la Constituoi6n de 1857 conoedía 

.a los obreros el derecho de asooiaci6n para protegerse de los 

abusos del capital. 

Este artículo maroa el antecedente -

del derecho de huelga. Este derecho es ejercido en repetidas 

ocasiones: en 1874 loe mineros de Pachuca logran, mediante la 

huelga, un salario diario de $0.50; en Pinos Altos, Chihuahua 

oonsiguen abolir el empleo de oepoe, de grillos con cadenas -

en loe pies y de azotes a los trabajadores¡ loe trabajadores-

de Pue.bla al triunfar una huelga lograron varios beneficios. 

Sin embargo, 11A partir de 1876 resu.!, 

tan casi impracticables las asociaciones obreras y las huel--

gas. Se aplicaba un liberalismo 11 a la mexicana", el gobierno 

no intervenía en los coni'lictos.econ6micoe y no protegía obvi! 

mente al trabajador; lo que sí protegía y auspiciaba eran·lcs 

abusos de loe señores feudales de las haciendas·y las fábri~ 

oas 11 ~ 11 
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JD. oreoi111te ooato de la vida es O&;! 

sa de muchos 11ovillientos eooialea, pues loe •al.arios no aUllea 

tan con la mie111a rapidez que el preoio de lae meroeno:!as. El 

asalariado en nuestro país a1e111pre ha aido pobre. 7 dur111te la 

dictadura era miserable • 

.lunque no 1e enouentran d•toa preoi

soe sobre salarios, debido a la multitud de formas de pago y

a la ausencia de eatad:!etioas, con el fin de darnos una idea

sobra loa montos, iJlaertuaoa 101 pr011edioa de 1011 j0rnalea -

m's representativos. 

Bl pr•edio de los aalano• m la -

llepitblioa Kuicana en loa años de 1890-1891 en la a¡ricultura · 

Y en la industria eran1 12 

Df!DOS JODl.L llDIO IS'l'.lDOS JOBl.O. Dl>IO 

.i&uaeoalientee • 0.31 . 'Kicboaoúi t o.31 
Baja California • 0.72 llWoo • 0.32 
Chiapas • 0.30 Oaxaca • 0.23 
Chihuahua • 0.83 Puebla t 0 • .31 
Coahuila • 0.52 Quedtaro a 0.31 
Gll&Dajuato • 0.31 Sonora a o.86 
Hidalgo i 0.27 Veraoruz • 0.43 
Jalisco • 0.31 Zaoateoas • 0.43 

Promedio General • 0.425 
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In este cuadro de salarios se pueden · 

apreciar doa coaaea loa eetadoa más extensos, da despobla

dos, son los que por au eeoaeez de mano de obra obtienen loe-

salarioa mi• elevados¡ por otra parte ee observa que loe sal!, 

rioa en la 111a7oría de loa caeos eran pr,ctiosmente loa miemos 

que percibían loe trabajadores en la Colonia. 

Toribio lequivel señala en eu obra -

"La Intluencia de lapa&a y Bstadoe Unidos Sobre Jl6zioo", el -

ei¡uiente ouaclro de preoioaa 

PRODUCTOS 1792 1908 

!!'ros . 100 kilo• • 7.60 • 12.87' • 13•32 
llarill& 100 kilos • 2.71 • 10.87 ' 21.89 
.. is 100 kilos • 1.75 • 2.50 • 4.89 
Trigo 100 kiloe • 1.80 • 5.09 • 10.17 
lPrijol 100 kilos • 1. 63 • 6.61 • 10.04 
Chile 100 kiloa · • 26.08 • 27.13 • 57.94 

Este cuadro nos indica que no ob&t8!!, 

te que loe salarios no111i.11ales venían siendo oasi loe mi&11os -

daade la Colonia, loe salarios reales se habían depreciado d.!, 

bido a la extraordinaria alza de preoioe en loe artículos de-

primera neoeeidad. 

Podanos explicar que loe bajos sala-
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rios que existían se debían a la oonoentraoi6n de la tierra -

en unas cuantas manoa, lo que originaba una oferta de811edida

de mano de obra, que se unía a los anacr6nioos m6todoe de pr.2_ 

ducci6n que aprovechan los altos precios de las merollllcías. -

El nivel de la poblaci6n era sumamente bajo y orillaba al tr!. 

bajador & endeudarse en la tienda de ra,ya para poder satisfa

cer sus necesidades mis urgentes. 

En loa primeros años del presente e,! 

glo, se trat6 oon algunas disposiciones legalee de mejorar en 

algo la sUuaci6n del trabajador. Tal es el uaeo del Gobern.! 

dor del Estado de K6xico en 1904, Jos6 Vicente Villada, el -

cual promulg6 una L91 que obligaba a loa patrones entre otras 

oosas a indemnizar a· los trabajadores en caso de accidente ~ 

autrido por el operario en el des.apeRo de aia laborea o por

enf'e:rmedad ocasionada por la misma causa¡ 

Hu.bo • los albores de la Independe!_ 

oia un "B1tgla11ento para el llanejo de Hacendad.os, Labradores y 

Jornaleros", que fu6 interpretado por el Coll8reso Constituye.l! 

te de 1824 refiriéndose 8: la oblig!'oi6n de cumplir "los con-" 

tra.tos espontáneos que sean conforme a las leyes". El Regla.

mento 1 eu interpretaci6n, alÍn declarando la libertad de tra-
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bajo, tuvieron un ·cax·ácter proteocionieta. de loe patrones. 

El 12 de octubre de 1824 el propio -

Congreso emiti6 un decreto que prohibi6 los servicios pers~n!. 

· les gratuitos y la exigencia de prestación de trabajo que no-

fuera voluntario, eu precio libre y preTia.mente contratado • 

. 
En la relaoi6n de diepoaioionee que-

haoe el licenciado Fernando Palma Oi(mera13 , se manoiona el d!, 

oreto sobre asalariados y jornaleros de 12 de octubre de 1832 

que tambi'n era protector de lon patronee y de la supuesta ~ 

"libre contrataoi6n11 • '!•b1'n se cita la Ley de 30 de octu

bre de 1843, ligera1111nte modificada en 1847, en la que ae r ... 

piten enunciados sobre libertad (todo ciudadano es libre para 

prestar sus servicios a quien mejor le parezca, sin que ninB.!! 

na autoridad pueda obligarlo a servir a determinada persolltl. •• ) 

y dieposioionee de protecoi6n para los patronee respecto de -

adeudos de loa trabajadores. 

C). LA LIGISLACIOH' EN. °tiTERIA DE TRAlUJO EN EL -

PERIODO REVOLUCIONARIO 

El impulso adquirido por el movimie!!_ 

to obrero en Inglaterra tuvo repercueiones en Australia y ~-

Nueva Zelandia, que al iniciarse el presente siglo, ein duda

ante la presión de hechos eooiales que reclamaban esa regla~ 
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·mentaoión, establecieron procedimientos de fijación de sala.,.

rioa mínimos legales y autoridades encargadas de asa fijao16n 

que inspiraron la legislación de trabajo del Estado de Yuca~ 

tán, bajo el gobierno muy progresista del general Salvador A! 

varado. 

Al finalizar el siglo pasado y con -

motivo de conflictos surgidos entre trabajadores marinos y -

sus empresari.os en Nueva Gales del Sur, se adopt6 para esa '."""" 

provincia australiana al arbitraje obligatorio, extendido de,! 

pu•s a otras provincias y a actividades en la propia Austra~ 

lia y en N~eva Zelandia. A la vez se orearon consejos de sa

larios y tanto los tribunales de arbitraje como esos coneejos 

iniciaron la fijación de ealarioe mínimos. Los consejos, de

integración tripartita, hacen fijación por rama industrial -

dentro de cada provincia, en tanto.que el tribunal de arbitr!_ 

je haoe fijaciones en ocasiones a nivel federal¡ y unos y --

otros han oreado precedentes, con estudio de metodologías y -

prooedilllientoa aplioablee a todo problema de fijaci6n de sal!. 

rios mínimos. 

Al surgir el movimiento revoluciona

rio de 1910 ya existía conciencia de las necesidades de refo! 

ma social en aspectos básicos de la vida econ6mica y política 

del país, que babia tenido brotes aislados en incidentes como 

loe de Río Blanco y Cananea. 
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Las tentativas oontrarrevoluoiona--

rias de desviar la atenci6n páblioa para limitarse a oambios

puramente políticos, fracasaron desde los primeros tiempos de 

la Revoluci6n hasta la oulminaci6n en el Co»gre~o Conatitu¡e_!! 

te de 1917. 

La idea de loe salarios mínimos eat,!;l 

vo presente en la mente del lioenoiado Andrés Melina Enriquez, 

al emitir en 1911, oomo complemento de su Plan de Téxooco, un 

decreto sobre el salario a jornal, y en la legislaoi6n esta-:

tal emitida en.Jalisco en 1915, en Verao:ruz en 1914 y en Yuo!. 

tÑl también en 1915· Es de interés mencionar los art!ouloa -

84 y 85 de la Ley del Trabajo del Estado de Yuoatán que con-

tie11en sugestivos textos indicativos de las avanzada& conoe:p

oiones para la instituoi6n del salario mínimo. El primer pr,! 

oepto aludido señal61 

.Art!oulo 84. El criterio para fijar el aalari~ 

mínimo deberá ser lo que necesite un individuo de capacidad -

productiva media, para vivir con su~familia y tener ciertas -

comodidades en alimantaoi6n, oasa y vestido, dada su oondi--

oi6n social, debiendo ade~áe estar en oircunstanoiaa de prao

tioar las neoeeariae ~elaciones que el hombro necesita para -

elevar su ,ee,p!ritu. 

~l segundo artículo referido hizo ~ 

pertinentes aolaraoionee1 
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Artículo 85. Se deberá tener presente que no-

se trata del salario para sostener la situaci6n actual del -

trabajo, sino del que se neo~eita para colocarle en oondioi6n 

mejor de la que hasta ahora ha vivido. 

El proyecto de l9y sobre Contrato --

de Trabajo del lioenoiado Rafael Zubarim Capmany de 12 de -, 

abril de 1915 que, alÍn oon el oariioter moderado, atenuador -

del extremado liberalismo de la legislaci6n civil vigente, º.2. 

molo señala el doctor Mario de la Cueva14, incluye una sec-

ci6n sobre salario mínimo, ouyo art!oulo 33 preveía un orga-

nismo federal que tendría a eu oargo la fijaci6n anual de sa

larios mínimos, en consideraoi6n de las condiciones de la pr.2. 

duooi6n y el oosto de la vida en oada reg.l.6n. Se contemplaba 

un salario mínimo por región y por rama de industria+ al mod,! 

lo del anteoedente auatralia.no y neozelandés oonooido en la -

épooa. 

El 4 de octubre de 1914, el coronel-

14anuel Pérez Romero, Gobernador de Veraoruz, eetableoi6 el -

descanso semanal en todo el Estado. La Ley del Trabajo fué -

promulgada por 'cándido .Aguilar el 19 de octubre de ese mismo-

año; el artículo primero de dioha ley consignó la jornada de-

nueve horas, con la obligaoi6n de oonoeder a los trabajadores 

un descanso para tomar sus alimentos. 

El artículo tercero impuso el deGCB:!!, 

so obligatorio en loe domingos y días de fiesta nacional. 
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"El art!culo quinto fijaba en un pe-

so el salario mínimo que deberían percibir loe trabajad ores•-

Podía pagarse el salario por d:!a 1 por semana o por mes. En -

los contratos de obras a destajo o preoio alzado podía pagar-

ee .en fechas diversas, pero teniendo siempre en ouenta el m!-
1 

nimo fijado. El pago del salario debía hacerse en todo caeo-

en moneda nacional". 15 

En materia de previeidn social la--· 

ley es bastante amplia ya que en eu artículo e4pti1110 ..... 11Se 

impon!a e los patrones la obligsci6n de proporcionar a los --

obreros enfermos, salvo que la enfermedad procediera de oonduE_ 

ta viciosa de los traba,jadoree 1 y a los que resultasen vícti-

mas de elgdn accidente de trabajo, asistencia médica, medioi-

nes 1 alimentos y el salario que t~vieren asignado por todo el 

' tiempo que durare la incapacidad, derechos que se extendían.-

igualment~ e los obreros que hubieren celebrado contratos a - · 

destajo o a precio alzado" •16 

El artículo d~cimo habla de la Enea
~ 

ñanza y 1 al igual que el d~cimo primero, de la Inspecoidn del 

Trabajo! el d~cimo segundo hacía elusi6n a loe ~~ibunales de-

'Ira bajo y el d~cimo sexto trata'be de las ::>anciones. 

La ley de Cándido Aguilar es uno de-

loe documentos m§e interesantes que pernitieron roner en prá~ 

tics un intenRo movimiento de reformas en materia de trabajo¡ 
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su 'importancia fué fundamental por existir en el Estado de V! 

raOl'\lZ un movimiento obrero, que lejos de ser perseguido fué-

apoyado por el gobierno oonstituoionalista, permitiendo que -

las organizaciones obreras se fomentaran. 

Las leyes de Jalisco principian con

.el decreto de 2 de septiembre de 1914 de Manuel M. Dieguez, -

al que siguen los decretos m4s importantes de 7 de octubre -

del mismo año y de 20 de· diciembre de 1915, de Uanuel Aguirre 

Eerlanga. Es necesario haoer notar que la prim~ra codifica~ 

oión del derecho del trabaJo en Mlb:ioo, fué la legielaoi6n --

del Estado de Jalisco, dos meses antes que la de.Veracruz. 

En Ulla forma general estas leyes ea-

tableoen el descanso dominical, el descanso obligatorio, las-

vacaciones y la jornada de trabajo. .!dem's la ley de Manuel-

A. Berlanga fijó en un peso veinticinco centavos el salario -

m:f.nimo, con excepción de los mineros que sería de dos pesos,-

consigna también un salario mínimo para el campo de aosenta -

centavos. 

El 14 de mayo de 1915 se promulgó en 

l!érida una ley oreando el Consejo de Conoiliaoi6n y Arbitra-

je, y meses después se promulgó la Ley del Trabajo. 

El 15 de septiembre de 1914, el gen,! l. 

l . ¡ 

! 
1 . 
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ral Eulalio Outiérrez, Gobernador del Estado de San Luis Pot.2. 

s!, expidi6 un decreto fijando la jornada de trabajo en nueve 

horas y un salario mínimo para todo el Estado de 10.75 dia--

rios. 

Leyes semejantes a las ya menciona-

das ee prollllllgaron en Chihuahua y Coahuila, la de 25 de di--

oiembre de 1915 de Hidalgo y la da 24 de julio de 1916 de Za

oateoas, vigentes hasta 1931. 

D). LA CONSTITUOION DE 1917 Y SU IMPORTANCIA SO

CIAL Dl lU.TllRIA DE TJWtlJO 

.El pueblo de M4xioo esperaba al -

triunfo de la Revoluoi6n una transformaoi6n eoon6mioo social; 

el grueso de la poblaoi6n que vivía del producto de su trab111-

jo esperaba ansiosamente resultados. La añeja insatisfaooi6n 

de sus neoeaidedee clamaba por alimentaoi6n 1 veatido¡ ae ex,! 

gían· escuelas para que sus hijos pudieran acudir a recibir -

loe oonooimientoe que hasta entonoe• habían sido privilegio -

·de minorías; se pedían condiciones m&s higi4nioas de trabaj~ 

y de a&l.ud. Para elevar el nivel de vida de la poblaoi6n era 

pues indispensable la elevaoi6n de eús ingre~-0s. 

La naoi6n no podía desarrollar BUS -

industrias mientras la poblao16n asalariada no estuvierá en -
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aptitud de adquirir mayor m1mero y cantidad de produccicSn Y, -

dar empleo a nuevos obreros, no podían crearse industrias nlJ.!. 

vas y neoeseries mientras obreros y campesinos no peroibieren 

salarios suficientes pera colmar sus neoesidedes, o cuando m,! 

nos que se incrementare el nivel ínfimo que tenían. 

Loe anteriores requerimientos 1110tiV.!!, 

ron que loe oonetituyentee·de 1917 1borderen el problema obr.! 

r.o en toda au inte6l'idad, y se pugnara ~r incluir, en la oon.! 

tituci6n un título sobre trebajo1 lanzan oon ello loe oonsti

tuyentea mexioenos la idea del dareoho de trebejo OOlllO 11 ••• un 

atlnimo de garantías cqneti tuoionalee" de tipo totalmente div6!, 

so e los llamados dereohos sociales del hombre. 

La inclusidn en la Carta Magna de --

lH "garant!ae socielee" sentó lee bases de la derrota del l! 

beralismo y el individualismo, establecidos en 1857, así como 

el ob9ervar le realidad en forrm:.i m&a amplia, m&s do aouvdo -

con lee urgencias del país. 

El Congreso de QUer~taro inoluyd en-

el artículo 5º constituoional ~ t~xto protector de la remun..2_ 

' 17 racicSn del trabajo 1 ••••• Nadie podrá ser obligado a pres-

ter trabajos personales sin le justa retribuoicSn ••••• ,etc. 

El artículo 123 emi'tido por la Aoem-

bles Conetituyente en sus fraooionee VI, VIII y IX se ooupd -
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de los salarios m!nimos. 

E). EL !ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

"Desde el año de 1914 se inició un -

tuerta movimiento en pro de una legislación de le olase obre-

ra. Ese moviaiento oorreapondi6 a loa hombres qua militaban

al lado da Venus ti.ano Carrenze, lo que quiere d eoir que e111 -- . 

principalmente obre del gobierno praconetituoionalista y que-

pooe o ninguna fu6 la intervenoi6n que en 61 tuviPron las ol.! 

sea trabajador8!3. De ah! que pueda a1'irmaree que el dereo}lo-

d•l trabajo ea, en M~xico en sus orígenes, obra del Estado! -

m&s tarde, sin embargo, el papel principal corresponde e lae

organbaciones C? brerss" •18 

Bo pareoe que en un pl'inoipio hubie-

re tenirlo Carran:r.a la idearle ir.oluir un tftulo sobre trabajo 

en la constituoi6n. Ter.is le intención de promulgar une ley-

sobre trabajo que remediaría el malestar aocial. La idea d9-

trunaformar el derecho del trabajo en garantías oonatltuoione . \ -
lea surgió en el oonstituyente de Quer¿taro, apoyada prinoi--

palmenta por la diputación de Yucatln. 

En un pl'inoipio se oreó una CoMiai6n 

J,egisla1iora ,¡iara estudiar el 11rt!oulo quinto de 1a Conotitu--

oión de 185'7, que a la letra deo!a ••••• , "Nadie puede ·aer obl! 

1 .¡ 

1 
¡ 

¡ 
¡ 
\ 
1 
l 

1 

1 ¡ 

i 
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gado a prestar trabajos personales, sin la justa retribuoi6n

y sin Su pleno consentimiento. La Ley no puede autorizar nin 

gi1n contrato que tenga por objeto la párdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de tr.! 

bajo, de eduoaci6n, eto. 11 , ••••• Esta oomisi6n debería preae~ 

tar un proyecto de reformas y adiciones. Desde su lectura .;... 

fu6 motivo de enconados debates del Constituyente. 

Bl primer concepto preciso de lo que 

posteriormente fu' el articulo 123, se debe al diputado Háo-

tor Victoria uno de los obreros que integraron el conatitUYS!!, 

te. "Es verd&deramente sensible que al traerse a dlsousi6n -

un proyecto de reformas que se dice revolucionario, se dejen

pHar laa libertades públicas, como han pasado basta ahora -

las estrellas por las cabezas de los proletarios• allá a lo

lejoa. Vengo a manifestar mi inconformidad con el art!oulo -

quinto en la forma que lo presenta la Comisi6n 1 as! como el -

pro;reoto del c. Pri""'r Jefe, porque en ninguno de :j.os dict!Úll!!. 

nea se trata del proble11111. obrero con el respeto y atenoi6n -

que se merece. En oonseouenoia1 soy del parecer que el artí

culo quinto d~be ser adicionado, es deoir, debe ser rechazado 

el diotamen'para que vuelva a estudio de la Comisi6n y dicta

mine sobre las bases constitucionales acerca de las cuales -

loe Estados deben leg!.slar en materia de trabajo •••••• Por -

consiguiente, el articulo quinto a disousi6n, en mi concepto, 

debe trazar las bases f'undamentales sobre las que ha. de legi,! 
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larse en materia de trabajo, entre otras, las siguientes• jo,!: 

nada máxima, salario mínimo, desoa.nso aemanál, higienizaoi6n

de talleres, fábrioaa y mina.a; convenios industriales, tribu-

nales de oonciliaoi6n y arbitraje, prohibioi6n del trabajo ~ 

noctúrno a las mujeres y niños, acoidentes, seguros, indemni-

zaoiones, ato. 11 

Ideas semejantes a las del diputado-

' Victoria, fueron expuestas entre otros pori lleriberto Jara, -. 

José 1iatividad :Mac!as, etc. Se Jiabl6 de reconocer a. los sin

dicatos el derecho de huelga, de implnntar un salario minimo

• • • • • etc. La causa de la leeielaoi6n del trabajo había ya -

triunf'ado. El 28 de dioiembre de 19t6, el licenciado Jos' N!; 

tividad Maoías present6 en nombre de Carranza un proyecto de-

bases sobre trabajo que, con ligeras modificaciones, se tr&n,! 

form6 en el artículo 123. 

En té.tminos generales, las oonquis-

tas que consigna. el articulo 123 son las siguienteaa 

En las fracciones I, II, IV, XI e iE, 

oiao 11a11 de la XXVII, se reglamenta la jornada de trabajo ti-

jando como jornada máxima la de ocho horas en el día y siete

duran te la noche. Los menores de edad y las mujeres son obj.!, 

to de diaposioiones espeoiales. Asimismo se dispone que la -

jornada extraordinaria no p,odrá exceder de tres horas ni'de -

tres veces C'Jnsecutivas. La remuneraci6n de esta jornada de-
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be ser doble que las horas ordinarias. Se estableas también

que por cada seis días de trabajo, deberán disfrutar los tra

bajadores cuando menos uno de descanso. 

La fracci6n VI consigna el salario -

mínimo, que constituye una limitación a la explotación de que 

venían siendo víctimas los trabajadores. El salario mínimo -

fué entendido como mínimo Yital, y no remunerado:t', de acuerdo 

oon la importe,noia del servicio que se presta. Más tarde es

to se corrige un pooo oon la introduooi6n de los salarios mí

nimos profesionales. 

Las reglas a que han de atenerse los 

salarios se encuentran repartidas en varias fracciones del -

artículo 1231 

Fracci6n X. Dispone que el sala--

rio deberá pagarse en moneda de curso legal, quedando prohib,!. 

do efectuar el pago con meroanoías, vales, fichas o cualquier 

otro signo oon que se pretenda substituir la moneda. 

El inciso 11c11 de la Fracción XXVII -

dice que el plazo para el pago del salario no podrá exceder -

de una semana cuando se trate de jornaleros. 

Tocante al lugar ttn que ha de hacer-
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se el pago del salario, se previene en el inoieo 11d11 de le 

misma fraooidn XXVII que no podrá efectuarse en los lugeree -

de reoreo, fondas, oaf.Sa, tabernas, cantinas o tienrlas, cuan-

do no se trate de empleados de esos establecimientos; lo que-

en .el fondo es una medida de proteccidn al salario. 

La F.racoidn VII ordena que pera tra-

bajo igual debe oorreeponder salario igual, dispoaioidn q~e -

oonouerde con el principio fundamental de igualdad de trato -

pera todos loa trabajadores. 

Inciso '1e11 :Fraooidn XXVII. Prohibe-

el sistema de tiendas de ra7af inoiao 11f 11 misma :t'raoo16n, --

prohibe retener el salario en concepto de multe y "c" frac---

oión XXIV, la responsabilidad de loe trabajadores por deudas 

oontrddae oon el patrono no podd e:rced er del salario de un

me~. Tambi~n se protege el trabajador de loa aoreedoree tan-

to de los suyos oo~o de los del patrón, el exceptuarse el se-

lario mínimo de todo actb de embargo, oompeneeoi6n o deaouen-

to, .Sato on lo que se refiere a euf aoreedorea1 en cuanto a -

los del patrdn, al establecer la fracoidn XX:ItI que loe or6di 

toa en favor de loe trabajadores ncr salarios o sueldos deve!!. 

gados en el ~ltimo eño y :ror indemnizaciones, tendrán prefe--

rencia sobre cualquier otro en caso de ooncurso o de quiebra. 

Le Rracoidn '.'! coneagi•a el del'echo -
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de los obreros a percibir una partioipaoi6n en las utilidades 

de toda a:npresa agrícola, fabril o minera. 

La proteooi6n a las mujeres y meno-

res de edad se encuentra dispersa en varias fraccionas de la

Ley. 

Loa· derechos colectivos fundamenta-

lee, quedan il!1;l&lmente consagrados en el artículo 123~ tales

comos aeociaoi6n profesional tanto para trabajadores, como -

patronee; contrato coleotivo de trabajo, huelga y paro. 

1 
La Previsi6n Social es muy amplia en. 

nuestro articulo 123. La traooi6n XVI consagra la teoría del 

riesgo profesional. 

La ;t'racci6n X!{ crea 1 a prevenci6n de 

accidentes. Esta fraccf6n obliga al patr6n a observar leyes

eobre higiene y salubridad, 

La fracci6n XXIX considera de utili

dad pública la expedioi6n de la ~ey del Seguro Social. 

Otras fracciones ordenan la oreaoi6n 

de agencias de colocaciones, casas para obreros, servicios p~ 

blioos, ato. Además se estableoe protecci6n para la familia

del trabajador. 
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El articulo 123 Constitucional ore6-

dos autoridades; las Juntas de Conoiliaoi6n y Arbitraje, fra,2_ 

oi6n XX, y las Comisiones Especiales para la Fijaoi6n del Sa

lario Mínimo y la Partioipaoi6n en las Utilidades, fraooi6n -· 

IX •. 

:Sa indudable que nuestro art!oulo --

123 me.roa un momento decisivo en la historia del derecho del-

·trabajo. Y aún m&s cuando no es modelo para ser copiado por-

otras legislaoiones, ni tampoco es. original, ya que la IJl8lOl'

parte de las disposiciones qua en 41 se oonsiB!laron eran ya -

oonooidas en otras naciones, sí es el paso más importante ---

dado en nuestro país para satisfacer las demandas de loa tr ... 

bajadores. Mas como afirma Mario de. la Cueva "la idea de --

haoer del dereoho del trabajo un mínimo de garantía en benef.i 

oio de la clase eoon6mioamente más débil y la de inoorporar -

esas garantías en la oonstituoi6n para protegerlas contra --

cualquier política del legislador ordinario,· si son propias -

.__,. .. r del derecho mexicano, pues es en 41 donde por primera vez s&

--. oonsignaron11 •
19 

"Nuestra Constituci6n de 1917 al es-

tableoer en su articulo 123 bases fUndamentales sobre trabajo 

y previsi6n social -derechos sooiale&- di6 un ejemplo al mun-

do, ya que más tarde Coristituoiones ext1•aujeras consagraron -

tambil!in los nuevos derechos· sociales de la persona humana. 
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¡La llamada 11 inoultura11 mexicana fué paradigma en loa pueblos 

de cultura occidental! Y después, inspiraci6n para los legi,!! 

ladores de la América Latina". 2º 

F) • BBFOHMAS Y ADICIONES .AL ARTICULO 123 Y A U 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

Aunque la Constituci6n fué expedida

en 1917, las disposiciones relativas al artículo 1~3 no pudi.!!, 

ron haoerse efectivas inmediatamente, porque faltaba dictar -

eus leyes reglamentarias, mismas que eran indispensables, pue.!! 

to que un mandato oonstituoional no puede ser expreso y·sm:---

plio, ya que s6lo se limita a fijar las reglas y principios -

más generales de la ouesti6n de que se ocupa. 

Inicialmente el artículo 123 cono&--

día facultad, ta.~to al Congreso de la Uni6n como a las legis

.laturas de los Estados, para legislar en materia de trabajo,-

lo cual trajo consigo una diversidad de disposiciones legales, 

muchas veces disímbolas, que acarrearon perjuicios tántq al -

trabajador como al capital y, como consecuencia, conflictos -

constantes que preocuparon al Estado que veía todo esto como-

un atraso e impedimento para la paz y el desarrollo del país. 

La reforma del artículo 123 ara apr.! 

miante; el Ejecutivo en su exposioi6n.de motivos ante la CIÍID!. 
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ra de Senadores deoía: "La promulgaoi6n de leyes ambiguas o

contradiotcrias no beneficia a las olaees trabajadoras y si -

desalielltan a loa capitalistas". 

"Muohos legisla.dorea han tomado .como 

base de Bus legislaciones Bus apetitos políticos y han pro--

puesto reformas que halagan a una de las partee, sin ouidarse 

de la satisfaooi6n de las necesidades eocialee 11 • 

11 Si se piensa en las industrias que-

pueden considerarse oomo looalee por no afectar, como las -

otras, de una manera absoluta l:i. economía general del país, -

9s tambi&n ei.Ia duda perjudicial oolooarlas bajo tan diT~ .. 

ostatutos o legislaciones como.Estados de la República, por--

que la industria huiría de loa Estados de nol'lll&s legislativas 

más estrictas haoia aquéllos en que estas normas lo fuesen --

menos". 

La exposioi6n de motivos qua 18 aoa-
. # \ . 

ba de mencionar nos da una idea de la urgencia que existía da 

una Ley Federal del Trabajo. 

El 31 de agosto.de 192921 , :fUá refo!: 

mado el artículo 73 en su fraoci6n X, asignando al Conaroso -

de la Uni6n la faoultad de loghlar en materia de trabaj~. 

Se atribuy6 la aplioaoi6n de las leyes reglamentarias del ar-
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tículo 123 a las autoridades estatales en BUS jurisdicciones, 

pero se asign6 exclusividad de oompetenoia a las autoridades-

federales en cuestiones referentes a "•• ••• ferrocarriles y -

dsiáe empresas de transportes amparadas por concesión federal, 

minería e hidrocarburos y, por último, los trabajos efectua-

dos en el ma.r y en las zonas marítimas, en la forma y térmi-

nos que fijen láa dispoaioiones reglamentarias ••••• 11 

En esa ocasi6n se modif 1c6 la frac--

oi6n XXIX del articulo 1231 dándole el texto que conserva ha,!! 

ta la fecha y que constituye la base de la seguridad social -

mexicana. 

Tam.bi&n en 1929 se elabor6 un proye~ 

to de Ley Federal del '1'rabajo 1 oono~ido como "Proyecto Portes 

011 11 , antecedente de la Ley Federal de 1931, que tom6 diver--

sos renglones de aquel proyecto. 

La Ley Federal del 'l'rabajo se 8lCJ.li-

di6 el 18 de agosto de 1931. 

Respecto de los salarios mínimos, J.a 

Ley repiti6 el oonbepto del artículo 123 del Constituyente de 

1917, con adiciones menores, en 3u artículo 991 

- Salario Mínimo es el que, atendidas las
condioiones de cada regi.6n, sea suficiente para
satisfacer las necesidades normales de la vida -
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del trabajador, su educación y sus placeres hone!_ 
tos, considerándolo como jefe de familia y tenien 
do en cuenta que debe disponer de loe recursos ni 
oesarios para su eubeietenoia, durante los días -
de descanso semanal en los que no peroiba salario. 

Para loe trabajadores del campo, ·el sal!, 
rio mínimo ee fijará teniendo en cuanta las faci
lidades que el patr6n proporcione a sus trabajad.2, 
res, en lo que se refiere a habitación, cultivos, 
corte de leña y oircunctanc~!ª análogas, que dis
minuyan el co ato de la vida. . - · 

Se repiti6 en la Ley la dispoaici6~ 

protectora del salario mínimo con relación a embargos o de~ 

cuentos (artículo· 100) y regl.ament6 con alS'hi detalle el fun-

oionamientc de las co.misiones espaciales, ordenadas por ol al'-

t!oulo 123 para la fijación del salario mínimo por municipios, 

de integración tripartita (trabajadores, patronos y gobierno) 

y subordinadas a las Juntas Centrales de Conoiliaci6n y .Arbi

traje. La fijación se haría oada doa años, en loa úl.timoa -

días de los años paras, pero podía hacerse una modificación -

del salario m!ni.mo en cualquier tie111¡>0, a petición de la 111&1.2, 

ría de patrones o trabaja4ores de un municipio, siempre que -

las condiciones del mismo lo justificaran, por comisión aspe-
~ ' 

oial integrada para tal efecto' en la misma forma y con el -

mismo procedimiento de las comisiones especiales de funciona-

miento ordinario bianual. 

Las resoluciones eran revisadas de -

oficio por las ~Wltas Centrales de Conciliación y Ál.'bitll!LJe,-

miamos organismos ante quienes estaban facultados para recu--
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rr~r loe trabajadores y patrones inconformes con las l'eoo1u--

oionea de len comisiones eapeciales. 

In oaaoa da no haber resoluoión de -

laa comisiones eapeoiales, se preveía que lea juntas la emi--

tieran. 

El 6 de octubre de 1933 se modifica-

ron loe preoeptos relativoa de la Lay, referentes e lee oomi

siones espeoialea e intervención de las Juntas Centrales, aun 

~ue no en aubtltanoia, puea ae mantuvo el sistema de fijaoidn-

y autoridades encargadas de hacerla, oambi•ndose entre otroa

detallea menores, el año de fijación de año par a año impar.23 

En 1933, el 3 de noviembre,24 se mod.1 

fio6 lo fraooi6n IX del art!oulo 123, para incluir de manara-

erplíoita la fecultad de las Juntas Centrales de Conciliación 

y Arbitraje para fijar los salarios IÜniaos en deteoto de lea 

comisiones especiales. 

El. art!culo 416 del texto original -

de la Ley Federal del Trabajo sentó las bases para las f'ijaoi.2_ 

nea de salarios mínimos que estuvieron en vigenoia hasta 1962. 

Su texto era el siguiente1 

- Artículo 415, Im1tal¡irlas las Comisiones 
y oon sujeoión a las instrucciones reoibidae de -
la Junta Central de Conoilieoi6n y .Arbitraje oo-
rrespondiente, dentro de un plazo no mayor de --
treinta días estudiarán le si tuaci6n ~oon6mica de 
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la regi6n donde se trate de fijar el tipo de sala
rio mínimo y los diversos géneros de trabajo. Al
efeoto reoabarán toda claee de datos e informes -
sobre• 

I. El costo de la vidaf 

II. El presupuesto indispensable para -
satisfacer las necesidades mínimas -
del trabajador; 

III. Las condiciones económicas de los -
mercados consumidores, y 

rv. Los demás datos que oonsid11ren no¡oe
sarios para el mojor desanpeño de su 
oometido. -

En 1935, ldéxioo ratit'io6 el Convenio 

Número 26 de la OrganizacicSn Internacional del Trabajo, refe

rente a •todos para la fijaoicSn de loe salarios mínimos, el-

cual había sido aprobado en 1928,en Ginebra, Suiza. 

Al ratificar México dicho convenio -

se comprometía a establecer o conservar métodos' que pe:rmiten-

la fijaci6n de tipos mínimos de salarios para los trabajadores 

empleados en induatrias, en las que no exista régilllen efioaz

para la fijación de los salarios, po~ medio de contratos co--

lectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean exoe.l!. 

oionalmente bajos, quedando en libertad para determinar los -

métodos y las modalidades para la fijación de los salarios m.f 

nimos y sus aplicaciones. 

Cón motivo ·de la situación eoon6mioa 
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prevaleciente <ln el .transcurso a e la SegUlltt !I Guerra Mund iR 1 ,-

ee expidid una "Ley de Compeneaciones de Emergencia al Sala--

rio Ins11fioiente11 , el 23 de septiembre de 1943 1 publicada el-

d!e 1:1iguiente en el Diario Oficial de la H'ederación, en la -

que ee concedieron aumentos hasta de 50% a loe grupos de asa

lariados de ingresos más bajos (salarios hasta de $10.00 dia

rios). Esta Ley permaneoid vigente despu~s de conclu!da le -

guerra 1 hasta que d esapareoieron esos niveles de salarios en-

toda la Rapdblica en 1965. 

El 21. de octubre de 1960 se moclifiod 

el texto del art!oulo 123 Constituoional25 para incluir un --

apartado especial protector de los trabajadores de loe pode--

rae federales, en el que se eetableoió que sus remuneraciones 

en ningdn caso podr!an ser inferiores al salario m!nimo, La-

misma protección se extendió a los trabajadores en las entid_! 

des federativas, por reforma al mismo artículo, de 6 de octu

bre de 1961. 26 

En la iniciativa a lafl refo1•mas al -

artículo 123 1 que con fecha 26 de diciembre de 1961 envicS el-

entonces Preeid ente de la ~erdblica, licenoi.arlo Adolfo J,cSpez-

Meteos, al Cong:J'P.flo de la 1.Tni~n, 1-'ropuao que se diera un trato 

distinto a los salarios mínimos y a le parti1iiracicSn de las ut! 

lidadee un las emprel'!ae 1 a •JUe se l'efieren en "orma conjunta-

lee f'r-eocionc::: VI y IX del mismo ertioulo, ror JlOeeer o.iract~ 
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.rea propios y distintos. Se considera que la ri,jaci6n de los 

salarios mínimos por municipios es insuficiente y defectuosar 

que le diviei6n de loe F.stedos de le Federeci6n en munici~ioe 

obedeoid a razones históricas y políticas que en la mayoría -

de loe caeos no tienen rclacidn alguna con la so1ucidn de loe 

problemas de trabajo y, oonsecuentemente, no pueden servir de 

fundamento pare una ñeterminaci6n razonable y justa d• loe ª.! 

lnrios míni1nos1 ante esta resl id ad, propuso fijar loe sala---

rioe mínimos generales en funciones de zonas económicas e in-

oorporar a nuestra leffielaoi6n el salario mínimo profesional. 

Aef el día 20 de noviembre de 1962 se inRtituyen nuevos drga-

nos encargados de fijar loe salarios mínimos legales, y que -

son1 le Comieidn Nacional y las Comisiones Regionales de loa 

Salarios Mínimos (fu~ publicado en el Diario Oficial de la F~. 

deraoi6n el día 21 de noviembre de 1962).27 

As! pues, tanto la Comisión Nacional 

como las Regionales de loe Salarios Mínimos y eu funoionami•.!! 

to, fueron oreadas con lee reformas a le :fracoi6n VI del art,! 

culo 123 Constitucional, y reformes y adiciones a la Ley ll'ed,! . . \ 

ral del 't'raba,;o, publicadas en el Diario Oficial de la Feder!. 

cicSn el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de 1962,28 ree-

rec t.i \'arnen te. 

J,as anteriores mod i fioaoionee de la-

!;e:: Ji'ederal clel 'T're'oa,io fllt>r<'r incl d'rles en f!U toteliñad en -
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la nueva Ley Federal del Trabajo, con al¡.,1J11as adiciones que -

le· complementar_on, y que está en vigor·desde el 1° de mayo do 

1970, órgano jurídico que actualmente nos rige. 

Por último cabe decir que oon estas

reforma.s al a.rt!culo 123 y a la Ley Federal del Trabajo, que-' 

da aclarado y ampliado el concepto de Salario l.1ínimo. Los --

innumerables consejos de gIUpcs de municipios han sido susti

tu!dos por un' número limitado de Comisiones Re6ionalos encua-

dradas en el seno de una Comisión Nacional. 

"El artículo 123 :fo1'1llUlado en 1917 

es instrumento de lucha de los trabajadores contra el capital • .. 

La reforma de 1962 eotimula y alien-

ta al régimen capital.iota en el proceso de la revoluoi6n mexi 

cana. 

La adición Constitucional de Derechos 

Sociales de los Trabajadores del Estado es eminentemente rev,2_ 

luoionaria, pues es nada menos que el pensamiento del General 

Lázaro Cárdenas esori to en la Constituoi6n". 29 

G). LA INl'ERVEllOIOll DEL 11STAJO nr ::AT:ERIA m SA-

1ARIOS 
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Discutir la cuestión general de si -

el 11Estado11 debería. o no intervenir en problemas tales como -

la determinaoi6n de los salarios, es un empeño eotéril; lo -

que podría ser discutible en todo caso sería la 'índole parti

cular de tal ,intervenoi6n, así oomo los procedimientos segui

dos, los 6rganoa que esos instrumentos implican y los grupos

afeotados en las decisiones correspondientes. 

El testimonio histórico parece suge

rir que no existen límites 16gicos a la extensión de la actu,! 

ci6n del Estado en el orden econ6mico y social, alñl cuando la 

11democraoia11 imponga límites a los m&todos aplicados en el 

cumplimiento de sus fUnoiones. 

Podría bastar una raz6n para juatifi 

car el control gubernamental de los salarios, puesto que el -

gobierno tiene como una de sus funciones mantener altos nive

les de empleo, debe dársela el control de uno de los factores 

capitales que influyen en el empleos el nivel y la estructura 

de los salarios. 

Dada la magnitud de la pobreza en M!, 

xico, la fo1•ma de contrarrestarla es el clesarrollo eoon6mioo. 

La masa trabajadora no tiene esperanza de conseguir trabajos

bien remunerados a menos 6 haeta ~ue oe aloanoen más altas -

etapas de desarrollo. 
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Por otra parte, el desarrollo econó-

mico implica iniciativas para lograr uno. distribución más -

equitativa del ingreso que, de no producirse, desvirtuarían -

ol sentido que el proceso de desarrollo tiene para el traba--

jador, viéndose tarde o temprano entorpeQido. 

De lo expuesto se desprende que en -

nuestro paia, la política de salarios debe considerarse como-

un elemento en una serie de medidas en la estrategia contra la 

pobleza. Estas pueden alinearse bajo dos títulos, ambas des-

tinadas a realizar este objetivo i\lndamentalc medidas para --

acelerar el desarrollo y medidas para cambiar la dietribuci6n 

del ingreso. 

La Política de salarios debe aoompa-

ñarse de otras. La medida en que la :t'ijaai6n de salarioe por 

sí sola puede mejorar la distribuci6n del ingreso es ~n la -

práctica limitada, a menos que los aumentos de salarios, oca-

eionados por el reajuste de las tasas mínimas o por otras ra

zones, sean absorbidos por las utilidades o por aumentos en -

la productividad, el resultado será una elevaoi6n de precios. 

-En todo caso, la fijaoi6n de sala---

rios mínimos puede ser una horre.mienta apropiada pa.1•a al can--

zar un objetivo en. oualquior país1 puede impeuir el trabajo -

explotador, por ejemplo, el :¡-:ago de salarios especialmente --
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bajos a grupos indefensos de trabajadores, y msdiante esto 

pueda tambilfn mejorar en algo la distribuoidn del ingreso. 

El desarrollo del país.debe tener -

como sustento fundamental el mercado nacional1 es claro que -

para tal efecto se debe fortalecer la demanda interna. Por -

lo que se hace cada vez más necesaria la aplioaci6n a~eousqa

de una política de· salarios qt¡e tienda. a elevar y a redistri

buir más equitativamente el ingreso entre los factores de la~ 

produoci6n; pues cuanto mayor es el poder de o~mpra de los S!, 

larios, mayor será la demanda efectiva, oon lo que se logra -

un incremento en la producoi6n, en la distribuci6n y en ~l 

consumo. 

En resumen, la intervenci6n del Est_! 

do en el campo de los salarios, no e6lo se justifica, si!10 -

que .se hace necesaria tanto'1,lara realizar una labor de justi

cia social,, como por ser una madida máE en la estrategia l\•l

desarrollo. Una buena política de salarios provocará Wl in-

cremento en el ingreso de la poblact6n econ6mioamente activa; 

·una distribuoi6n más equitativa del ingreso, un aumento de la 

demanda efectiva, un incremento en el ingreso nacional y, en

fin, un mejor nivel de vida para la clase trabajadora. Pero

osta política debe' acompañarse de otras, ya que, su sola apl,! 

oaci6n tiene alcances limitados. 



CAPI'l'ULO II 

DE LA FIJACION DE SALARICS MINIMOS 

Como ya hemos visto, en 1962 fu6 re-

formado el artículo 123 Consti tuoionel en di versas fraooiones 

{II, IH, VI, IX, XXI, XXII y XXXI, apartado 11a11 ), pare mejo-

rer lee garantíPa sooiales protectoras de loe m&norea, modif! 

car el sistema de fijacidn'de ealari~s mínimos legales, esta-

bleoer las bases del reparto de utilidades, incluir normas --

proteo'\orae de la eetabilided de los trabajadores en sus em--

pleoa y, finalmente, pare agregar algunas industries bdeioes-

al enunciado que declare esas actividades económicas sujetes-

e juriedicoidn y competencia federal. En el mismo año ee re-

1'or1!6 la Ley hde.l'el del Trabajo de 1931 1 pare b11oer congrua.!! 

te ei artfoulo reepeotivo oon les reformea al 123. 

En lo referente a los salarios míni-

moa legales, se .modificó el ~mbito especial de su vigencia, -

•• oaabieron las autoridades encargadas de su fijeoi6n y ea -
, . . 

agreg6 un nuevo tipo de aalsrios. 

En osei treinta años de epliceoi6n -

de los salarios mínimos, se había seguido el siatema de fija-

cidn por municipios, establecido por la freccidn IX del ar---

tíoulo 123 constitucional en su texto original, un tanto en -
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geogrfticee y eoon6mioas habían venido conformando regiones -

naturales de desenvolvimiento eoon6mico que no se enmarcaban

dentro de loe límites municipalea, muchas veces erbi trerios o 

dependientes de factores bist6riccs y políticos. 

Adicionalmente, la diversidad de or! 

tvios de ha JuntH Centrales y ,aut:>ridadea estatales y la -

talt1 de apoyos t'°niooa en le mayor parta de loa casos, ha~ 

b11n configurado ·un 11\laaico co11plicado ds sal.ario~ 11íni110a l.! 

galea, divergente de lis orient1oiones re1les del desarrollo

acond•ico n1oionel y regional. Coneeouentemente, se estimd -

nacesll'io modificar, junto oon la vigencia territorial, el~ 

prooedi•iento da tijaoidn y autoridades encargadas de aplica!, 

lo, 1unqua siBUiendo siempre el sistema de integraoidn tripa!, 

tita, ahora funcionaqdo,en dos instanciaet regional y nacio

nal. 

A). Il'l'lXJRACIOJl DE LOS ORGANOS DI F.IJACIOB DE -

SAL.ARIOS MINIMOS 

Pare cada zona eoondmica en que se -

dividi&l'a el territorio nacional se eatableci6 una comisidn -

regional, con representantes electos en forma directa :!X>r tr.! 

bajadores y patronos, con una periodioidad de cuatro años y un 

repre1entante gi¡berna111ental dee18iiado por el Secretario de -

Trabajo a augestidn de los Gobernadores de las entidades rea-
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peotivas, que actúa como Presidente de la Comiei6n Regional.

Los representantes de trabajadora• y patronos deben ser en ~ 

número igual, no.menor de dos ni mayor de oinoo, electos, con 

sus respectivos suplentes, conforme a las convooatoriao que -

expide la Secretaría del Trabajo con la debida oportunidad, -

antes de cada nueva elecci6n. 

La Le;y prevé que los representantes-

de trabajadores sean electos.por trabajadores sindioali.zados-

o por trabajadores libres, cuando no haya sindical.izados en -

la zona respectiva. 

''En cada zona econ6'1lioa. .autoriza la-

Ley la oreaoi6n de Comisiones Regionales de los Se.larios llín,! 

moa, cuyas resoluciones no son definitivas, sino revis&blea·-. 

por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que es la ún,! 

ca que tiene facultad constitucional y reglamentaria para de

terminar definitivamente los salarios mínimos general••, del-
' 30 " 

campo y profesiorialee". 

La Secretaría del Trabajo ha establ!, 

cido dentro de lasoonvocatorias de 1963 y 1967 la elecoi6n de 

·tres representantes de trabajadores propietarios con sus res-

peotivos suplentes y tres representantes patronales propieta-

rice con sus suplentes, que representan a las actividad.e~ ec.2. 

nómicas primarias (agricultura, sanadería, silvicultura, caza 
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y pesca), secundarias {industrias) y ter~iarias (comercio y -

servicios y transportes). 

Las Comisiones Regionales fijan en -

primera instancia los salarios mínimos legales ccn apoyo en -

las investigaciones y estudios que hayan practicado y en el -

informe qua someta a su oonsideraoi6n la Direooi6n Técnica de 

la Comisi6n Nacional de los.Salarios Mínimos. 

La segunda instaaoia obligada en el

procedimiento de fijación de salarios mínimos legales, a· par

tir de la reforma de 19621 está a cargo de la Comisi6n Nacio

nal de los Salarios JJ!nimos que revisa las resoluciones fija

torias de las Regionales o, en caso de que éstas no hayan fi

jado salarios, procede a hacer el señalamiento de esos míni-

mos legales para oada una de las zonas eoon6mioas. 

La Comisi6n Nacional tiene tres 6r~ 

nosa la Preaidanoia, el Consejo de Representantea y la Dire.!!, 

oi6n T'Ollica. 

El Presidente de la Comisi6n Naoio-

nal es designado por el Presidente de Ía República y debe ser: 

mayor de 35 años, licenciado en Derecho o en Economía y ha.be! 

se distinguido por estudios de Derecho del Trabajo y Eoon6mi

ooa. Tiene atribuciones de direoci6n de loa trabajos de la -
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Oomisi6n Nacional y de vigilanoia del funoionamiento adecuado 

e integ:raoi6n de las Comisiones Regionales. Dentro del Cona! 

jo de Representantes, que tambifn preside, tiene la represen

taoi6n y voto del gobierno. La Ley ordena que asta represen

taoi'6n contará además oon dos asesoret1, lioencia;dcs· en"Dere-

cho o en Economía, oon voz ini'ormativa dentro del Consejo, d.!, 

signados por el Secretario del Trabajo y Prsvisi6n Social~ 

il Consejo de Representantes está 1,!! 

tegl'ado además por representantes pr9piatarios y suplentes --.

de trabajadores y patronos (además del representante gubernar

mental), en número igu.al, no menor de oinoo ni mayor de q~i»

oe, eleotos para un período de cuatro años por trabajadora.a -

sindical.izados y patronos, de acuerdo oon la convocatoria de

la Secretaría del Trabajo. En 1963 y 1967 la oonvccatoria ha 

dispuesto la eleooi6n de nueve representantes propietarios, -

con sus suplentes, de los trabajadores y otros tantos de los

patronoea, que representan a las aotividades econ6micas agru

padas oonfo:rme al oatálog0 mexicano de actividades eoon&zdoaa, 

adoptado por la Direooi6n Cleneral de Bstadístic& de la Secre

taría de Industria y Comercio, mismo que corresponde, en tél'

minos generales, a la clasifioaoi6n industrial internaoional

uniforme de todas las aotividades eoon6micas,heoha por el Co,!1 

sejo Econ6mioo y Social de las Naciones Unidas y a la Clasif,! 

oaoi6n Internacional Uniforme de Ooupaoiones de la Oficina -

In~ernacional del Trabajo. Loe grupos de actividades sons 
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Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca; Indus---

trias Extractivas, de Transformaoi6n, de la Construcción, --

Electricidad y Gas¡ Comercio, Transportes, Servicios y otraa

aoti vidades. 

El Consejo de Representantes os el -

6rgano m«ximo de d&liberaoi6n y resolución, que tiene a su -

careo aprobar los salarios mínimos legales para cada una de -

las zonas económicas y, además, aprobar la divisi6n del terr.!_ 

torio en tales zonas asi como las modificaciones en la inte-

graci6n por municipios de las mismas, que resultaren procede.!! 

tea después de la divieicSn original. También aprueba el Con

sejo el plan de trabajo de la Direooi6n Técnica y tiene atri

buciones para realizar directamente jnvestigao1ones y estu--

dios antes de revisar y aprobar lan resoluciones de las Regi.2_ 

nales, así como para solicitar de la Dirección Técnica inves

tigaciones y estudios complementarios o para designar oomisi.2, 

. nes de técnicos para investigaciones o estudios espaciales. 

B). LAS CCMISIONES NACIONAL Y REGIONALES DE LOS 

SALARIOS UINnos 

lJediante refol'lllas a la fracción VI -

del articulo 123 Constitucional se orearon las Comisiones ;:a

oionel '1 Regionales de los Salarios Mínimos. Al mismo tiempo 

estas reformas permitieron que la anti¿;tta fijación de sala---
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rios mínimos por municipios fuera sustituída por otra más de

aouerdo oon las necesidades econ6mioas del país, del desarro

llo econ6mico alcanzado y de los modernos oonceptos de sala-

rio. 

La Oomisi6n Nacional de Salarios Mí

nimos es un organi111110 integrado en fol'llla tripartita por repr.! .. 

sentantes del gobierno, de los trabajadores y representante~ 

de los patronos. Está reeponsabilizada de la demaroaoi6n de

las zonas eoon6mioasJ cuida de que se integren oportunamente

las Comisiones Regionales y vigila su funcionamiento¡ praoti~ 

ca y real.iza, tanto a· nivel nacional oomo de zona en lo part,! 

cular, todas las investigaciones y estudi~s que juzga oonv•-:

nientes para la fijaoi6n de los salarios¡ revisa las resolu-

ciones de las Comisiones Regionales, ~odifioándolas y aproblÍ;! 

dolae según ju!igue conveniente y, por tlltimo, fija los sala

rios en las zonas econ6mioas en que no hubiesen sido f:l.jadoe

por las Comisiones Regionales. 

Las Comis1'>nes Regionales de 101 S,! 

larios Mínimos se integran, también, con representantes del -

gobierno, de loe trabajadores y de loe patronea. En virtud te 

que el territorio nacional preeenta oondioiones geográficas -

muy diversas y de que las actividades econ6mioas presentan -

características especiales en las diferentes localidades, la

Ley Federal del Trabajo ha .determinado que funcionen Comieio-
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nea Regionales de Salarios Mínimos para oada. una. de las partee 

dt nuestro territorio en las que se han encontrado oondioiones 

geográfioas y eoon6micaa particulares. Por tanto, para etea-

tos de salarios mínimos existen en la aotualidad 107 zonas eo.2. 

n6mioas. Las Comisiones Regionales informan periódica.mente a-

la Comisión Nacional del desarrollo de lllB actividades. Aei--

mi111110, praotioan 9 realizan en eus. looalidades, las investiga-

oiones y estudios que se oonilidera.n pertinentes antes de dictar 

reeoluoi6n.;Y', por liltimo, fijan los salarios que h&n de regi:L'-

en su sona, sometiendo su resoluoi6n al Consejo de Repreeent!l:!'i 

tes de la Comisi6n Naoional. 

La fijaoi6n de salarlos mínimos se -

~ .. ·(.!h'•'"'~'··.-····· 

realiza. cada dos años, y aomo apunta la fraooi6n VI del art1o.!!, 

lo 123, ~stos serán generales o profesionales. "Los. prilllero.s

regirán en una o varias zona.e eeun6mioaa; loa segundos se apl.! 

car&i en ramas deteI111inada.a de la industria o el comerci?, o -

en profesiones, oficios o trabajos espeoiales11 • 

Loa salarios mínimos generales se es-

tableoen tanto para el o!lllpo como para la ciudad. El a.rtiClllo 

90 de la Ley Federal del Trabajo, dioet "Salario mínimo es la-

cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por-

los servicios prestados en un~ jornada. de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser sui'ioien, 
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te para satisfacer las necesidades normales de un jefe de f11111,! 

lia en el orden material, social y cultural, y para proveer a

la educaci6n obligatoria de los hijos. 

"De acuerdo con la definici6n de flal,! 

rio mínimo, el derecho a percibir éste no es estrictamente por 

una_jor.nada de ocho horas, •ino por la jornada que por ooatum-·· 

bre o por contrato lleve a cabo .el trabajador al servioio del

patr6n. Por otra parte, el patr6n que no le cubra a su traba~ 

.jador·el 9&lario mínimo general o profesional establecido al -

respecto, no s61o falta al cumplimiento de preceptos labo.rales, 

· sino que puede incurrir en la oomisi6n del delito de fraude al 

aalario, que se enouentra tipificado en el~·ardoulo 387, frao

oi6n 'XVI del C6digo Penal pa.ra el Distrito y Territorios Fede

rales, por lo que el trabajador, cuando no se le cubra •~ .al!, 

Tio mínimo deber& ocurrir ante el Ministerio Público, que es -

la autoridad encargada de perseguir los delitos, denunciando -

tal aituaci6n violatoria, independientemente de que promueva -

ante la Junta de Conoiliaci6n y Arbitraje la reolamaoi6n rea--

peotiva11 •
31 

Con la fi jaoi6n de los salarios mini-

moa profesionales, se protege a los trabajadores oalifioadoa -

no amparados por contratos colectivos, dedicados a pro:t'esio---

nea, oficios y trabajos especiales, puesto que por elementales 

razones de equidad el.aben reo'ibir remuneraoi6n mayor que la -
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asegurada a loa trabajadores no oalifioadoa. 

la eaenoial que la rijaoi6n de a&la-

rioa mínillos tome en cuenta los intereses naoionalee, inoluí

da• laa neoesidade1 del desarrollo y el iat•r'• de lo• ooaeu-

midorea. 

La L117 diapone qu el 15 de 111&70 del 

:r.ño impar, que oorrespPnda al de la aleoci6n, el Secretario -

del Trabajo y Previ1i6n Sooial convooará a los trabajadore& 1 

patronoa ,!)ara la eleocicSn de 1u.a repreaentantes. In Hta co!. 

vcoatoria, que se publicará en el Diario Oficial de la Fede--

raci6n, 1e aeiialarán la• 1ona1 econ611icaa en que eáti diYidi

da la República llexiaana y el lugar de re1idenoia de las C0ta! 

eionea Regionales. Igualmente •• indicará al n\ÍJlero de repr!. 

aentantea que se elegirán para iJategrar dichoa organiaaca, ae:t: 

como la diatribuoi6n de las ramas de la industria y de las -

actividades, aegún au iaportanoia, entre el núaero do repr...,_ 

aentanh• que •• hubieae iehllliudo. 

Se iadiaará igual .. nte la autoridad-

a la que deban presentarse loa padrones y credanoialea, estos 

últimos formulados de aouerdo oon las mismas disposioiones ~ 

que rigen para la elección.de representantes en las Jwataa --

Looalee y en la Federal de Conoiliaoi6n y Arbitraje. 
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Las Convenciones para elegir a los -

representantes se efectuarán el día 25 de junio siguiente, en 

la capital de la República, en lo que se refiere a la Comisi6n 

laoional, y en el lugar de residencia de las Comisiones Regi~ 

ne.les, por lo que ve a estas últimas. 

Tienen derécho a participar en la --

eleooi6n loe sindicatos de los tr,abajadores y de los patronos 

y los patronos independientes. 

C). LA DIHECCION TECNICA DE LA COMISION NACIONAL 

DE LOS SALARIOS MINIMOS 

La Direcci6n Técnica de la Comisi6n-

Nacional se integra con un director·ncmbrado por la Secreta.--

ría del Trabajo y con el número de asesores téonioos que nom-

bre la propia Secretaría,. así como con asesores técnicos aux,! 

:liares designados por los representantes de los trabajadores

y patronos en el número que determina también el Secretario -

de Trabajo y Pre'Visi6n Social. 

Este 6rgano técnico de la Comisi6n -

Nacional tiene dos g:rupos de funciones, unas conectadas con -

la divisi6n del territorio en zonas económicas pare efectos -

de salarios mínimos y otras relacionadas directamente con los 

salarios mínimos legales. 
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En el primer grupo, la Direooi6n Té.2, 

·nioa tiene a su cargo realizar los estudios técnicos para.la

diviai6n de la Repitbl:ioa en zona• de ealarioa, formular un< • .o. · 

dictamen y someterlo al Consejo de Re~resentantes. Posterio,t 

mente a la división original, ·la Direooi6n puede proponer al

Coneejo modifio:i.oicnes a esa. divisi6n, siempre que existan -

oircunstanoias importantes que lae justifiquen. 

En el segundo, la Dirección debe -. 

practicar las investigaciones y realizar los estudios neoeea-

rios y apropiados para que las Comisiones Regionales y el Co.e, 

sejo de Representantes puedan fijar loe eal.arios mínimos, 7 -

11por lo menos", debe estar en aptihd. de determinar las oondi 

oionee eoon6mioas generales de la República y de las zonas, -

inolu!da.s las condiciones de mercad.o_. la claei:fioaoi6n de ao

tividadee de cada zona. y el costo de vida por familia, en co.e, 

sideraoi6n del presupuesto indispensable para la satiefaooión 

de las necesidades familiares de orden ~terial y las de ca~ 

ráoter social y cultural. "En laa prillleraa, la Ley enuncia .&":" 

título ejemplifioativo la babitaoi6n\ menaje de casa, e.l.imen-

taci6n, vestido y transportes. -En las segundas menciona, tll! 

bién por vía de ejemplo, .la concurrencia a espeotáouloe, prá_g 

tica de deportes, asistencia a escuelas de capacitaoi6~, bi-

blioteoaa y otros centros de cultura, así como las relaciona

das con la eduoaoi6n de .loe hijos, 
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Las disposioiones relativas prevén -

que la Dirección Técnica tendrá facultades para solicitar in-

formes 7 estudios de instituciones oficiales, federales o es-

tatales y de las particulares que se ocupen da problemas eco-

n6micos, institutos de investigaciones sociales y económicas, 

cámaras de oomeroio, de industria y otras instituciones seme-

jantes. 

!simismo, para habilitar a las Comi

siones Regiona.les a que cumplan eu oometido, la Dirección Té,a 

nica debe elaborar un infol'l!le para cada zona econ6mioa, resu-

men de las investigaoiones y estudios realizados tanto p~r la 

Direooi6n como por trabajadores y patronos. 

La Ley hizo objeto de referencia ea

P6cial, dentro de las facultades de la Direooi6n T&cnica, a -

la atribución consiat~nte en sugerir la fijaoi6n de los sala

rios mínimos profesionales. 

Indiscutiblemente, el cambio orgáni

co efectuado por la Reforma de 1962, siguió los lineamientoe

de los convenios y recomendaciones de la Orga.nizaoi6n Intern!. 

oional del Trabajo y ha significado un gran paso haoia adelan ' -
te en la fijaci6n de salarios mínimos legales, tendiente a p~ 

ner a esta insti tuci6n a la al tura de las necesidades del de-

sarrollo eoon6mico y social del país, a dar a la instituci6n-
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una estruot\ll'ación técnica y a ha.oer más efectiva la partici-

paci6n de los trabajadores y de los patronos en ese prooedi-

miento. 

El cambio de ámbito espacial de vi-

genoia también filé un acierto de la Reforma de 1962, y es tll!!!, 

bién de mencionarse la adeouaoi6n del sistema de doble inat8!!. 

cia obligada, que permite la·oonfrcntaoidn de loe puntos de -

vista puramente zonales con el criterio del desarrollo naoio-

nal, ~· gran iJllportanoi& para ir logrUllllo paao a pHo ~ ••.t 
dadera unidad nacional, apoyada en la promoción ascendente de 

las condiciones económicas no muy favorables de algunas po:r;..-

oiones ~e nuestro territorio. 

Realmante, en los órganos de fijaoi6n 

existe una representación en una múltiple proyección oonou~ 

rrente: la territorial o zonal, la de ramas de actividad eco-

ndmica y la de seotore~ que intervienen en loa procesos pro-

ductivos, aunados a la re~resentación aubernamental, estatal-

y nacional. Dentro del espíritu preteotor de loa trabajado-

rea, oaracterístioo de toda instituci6n de Derecho Laboral, -

aportan estas áltimaa el criterio, también democrático repre-

sentativo, del todo social. Tal procedimiento debe seguir b_! 

ses de objetividad verificable, de realidades sociales y eco-

nómicas en la forma como efectivamente se presentan.dentro -

del mosaico de condiciones eool6gioas ofrecido por-el vária--
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d!simo medio físioo mexioano. 

Los informes de la Direcoi6n Téonica 

proporcionan una foto¡;rafía ecorí6mioa y social de cada una de 

laB zonasJ y dada la periodioidad legal de las fijaoiones, r.! 

quieren w1a baee de informaciones permanentemente a.ctua.liza-:

daa. 

Además de la teonificaoi6n del proo.2. 

di.miento de· f'ijaci6n y la repreaentaci6n múltiple que impli-

oa, requiere también un registro permanente del crecimiento -

econ6mico zonal y nacional, una verificaoi6n constante de las 

condiciones en las que pueden ser satiafeohas las necesidades 

materiales y culturales de las familias de los trabajadcres,

así como de los precios de los satisfaotores; y requiere la -

aplicaoi6n de un criterio de justicia socic.l de fluyente ren_e 

vaci6n en el tiempo. 

Naturalmente, ésto ha requerido una

titillioa labor de recopilaoi6n, organizaoi6n, oritioa, siste

ma.tizaoi6n y análisis de datos de toda indcle, tanto más es-

forzada por raz6n de que loa datos censales de 1960 van pex-

diendo actualidad y se requieren complementos múltiples de -

encuestas directas, acopio de datos recogidos para otros pro

p6aitos por una. diversidad de instituciones, cálculos y pro-
yeocionea, muestreos y prácticamente una galaxia de pequeñas-
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y grandes tareas que a lapeos bianuales tiene que emprénder -

la Direooi6n Téonioa, afinando oada vez más Bus lllétodolog!as, 

depurando Bus inf0rmacioneB y, en una palabra, haciendo cada

vez más fidedigna y confiable la vista panorámica de las eco

nomías zonales y naoional. Omito una referencia 1111.yor a las

muy relevantes tareas desarrolladas por la Comisi6n Naoional

de los Salatios Mínimos, a partir de w oraaoi6n 1 gracias a

la atingenoia y amplísima comprensión, examen y soluci6n de -

esos problemas, realizada por el primer Presidente de ese o~ 

ganiemo, lioenoiado Oilberto Loyo, y por aua cqlabo~adorea ¡

discípulos, referencia que sale del encuadramiento jurídico -

de esta tásis. Cabe señalar que estas laborea de anil.isis -

eoon6mioo, también realizadas oon otros fines por otras inst.!, 

tuciones gubernamentales, abren el oamino y orean una verda-

dera infraestructura para las funciones de planeaoi6n eoon6m! 

ca y sooial que más tarde o más temprano tendrán que realiza!_ 

se en Méxioo, como forma de garantizar el cumplimiento de las 

garantías sociales y como medio.racional de ejecuoi6n del au

todetel'IDinio de las personas colectivas, dentro de los linea

mientos filos6fioos-jur!dioos y al modelo de la autodetermin.!:, 

oi6n democrática europea oooidental, particularmente de la -

que es desarrollada oon alta eficiencia en F.ranoia. 

D). NA 'l'URALEZA JURIDICA DE LOS SALARIOS llI:rmlCS 

En ouanto a la naturaleza jur!dioa -

de la fijación de salarios mínimos, nin¡;;una duda oabe que ---
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esta institución cae dentro de las concepciones modernas del~ 

Derecho Social, caracterizado por el maestro Alberto Trueba -

Urbina, como un derecho de integración de grupos sociales de.!!. 

tro de la estructura 1-seneral del Estado, con la peculiaridad-. 
de ser un género ajeno a la división tradicional entre Dere--

oho Público y Privaño. 

Una caracterización semejante es so~ 

tenida por el.doctor Ernesto Krotosohin, de la República Ar-

gentina a partir del examen del pensamiento de Gierke y Gur-

vitch. 32 

Es conveniente destacar el hecho de-

que esa pertenencia a la nueva rama jurídica concurre con el-

carácter de 11aut<lridades11 que la Reforma de 1962 a la Ley Fe-

deral del Trabajo de 1931, asigna a las Comisiones Nacional y 

Regionales de los Salarios :Mí~imos. 

"Autoridades del trabajo son aque---

llas que se encargan de la aplicación de las normas laborales 

y pueden ser de diversas categoríasl Autoridades Administra-

tivas; las Comisiones crean un ~ereoho objetivo fijando Sala

rios Mínimos y porcentaje de utilidades; las Juntas son Auto-

ridades Jurisdiccionales; y el Jurado de Responsabilidad eje! 

oe jurisdicción administrativa al imponer sanciones a repre-

sentanteo del Capital y Trabajo". 33 
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Atendiendo a la clasifioaci6n traGi-

cional de funciones del poder pilblico, la fijaoi6n de •alarios 

mínimos participa de las oaraoterístioas de las funoiones le-

gisl~tivas en mayor grado, pero tambi'n redne algunos elemen-

to• de f'unoióü adllinietrativa y aún juriediooional. 

Las reaoluciones del Couejo de lle-
" 

presentantes que señalan salarios mínimos legales para oada -

una de las zonas económicas, son parte de las bases ccnstitu-

cionales que regirán "entre los obreros, jornaleros, emplea-

dos, dom~sticoa y artesanos, y de una manera general, sobre -

todo oomrato de irabajo", Hgún el hno clel art!C11lo 123 -

Constitucional; consecuentemente, desde el punto da vista 111&--

terial, tienen los atributoa d~ abstraoai6n, generalid~d e 1! 

pario, de que gozan loe actos legislativos. 

Tanto las COllidones Regionalea omo 

• el Consejo de Representantes de la Comisi6n Nacional tienen -

funciones de recepción de estudios y peticiones de trabajado-

res y patronos, de examen de pruebas que las justifiquen, de-

coJJsideración de informes de la Dirección T&onica. El Conae-

jo en particular tiene facultades de revisión de resoluciones 
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preaal'ltadas por trabajadores y patronos¡ y tanto las Regiona

l•• 001110 el Consejo emiten reaoluoi6n oongruente oon los ele

mentos recibidos, que deben expresar los fundamentos que la -

juatitiquen. 

E}. CLASES DE SALARIOS 1Ctlfll10S LEGALES 

Haré algu?l&a oonaideraoiones refere~ 

tH a la Reforma de 1962 mi cuanto a laa olaaea de aalarioa -

mínimos legales eatableoidos a partir de ese año. 

Desde que la Ley hdBral dd Trabaje 

reglament6 en 1931 loe salarios mínimos, reconooió la costum

bre estableoida de GSi¡:¡nar obligaciones especiales a los em--

· preaarios agrícolas, conaiatentes en el eumin1atro de habite... 

oi6n, facilidades para cultivos, corte de leña y otras ciroun!. 

tanoias análogas, que disminuyen el costo de la vida y1 por -

ello, admiti6 la posibilidad de fijar dos clases de sala:rioes 

para la ciudad y para el oampo. 

Esa distinci6n prevaleoi6 en todas -

las f!jaoionea basta la Reforma de 1962 y en ésta fué reoono-
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oida tambi~n la existencia de obligaciones legales para eeos

empresariosr por lo cual la nueva fraoci6n VI del arUoule -

123 Constitucional admiti6 esa posibilidad, oon un cambio d.e

denominacicSn para maypr preojsi6n terminoldgio~ y oon el agr_! 

gedo de una nueva 01tegor!e. El te:rto 'rigente de b f'raooicSn 

V1 es el siguiente• 

11VI.- Los salarios mínimos que deber'n disf'rutar

los trabajadores serán generales o profesionales. Los prime

ros regirán en une o varias zonas econ6mioa•f loa segundo• ae 

aplioar§n en ramas determinadas de la industrie o del oomer-

oio o en profesiones o trabajos especiales. 

Los salarios mfnimoe generales deberán ser sufi-

oien tes para satisfacer· les necesidades normales de un jefe -

de familia en el orden 11aterial 1 eocial y oul tural. 1 y para -

proveer e la eduoacicSn obligatoria de loe hijos. 

Los salarioe•mfnimos proteeionalee se fijar•n ºº.!! 

eiderando 1 ademls, lee condiciones.de lae distintas activida

des industriales y comercialee • 

• 
Los trabajadores del camro disfrutar'n de un eal!. 

rio m!nimo adecuado a sus neoeeidades. 

Loe salarios mínimo~ SA fij8r~n por CTomisinnes 
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Regionales, integradas con representantes de los trabajadores, 

de los patronos y del Gobierno y serán sometidos para su apr~ 

baoi6n a una Comisión Naoional que se integrará en la misma -

forma prevista para las Comisiones Regionales." 

Por ende, podemos encontrar doe cla

ses de salarios en· la legislaoi6n mexicana sobre mínimos leé@. 

lesa los Salarios :Mínimos Generales y los Salarios Mínimos -

Profesionales, con. la posibilidad de que dentro de los prime

ros se señale un salario mínimo para los trabajadores del Cll!!! 

po adecuado a aue necesidades especificas, que pueden ser ma

yo1·es o menores que las de loe trabajadores ocupados en otras 

actividades. La raz6n de esta distinción es, que los patro-

nca agrícolas tienen dete:rminadas obligaciones que se supone

uontri buyen a disminuir el costo de la vida de los trabajado

res y de sus f1111Uias, o sea, que tales trabajadores perciben 

una parte de s.i ingreso en ciertas prestaciones que la Ley -

les otorga y por ello, el salario mínimo general para ellos -

'puede ser diferente del de loe otros grupos de trabajadores,

. habida cuenta de las prestaciones citadas. 

F). SALARIO llINIMO GEtt'"ERAL Y SALARIO MINIMO DEL 

CAMPO 

El salario mínimo pretende cubrir las 

necesidades básicas dal trabajador como jefe de familia. Ln-
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oueati6n del salario mínimo fu' objeto de discusi6n acalorada 

entre los partidarios del liberalicwo ¡ los del interYenoio-

niamo, pues en tanto que los primeros sostenían que el sala

rio debe ser.fijado libremente por las partes, así se trate -

del mínimo, los segundos invocando esenciales derechos huma-

nos, demandaron la intervenoi6n d•l Estado para garanU.sar un 

· m!niilo .vital. En nuestra Constitución como ¡a hemos visto en 

el artículo 123, la fraooión VI habla de lo que es er salario 

mínimo. 

Por otro lado, la Ley Federal del -

Trabajo 91 su artículo 901 nos dice que Salario es la canti-

clad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los

servioios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser auti-~ 

ciente para satisfacer las necesidades normales de un jete de 

familia en el orden material, social ¡ cultural ¡ para proTHl' 

a la educación obligatoria.de los hijos. 

il respecto nos señala el maestro ~ 

ilberto Trueba Urbina en su comentario, "que de acuerdo con -

la definición de salarie míniJllo, el derecho a peroibir &ate -

no es estrictamente por una jornada de ocho horas, sino pol' la 

jornada que por costumbre o por contrato lleve a cabo el tra

bajador al servicio del patrón". 
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El artículo 91 de la Ley Federal del 

Trabajo señala& 11Los salarios mínimos podrán ser generales -

para Ulla o varias zonas econ6mioas, que pueden extenderse a -

una, dos o más Entidades Federativas, ••• 11
• 

El artículo 92 del ordenamionto cit.!!:, 

do dice 11Los salarios mínim!>s generales regirán para todos -

los trabajadores de la zona o zonas ooneideradas, independie!!. 

temente de lae ramas de la industria, del comercio, profesio

nes, oficios o trabajos especiales." 

Los trabajadores del Campo, dentro -

de loa lineamientos señale.dos en el artículo 90 de la Ley, -

{ail!lllo a que en este inciso ya he hecho referencia) disfruta

rán de un salario mínimo adecuado a sus necesidades. 

Con un criterio correcto la Ley est!. 

blece ahora ( 00110 ya lo hemos visto al referirnos al artículo 

91) el señalamiento del salario mínimo general~ por regiones-. 

econ6mioas y no por circunscripciones políticas, como lo hacía 

&tites, lo cual resultaba absurdo. 

El artículo 90 de la Ley distingue -

entre salario mínimo d~ la ciudad y del campo, dando a enten

der que 'ate debe ser menor, en atenoi6n a las facilidades -

que el patrono proporcione a sus,trabejadores en lo que se r!!_ 
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fiera a habitación, cul tivcs, corte de leña y circunstanoiaB-

anAlogas que disminuyen el costo de la vida. 

Le distinción se encuentra debidamen 

te justificada ya que las necesidades del campo. son siempre -

menores que las de la ciudad, tanto en lo que oonoierne a las 

necesidades alimenticias oomo en lo que se refiere e lo• pll-

oere~ honestos de la familia y adn a le eduoaoidn de loe hi--

jos. 

El tra'bajador del campo obtiene una-
¡ 

serie de preetaoiones que no recibe el de la ciudad; el arU-

oulo 283 de la Lay Federal del Trabajo obliga al patrono a --

proporcionar a sus trabajadores habitación, medicinas, un as-

paoio de terreno para siembra, leña, eto., y sería ilógioo f!. 

jar un mismo salario, puesto que las condiciones son distin--

tes. 

"Pero si el salario del campo es me-

nor que el de la oiudad 7 si al .fijarse aqu'l se tomaron en -

ouenta las prestaciones mencionadas- el importe de 'etas no -

podrA descontarse al trabajador, puesto que, de otra menera,

se haría una doble reducoión11 .34 Ad lo entendid el Depart.!!. 

mento del '!'rebajo en la Consulta "Confederación Campesina· :&n! 

liano Zapata". 

b.'l. ar t:!oul o 2 79 de la J.ey Federal --
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del Trabajo noe indica "Trabajadores del campo eon loe que -

ejecutan los trabajos propios y habituales de la agricultura, 

de la ganadería y forestales, al servicio da un Patrón. 

:toe trabajo.dores en las explotacio-

nes industriales forestales se regirán por las disposiciones-

generales de esta ley." 

"Se define como trabajador del campo 

a quien preeta servicios a un patr6n1 en la agricultura y la

glll&der!a, ain perjuicio de los beneficios que le oonoedan ~ 

be leyes agrarias que temb1'n són de oaráoter sooial11 •
35 

En los salarios mínimos generales, se 

.realizan estudios cuidadosos para considerar la similitud o -

heterogeneidad de las dinreae ZQnas de la Repúl>lioa y buscar 

que tanto en el aspecto geográfico oomo en al econ6mioo, -

enatan condiciones de vida similares que permitan agrupar a-

41Yeraos municipios para constituir una zona eoon6mioa. Bae-

ta ahora, el ~· ~ia ha quedado dividido en 107 zonas y durante

los años paree, que no corresponden al señalamiento de sala-

rioa mínimos, la Oomisi6n, por medio de la Direooi6n Téanioa

dependiente de &eta, realiza investigaciones para decidir si-

es conveniente o no modificar algunas zonas econ6mioae. 

En materia de salarios mínimos, los-
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principios básicos que es necesario tomar en ouenta son1 -

a). Las naoeeidadaa de loe trabajadores que van a recibirlos; 

b). Lae posibilidades de los empresarios que van a pagarlos,y 

o). Lae oondioionee econ6mioas generales de la región y del -

país, pu.es solamente en la oonj~oi6n de estas tres oonaider!. 

oiones se podr&.n fijar salarios mínimos que realmente benefi

cien a la clase trabajadora y q~e no provoquen un deequioia-

llliento de la economía. 

Los salarios mínimos pueden ser obj! 

to de oompensaci6n1 descuento o reduooi6n en el caso da pago

da rentas a que se refiera la Lay y da cuotas para la adquis.!, 

oidn.de habitaciones, libremente aceptado por el trabajador.

En este caso el descuento no podrá exceder del 107'-

a). S.ALAR.tOS :ammros PROmSIOliALES 

La General de la Organizaci6n Int~J:lol 

nacional del Trabajo aprob6 el convenio sob~ los m'todos pa

ra la t1jao16n de salarios mínimos, cuyos artículos 1º y 2° -

son al antecedente da la ineti tuoi6n de los salarios m!nimos

profesionales, además de los otros antecedentes m!s recientes 

que menciona el estudio de don Salomón Oonzález Blanco. 

In el convenio nWlllll'O 26 de la Orga

nización Internacional d~l Trabajo existe una diferencia fUn-
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especiales". ·Para no entrar en contradicción con el carácter 

preciso de garantía social no restringible, debe entenderse -

que loa salarios mínimos profesionales son los que se aplica

rán a profesiones, oficios o trabajos especiales, y bacer'oa

so omiso de la restriooi6n, que plantea oomo posible la frase 

trandorita, a rJjll)aS dets:rminadaa. 

La reforma d.e 1962 de la Ley Federal 

del Trabajo de. 1931 continuó ln misma orientaoi6n desacertada 

de apego es1rioto al convenio nálaero 26 y en articulado ree-

pect i vo admitió nuevamente la restricci6n, o posibilid-4 de -

restricoi6n, a ramas específicas de actividad económica y Ell

forma expresa consignó como requisitos de procedencia para la 

fijaoi6n de salarios a:Cnilllos profesionales que no exista otro· 

procedimiento legal para su fijación, ni existan contratos op_ 

lectivos dentro de la zona reapectiva, *Plicablea a la mayoría 

de loe trabajadores de determinadas profesiones u oficios, y

que la io)portanoia de '8toe lo amerite. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 -

habla tambi'n del salario mínimo profesional, sin que define.

la naturaleza de ese salario, pues aún recurriendo a la Expo

sición de Motivos de la propia Ley Laboral, así como a los de 

la Iniciativa a la Reforma Constitucional enviada por el señor 

Presidente de la República, no encontramos elementos que pe:t'

mitan precisar el contenido del salario mínimo profesional. 
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Algunos han pretendido confundirlo -

oon el salario lllinimo induatl'ial¡ pero en realidad ee trda -

dei oueationes diferentes, ya que éste iD.timo es aquel que en

cada rama industrial se considera como el sueldo menor que es 

IMibl• pagar teniendo en cuenta la patcoialidad eoon611ioa o 

l" naturaleza de l& actividad industrial• de que se trata. -

... tr& Ley-, en su art!oW.o 96, diapone "Loa salario• aíni

at' profesionales regirán para todos los trabajadores de la -

~ de l- industria o del oom~roio, de la prcfesi6n, ~ficio:

o t~abajo especial oonaiderado, dentro 4• una o T&ri•• soaae

...-n4111ioas. 11 Tal rod&cci6n podria inducirnos a creer que loa

"3,arios m!nimoa profeaionalea plleden referirse a una rama i!, 

~•tr:ial o a aotividades peculiar•• reapeoto de profesionea,

tfioios. o trabajos especiales. Sin embargo, meditanio bien - . 

~\):re el oalUioativo de "prot.aiomlee11 que se incluye ~ 

eaios salarios, aai ooao al prop6aitü ei~reaado en la Bxpoei

Qi~ de Motivos de la Le¡, de estimular por medio de inocti

vo1 el trabajo de personas que actlian en deteminadae raa• -

q).Uicadaa, da la induati-ia. o del 0C11.eroio, ae ooncl111• q• ... 

.._, t4Nltro de una rama industrial deberá encontrara• la aoti

vi'-4 calificada que ametite la tijaoi6n del aalario a!niJlo -

,..,.-tonal y de ninguna aan•ra pretender que se abarque en -

esta categoría actividades de peones, porteros o barrenderoe

que ac~úen, por ejemplo, en la industria petrolera, a cU.ter8,! 

cia de la industria te:z:til o de la industria minera. 
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La confusi6n sube de punto teniendo-

en ouenta la forma en que quedó redaotado el artículo 95 de -

la Ley·Federal del Trabajo, pues se inicia señalando diversos 

casos en que no procede la fijación de salarios mínimos prof_! 

sionales, por ejemplo, cuando exista algún otro procedimient~ 

legal para su fijaoi6n, cuando la may~ria de los trabajadores 

de que se trate est'n amparados por un contrato colectivo de

trabajo o cuando la importancia de estas actividades no lo --

amerite. 

El aspecto más importante que se ha-

encontrado en la fijación de los salarios mínimos profesiona-

les, es el relativo a·1a interferencia que con ellos pudiera

realizarse en la negociación colectiva de trabajo, ya que la-

experiencia mexicana nos exhibe que la contratación oolectiva 

ha servido para que progrese enol'lliemente el Derecho Laboral y 

que, e.l garantizar la libertad de ambas partes, tanto los sin 

dicatos obreros ocmo los patronos, encuentren por ese medio -

el camino más adecuado para fijar los salarios en los tabula-

dores de las empresas. 

Si el Estado, a través de un organi,! 

mo como la Comisión Nacional de los Salarios liínimos, fija -

sal.arios que comprenden categorías ya incluidas en los ocntr! 

tos ooleotivos, aunque sea en forma minoritaria, estará come-

tiendo una intervención que puede ser perjudicial para el fu-
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turo desarrollo de las relaoiones obrero patronales libremente 

manejadas. 

La Comisi6n Nacional de los Salarios 

.litinimoR, integrada debidamente de acuerdo con la Ley, por pr,!. 

mera vez fij6 salarios mínimos profesionales al finalizar el

año de 1965 y ae ooneideré muy importante aotuar oon la prude~ 

oia adecuada, como se advierte al finalizar los casos que fa.!, 

ron objeto de esa fijaoi6n y, al mismo tiempo, e~tableoer no

s6lo la denominaci6n de los puestos que serian objeto del 1..
lario mínimo profesional, sino la definición de laboree, pues 

sabido es que con \lJla millll& denollinaoi6n se designan aotivi-

dades diferentes en laa diatintae empre1ao. 

Las deeoripoiones de ofioio1 1 t:ioab,!. 

. jos especiales a los que. se fijó salario mínimo profesional -

para 1972 y 197.3 fueron las siguientes& 

1). Oficial ~aparador de aparatos el,otriooa p.,. 

ra el hogar. • 

2). Oficial tapicero reparador de vestiduras de-

automóviles • 

.3). Lubricador de autom6viles, camiones y otroe

vehioulos de motor. 

4). Chofer acomodador de automóviles en estaoio-. 

namientos. 
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5). Oficial electricista en la reparaoi6n de ª.!! 

tom6viles y camiones. 

6). Oi'ioial hojalatero en la reparaoi6n de aUt,2 

m6viles y camiones. 

7). Oficial mecánico en la reparaoi6n de 11.11tom§. · 

viles y camiones. 

8). Oficial pintor en la reparaoi6n de autom6v3:, 

les y camiones. 

9). Oficial soldador en reparaoi6n de autom6vi-

les ·y camiones. 

10). Dependiente de mostrador en boticas, fa:nna-

oias y droguerías. 

11}. Oficial zapatero en talleres de reparaoi6n 

de calzado. 

12). Cantinero preparador de bebidas. 

13). Oficial en fabricaoi6n y reparaoi6n de col-

chones. 

14). Costurero(a) en oonfeooi6n de ropa en tall! 

res o f.4brioas. 

ta}. 

tlapaler!as. 

categoría. 

15). Ayudante tle oontadol\o 

16). Enfermera titulada, (con secundaria oomple-

17). Auxiliar práctica de enfe:::inería. 

18). Dependiente de mostrador en ferreterías y -

19 ). 

20). 

Manejador de gallineros de tipo moderno. 

Reoamarera en hoteles de primera y segunda 
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21). Oficial cajista de imprenta. 

22). Oficial prenaista·en imprenta. 

23). Oficial eleotricieta en reparaoi6n de inst!. 

laciones el6ctricas en casas habitaoi6n y edificios en gene--

ral. 

24). Oficial plomero en repara~i6n de instalaci.5!, 

nea sanitarias en edificios y oasas bf.bitaci6n. 

25). Oficial joyero-platero. 

~6). Auxiliar en laboratorios de a.n&lisis ol:íni-

coa. 

27). Oficial talabartero en la manufactura y re

, para.oi6n de artículos de piel. 

gE1neral. 

28). Operador de maquinaria agr!oola.. 

29). Oficial operador de máquinas para ma.dera en 

30). Cajero( a) de m&quina registradora. 

31). Meoan6grafo(a). 

32). Oficial.electricista. reparador de motores y 

generadorea en talleres de servicio al pdblioo .• 

33). Oficial carpintero en fabrioaci6n y reparar 

ci6n de muebles. 

34). Oficial ebanista en fabrioaci6n y reparaoi6n 

de muebles. 

35). Oficial tapicero en reparaoi6n de muebles. 

36). Oficial de niquelado, cromado y otros recu

brimientos metáliooe. 
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37)• Archivista clasificador en oficinas. 

38). Peinador(a) y maniouriete. 

39). Operador de prensa offset multicolor. 

40). Oficial de herrería en la fabricacidn y re

paraci6n de puertas, ventanas, canceles, barandales y escale-

rae. 

41). Dependiente de mostrador en refaooionarias

de autom6vilaa y camiones. 

42). Cocinera(o) (mayara) en restaurantes, fon-

daa y dem4a eatableoimientos de p.:repareoi6n y Tente do elime,!l 

toa. 

43). Taquimeoan6grafo(a) en español. 

44)• Planchador a •'quina en tintorer!&11, laven

der!es y establecimientos similares. 

45)• Oficial radio-tlonico reparador de tooedis

oos 1 radio-receptores, grabadoras y reproductoras de cinta -

magnetof6nioa y televisores. 

46). Chofer operador de veh:!oul.os oon grda. 

47). Costurero(a), en conf'ecci6n de ropa de tl'e

bajo a domicilio. 

48). Oficial joyero-platero en trabajo a dcmici-

lic. 

49). Oficial de sastrería en trabajo a domicilio, 

Los salarios mínimos profesionales -

se fijaron ror primera vez en el peía para el bienio - - - -
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1966-1967 para 12 oficios o trabajos especiales y en 39 zo--

nas económicas de las más desarrolladas en la industria y el

oomercio nacionales. Esta institución de les Salarios Míni-

mos Profesionales se amplió en el bienio 1968-1969 a 25 ofi-

cioe o trabajos espeoiales y a 47 zonas eoonómicas; en el -

bienio 1970...1971 su campo de acci6n abarcó 36 oficios o trab! 

jos especiales en 59 zona.a económicas. 

En la última fijaoi6n, siguiendo loe 

criterios establecidos de eztenuer esta garantía social al m! 

yor n\Íllle:ro de trabnjadores y considerando las condiciones 

eoon6m:!.oaa de las zonas, se 1:1,probaron Salsrios Mínimos Profe

sionales para 49 oficios o trabajos especiales (mismos que ya 

he mencionado con anterioridad), con aplicación en 87 zonas -

económicas de la República, que estarán en vigor durante el -

bienio 1972-1973. 

H). CASOS DE PROTECCION ESPECIAL 

Al adoptarse los salarios mínimos -

profesionales se i~cluyeron casos especiales de necesidad de

protecci6n que, en apariencia, no siempre corresponden al cri

terio de capacitación o adiestramiento, por eu enunciado. 

El artículo 100-F de la Ley Federal

del Trabajo de 1931, despuás de condicionar la procedencia de 
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fijaoi6n al beoho de que la mayoría de los trabajadores de loa 

oficios y trabajadores especiales no est~n inolufdos en oon~ 

tratos colectivos u otros medios legales de fijaci6n y de agr.! 

gar el requisito de importancia de les actividad es espeoializ.! 

das~ enunciaba OOllO oasos eapeoialest En el aprendizajeJ lih 

el trabajo a domicilio para loe diferentes trabajosf . '&l al -

trabajo dom•stico y En el trabajo en hoteles, restaU1'antes,-

bares y otros eatableoimientos an1Uogos. 

El ert:lculo 100-F de la Ley Federel

del Trabe jo de 1931 , a la le ira deo!a ad t 

-"Las Comisiones Regionales o la Comisi6n ~ 
Iaoional fijar4n los salarios mínimos profesionales 
cuando no exista algdn otro procedimiento legal pa
re su fijación, ni existan contratos ooleotivos den 
tro de le zone respective, aplicables a la mayoría 
de los trabajadores de determinadas pretesionea u -
oficios y la importancia de ~et<is lo amerite; y es
peoialmentet 

I. En el aprendizaje. 

lI. En el trabajo a domicilio para los -
diferentes trabajos. 

III. En el trabajo dlom11stioo. 

IV. ·En el trabajo en hoteles, restauran
tes, bares y otros sstableoimientos
en~logos" .-

El ert:roulo 9~ de lA T,ey "'ed eral del 

Trabajo de 1970 es el que oorres:ponde al referido artículo --

100-F de Ja T,ey de 1~31 1 y 11 lf! letra dice así: 
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- Las Comisiones Regionales y la Comisi6n ~ 
Nacional fijarán loe salarios mínimos profesionales 
cuando no exista algún· otro procedimiento legal pa
ra su fijaci6n, ni existan contratos colectivos den, 
tro de la zona reepeotiva, aplicables a la mayoria
de los trabajadores de determinadas profeeionos u -
oficios y la importancia de éstos lo amerite. -

Como podemos apreciar tan·to el artí-

oulo 100-F de la Ley de 1931 como el artículo 95 de la Ley ª.2. 

tual dicen lo mismo, pero quiero haoer notar que este último-

ya no mencion~ loe casos especiales a que se refiere el artí

culo 100-F y, por lo mismo, se concluye que en la actualidad-

la Ley ya no habla de caeos eepeciales. 

Ahora bien, el artículo 311 de la --

Ley de 1970 dices 

- Trabajo a domicili:i es el que se ejecuta -
habitualmente para un patr6n, en el domicilio del -
trabajador o en un local· libremente elegido por él 7 
sin vigilancia ni direcci6n inmediata de quiAn pro
porciona el trabajo. 

Si el trabajo se ejecuta en condioiones -
distintas de las señaladas en el párrafo anterior -
se regirá por las disposiciones generales de esta -
Ley. -

"Esta clase de trabajo generalmente-

es desarrollado por las mujeres· en el seno de su propio hogar, 

con ayuda de sus hijos y parientes; tratándose de costureras, 

las ouales han sido eiplotadaa en forma deS"piadada por loa P!t 

tronas, con salarios irrisorios, su protección y reivindioa-

ci6n se encuentra en munos de las autoridades administrativas, 
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las que deben dictar las medidas que sean convenientes para -

el cumplimiento etioaz de la Ley. Por otra parte, el proyec-

to corrobora nuestra teoría integral en cuanto que la legisl!, 

oi6n del trabajo debe aplicarse o. toda presta.ci6n de servi

cios; sin que sea requisito la llamada subordinaoi6n, ya que

no es propiamente subordinaoi6n el conjunto de derechos y obl! 

gaoionee que se derivan de la preetaci6n de un trabajo perso

nal y el pago de salario, oomo ln define híbridamente la exp.2_ 

sioi6n de motivos de la Ley 11 .36 

Por otra parte, quiero hacer notar -

que en la fijaoi6n de salarios mínimos profesionales, por la~ 

Comiei6n Nacional d~ los Salarios lUn:illlos, que regirán en loe 

años de 1972 y 1973 se tom6 en cuenta al Costurero(a) en con-

feooi6n de ropa en trabajo a domicilio; entendiéndose como ~ 

tal a quien se le entrega material habilitado par~ la costura 

que va a ejecutar; utiliza máquinas de coser (propiedad del -

trabajador, del patr6n o de tercero) de oual~uier tipo, aooiE_ 

nadas por medio de pedal o eléotricaa; efectuando la costura-

sin la vigilancia o direcci6n inme~tas del patr6n, segdn la 

orden de trabajo respectiva; Y.hace entrega al patr6n de las-

prendas oonf'ecoionadae. Como ae trata de trabajo a domicilio, 

que se remunera ~or unidad de obra, las tarifas serán tales -

que un trabajador normal, en condiciones de trabajo tambi~n -

normales, en ocho horas de labor efectivas obtenga por lo me

noe el ss.lar~o mínimo lll"ofesional antes indicado, más la' por-

c:í.ón oorres:pondiente al sé!=·timo día. •. 
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En la zona 74, que es la correspon--

diente al Distrito Federal, Area Metropolitana, con residen--

oia en la Ciudad de Mbioo, el salario mínimo pro·resional pa-

ra Coaturero(a) en confecci6n de ropa en trabajo a domicilio 

es el de S 47.10. 

El art:l:oulo 322 de la Ley da 1970 nos 

indica que lae Comiaionee Regionales y Nacional de loa Sala--

rioe Mínimos.fijarán loe salarios mínimos profesionales de -

loe diferentes trabajos a óomioilio, debiendo tomar en oo~ei-

deraoidn, entre otras, las oirounetanoiaa aiguientes1 

I. La naturaleza y calidad de los trabajos; 

II. El tiempo promedio para la elaboración de loa 

productos¡ 

III. Loe salarios y prestaciones percibidos por ios 

trab<1jadorea de eatebleoimientoe y empresas -

que elabo~en loe miemoe o semejantes produo--

toBJ y 

IV. Loe precios oorrientee en el mercado de los -

productos del trabajo a domicilio, 

La Ley señala que los salarios de --

loe trabajad oree e domioil io no podrán eer menor ea de los que 

se peguen :por trabajos semejantes en le empresa o eetebleci--

miento pare el que se realice el tre bajo; adem!e, tienen n el'_! 

¡ 
1 
¡ 
¡ 

1 
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cho de que en la semana que corresponda se les pague el sala

rio del día de descanso obligatorio. 

Los trabajadores domésticos son los

que prestan los servioios de aseo, asistencia y demás propios 

o inherentes al hogar de una. persona o fe.mili.e.. 

11Indudsblemente que loe 11dom6eticos11 

son trabajadores; la pro~ecoi6n de estos trabajadores depen-

derá, en gran parte, de la intervenci6n y vigilancia que lle

ven a cabo las autoridades administrativas del trabajo11
•
37 

La ret:riwoi6n del doéetioo OOllPl'tl!!, 

de, además del pago en efeotivo, los alimentos y la ha.bita--

ci6n. 

Loa alimentos y habitación se eetilll!. 

rán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. 

Las Oomisio~a Regionales fijarán ~ 

los salarios m!nilnos profesionales que deberán pagar•• a estos 

trabajadores y los someterán a la aprobaoi6n de la Comisión -

Nacional de loe Salarios Mínimos, tomando en oonsideraci6n --

las condiciones de las localidades en qu.e vayan a aplicarse. 

La Comisi6n Naoional podr& variár, -
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eeglln lo estime conveniente, la fijación de las looalidadeo Y' 

el monto de los salarios que hubiesen fija.do las Comisiones -

Regionales. 

Asimiemo, las Comisiones Regionale&

f:l.jarán los salarios mínimos profesionales que deberán pagal'-

se a los trabajadores en hoteles, oaeas de asistencia, resta!!_ 

rantes, fondas, cafés, barés y ot~os establecimientos ~o--

ges y los sozoeterán a la aprobaoi6n de la Comisi6n Nacional. 

Las propinas eon parte del salario -

-·de estos trabajadores, ya que ea una percepción que obtiene -

el miamo por las labores ordinarias que deeaapeña, sin que el 

patr6n pueda tener participación slguna en ellas. 

Por Último quiero hablar en este in-

oiso del Salario Mínimo a Destajo; 11El precio mínimo que se-

·pague por unidad de obra ha de ser tal, que pare. un trabajo - . 

normal pueda obtenerse, cuando menos, el monto del salario --

"El precio de la unidad de obra babrá de ser di-

ferente según que el servicio se preste de día o de noche, -

pues en la primera jornada pue~en trabajarse ocho horas y en

la segunda siete, no obstante lo oual habrá de ser igual el -

salario11 .39 

Maurioe Dobb40 señala que uno de los 

\ ¡ 
1 
' l 
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principales problemas a que hubieron de enfrentarse las Jun-

tas de Trabajo de Inglaterra es la fijaoi6n de los salarios -

mínimos a destajo, entre otras razones, por la dificultad en

definil' lo que ha.ya de entenderse por obrero ordinario o tra

bajo normal¡ se corre el peligro de tomar oomo tipo a un tra

bajador extraordinariamente diligente o a un obrero excesiva

mente lento; 1 como el salario a deatajo ha sido una da la• -

formas de explotaci6n de los trabajadores, buscaron las Jun-

tas de Trabajo de Inglaterra, como uno de los remedios, la ~ 

fijación de dos ealarioe minillo• 4ite1'411ltes, •i•a4o 11&7or la

tarife ·del salario mínimo a destajo. 

I). TBA:BAJO DE LA CO:MISIOlT JUOIOJIAL D:S LOS SAU

RIOS JdIND.IOS PROFESIONALES 

Es de gran interés conocer el minu-

cioso y laborioso procedimiento que la Comisi6n Nacional de -

loe Salarios Mínimo• aigu16 para hacer -la fijaoi6n inicial ie 

loa f\alarioa mini.moa pro:teaionalee, con un.e. serie d• pasos •.!!. 

ceeivos en los que ee utilizaron lo* .. joras prooedimientoa -

t6cnioos disponibles, los elementos estadísticos más reoien-

tes y a6n en algunas secuencias de eao8 pro6edimientos 8e ~ 

efectuaron encuestas e investigaciones directas muy importan

tes en cuanto a sus resultados y tamb14n trascendentales pol'

haberee sentado un extraordinario precedente de aouoioaidad -

científica y dcnica :para :el cumplimiento de una gal'ant!a so-
. 
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cial nueva en nuestro sistema j~rídico. Esas labores técni-

caa fueron especialmente relevantes en al aspecto de an&lisis 

y evaluaoi6n de ofioioe y trabajos especiales, en el que se -

revise.ron los sistemas más modernos seguidos en Francia, Ale

mania y Estados Unidos y se hicieron las adaptaoionee necesa.

rias para las finalidades propias de la Comiei6n. 

En'la fracci6n VI del artículo 123 -

Constitucional, respecto dg los salarlos mínimds p~ofesiona-

lea se ordena qua su fij~oi6n ae hará "considerando, udemás,

la1 condioiones.da iaa distintas actividades industriales y -

oo:ae~iales 11 • 

Ese texto t'ué tomado de la reoomend,! 

oi6n námero 30 de la. OIT, sobre mét_odos para la fijao:i.6n de -

aal.arioa mini.Dios, de 1928, cuyo artículo II, inoiso 1, expre

sa que "cualquiera que sea la forma que revistan los métodos

para la fijaci6n de los salarios mínimos, debería efectuarse

una investigftci6n de las oondioiones de la industria o parte

da la industria de que se trate, etc ••••• "• 

La Dir•coi6n Técnica de la Co}lliei6n

Nacional tiene asignadas entre sus atribuciones de estudios -

para dar elementos a las Comisiones Regionales y al Consejo -

de Representantes, de manera quo pueda fijar los salarios mí

nimos, las funciones de determinación de las condiciones eco-
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n6micaa generales de la Repllblioa y de cada una de las zonas-

económicas. 

El legislador constitucional de 1962 

quiso enfatizar la importancia que esta claae de astudioa ti! 

ne para los salarios mínimos profesionales, que imPlioan l~ -

consideración de elementos especiales de calificaoi6n o des-

traza, vinculados a la especialización y diversificación de -

las actividades eoonómioaa, cuyas condiciones influyen en la-

real.izaoi6n de loe diferentes trabajos, en la complejidad de-

loe miemoa y en las diversas condiciones y oaraoteristioaa de 

. ejeouoi6n de loa ofioi:>a, trabajos especiales o profesiones -

respectivas. 

La Oomiei6n Nacional de loa Sal.arios 

Mínimos, al emitir sus resoluciones de fijación de salarios -
1 
mínimos profesionales, estudió y oonsider6 debidamente esas -

condiciones, que :f'Ueron objeto de un informe especial de la -

Direcoi6n T'onica al Consejo de Representantes para cada wsa-

de las zonas estudiad.as. 

En el· 'l'omo V de la Mmu~ria de los -

Traba.jos de .1964 y 1965, Comiai6n Nacional ~e los Salarios M! 

nimos, México, 1965, 41 se incluyeron a título de ejemplo los 

informes de la. Direoci6n TtSonica para las cinco zonas de ma-

yor desarrollo de la República y oomo anexos de tales infor--
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moa se presentaron interesantes dooumentoa que resumen las -

investigaciones de ese organismo téonioo,·consietente en1 

1. Cuadro de la poblaci6n econ6miclllllente activa-

4e la zona., por posici6n en la ooupaci6n y r8llla de actividad, 

.contor111e al censo general de poblaoi6n de 1960. 

2. Datos referentes a número de trabaja<k>res, n!!, 

mero de establecimientos, sueldos y salarios pagados y valor

de la :pzoducoicSn, Hg4n el censo de 1960, para las clases de

industrias existentes en la zona., que emplean trabajadores de 

los ofioios 7 trabajos especiales estudiados por la Direcoi6n 

Técnica. 

3. Cuadro oomparativo de númel'O de establooimie.!!,

tos y número de trabajadores de loe oficios y trabajos espe--

ciales estudiados, según datos del censo industrial, comercial 

de se~cios de 1960, del Instituto Mexicano del Seguro Social 

7 de las Tesorerías del Distrito Federal 1 del Estado de l!éxi

oo, con indioaoi6n del número de trabajadores oubiertoe por ~ 

contratos colectivos, según constancias de las Juntas Centra-

les de Conoil:!.aoi6n y Arbitraje. del Distrito Federal y de To-

luca. 

4. Consideraciones sobre las condiciones de las

aotividadee industriales y comerciales de la zona 74. 
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5. Cuadro comparativo de promedios de salarios -

para oficios y trabajoa especiales, conforme a contratos co-

lectivos; datos de investigaoi6n directa.y cifras de estadís

tica de trabajo y salarios industriales. 

Los info:r:111es de la DireocHin Tcfoni

oa hacen una relltción de las oonlUltas beoli.as a e.utoridadee -

de las enUdades, comisiones regionales, organismos patrona

leo y de trabajadores y personas conocedoras de las realida.-

dee eooncSmioa• zonales 7 naoion&J.ellf .exponen que H .hioieron

estUdios de análisis y evaluación de los oficios y trabajos -

especiales que fueron objeto de enoueetae directas especiales 

y que se realizaron las.verifioaoiones conducente~ respeoto -

de la oontrataoi6n ooleotiva, se calcularon loe nWlleros tota

les de trabajadores de cada oficio en oada zona, se consider!. 

ron las condiciones de las actividades industriales y comer-

ciales afectadas y se estudiaron los niveles de salarios efe.2_ 

tivamente pagados a partir de diversas fuente::i. 

Para la eve!.uaci6n se adoptó un mét,2 

do de oalifioaoi6n por factores, sub-factores y puntos para -

cada.factor y sub-factor, que posteriormente fUeron converti

dos a cifras propuestas para salarios mínimos profesionales,

determinados en foruia proporcional al grado de oalifioaoi6n.

Gran parte de la inspiraci6n para seguir ese sistema de eva-

luaci6n fué tomada del estudio hecho por la OIT, en el volumen 
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titulado 11Le Evaluaoi6n de Tareas", publicad 0 en 1960; y oo--

rree:ponde en su estructura y en la distribuoi6n de peaoa para 

loe taotores, el m~todo oonooido en los manuales t~oniooe oomo 

NEMA, utilizado por la Asociaci6n Nacional de Manufactureros-

El~otricos de los Estados Unidos (Nationel Electricel Manufa.2_ 

turers 1 Aasooiation). Con algunas variaciones, ooinoide tam-

bilín con el sistema "Euler-Stevena" en Alemania Occidental, -

con el empleado en le empresa US Steel y con las reoomendeoi.2_ 

nea báeice~ hechas por la meyor!e de los autores. 

El señor Lic. Gilberto Loyo, Presi--

dente de la Comiai6n Nacional, pidi6 a las Universidades e --

Ina ti tu toa de Enseñanza e Inves tigaoi6n Superior 1 que real iz,! 

rán estudios sobre los diversos aspectos de la instituoi6n de 

los salarios mínimos pro.resionales. 

El doctor Pfil'ez 'Botija deline6 el S.!!, 

lsrio mínimo profesional de nuestra legiHlsoi6n oomo un sala-

rio regl&mentado, de c:mtenido triples :político, eoon6mico Y-

jur!dioo, en tanto que aignifioa una intervenoi6n estatal, de 

reperousi6n en loa procesos productivos y constitutivo de una 

"leg!tima". Pensaba el eminen~e maestro ibero que los 6rga-

nos de fijación de nuestra legislaci6n pertenecen por su nat_!! 

raleza al oompo del Derecho Pllblioo y dentro de ál oonati tu--

yen organismo13 do Derecho AdminiAt!'ativo, Ob1rnrv6 quo 1!1 re-

forma de 1962 representa un tránsito de 111 municipali:laci6n -
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de salario mínimo haoia su naoionalizaoi6n y hacia su profesi.2, 

nalizaoi6n, si bien la naoionaU.zao16n quedó relativ:l.11ada a -

las regiones o zonas eoon6mieas. El maestro español se pro-

nunei6 por una naoionalizaei6n total del s~lario mínimo, que

en su opini6n oontribuiría a cimentar un impulso de unidad en 

la ju.otioia social, como se ha registrado en los paisaa de la 

Comunidad.Eoon6mioa Europea, en lugar de P•~P•tuar diferen~ 

eias de niveles de desarrollo económico y social dentro del -

país. 

Se pronunoi6 tambiln en su di•ourso

el profesor P•rez ~otija, por una política de salarios al ~ 

alza, basada en el reoonooimiento de la f\lnoi6n del salario -

como factor de estimulo al desarrollo eoon6mioo, integrada -

con otras medidas de política social • 

. J). PRINCIPALES PROllLElüS OCOl'AC!ONALIS 

Continuamente se habla del a11111ento -

anual de la fuerza de trabajo d•rivailo del crecimiento de la

poblaci6n, pero se hace poco caso de lo que esto implica. En 

ttSrminos generales podemos. decir que los principales problemas 

que resultan de la ooupaci6n aon1 1). desocupaoi6n y 2). -

subooupaoi6n. 

1). Desooupaci6n 
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Toda voluntad insatiefeoh.a do traba-

jar ei,gnif'ica desooupaoi6n, 11 se puede interpretar como un de-

&ajuste a corto plazo entre la voluntad de trabajar y la cap!_ 

cidad de empleo disponible11 •
42 La desooupaoi6n es igual a la 

poblaoi6n econ6micamente aotiva menos la :t'uerza de trabajo. -

Sin embargo, la dietinoi6n entre los ocupados y los desocupa-

doe a veoeG no es clara, p11ee exi11te una gran cantidad de tr!, 

bajadores no asalariados que se consideran ocupados, adn ~-

cuando atraviesan por perí~dos de eubempleo. En las eoono---

m!ae en desarrollo no es tan marcado el contraste entre loe -

ocupados y loe desocupados. Bntre unce y otros existe una V,! 

riada gama de grados de ocupaoi6n. 

"La desocupaci6n abierta, integrada

por cuantos no encuentren trabajo ·O pierden el que tenían, 88 

puede ol&aif'ioar como a). desempleo normal, b). desempleo -

teono16gico y o). desempleo or6nioo 11
•
43 El primero derivado 

de las f'riooiones inherentes del sistema capitalista, se est!, 

ma en un 3% de la poblaoi6n eoon6mioamente aotiva. El segun-

do, proviene de inovaoiones t'cnioae 111 la producoi6n, tiende 

a ampliarse a medida que se Hal iza la mecsnizaoi6n. El dl t1 

mo se debe a la tal.ta de adaptaoi6n de la mano de obra a las-

fuentes de trabajo, fundamentalmente por falta de capacitaoi6n 

donioa. 

· Existe ambién la desooupaci6n cona,! 

1 
f 
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derada como "estacional 11 producida en ciertas industrias por-

la variaoi6n peri6dioa que en la actividad de ellas provocan-

las mudanzas del clima o la moda. En nuestro medio ese tipo-

de desocupaoi6n afect~ fundamentalmente a los trabajadores -

agr!colas, por el carácter temporal de esta actividad. 

En Kéxico existen desocupados debido 

a que la demanda tot&l de mano de obra es inferior a la ofer-

ta total. Por una parte existe una ir1suficienoia or6nioa de-

inversiones y, por la otra, la ofertá de mano de obra aumenta 

constantemente, como una consecuencia al crecimiento demogr'

fico que sufrimos, pues se estima en 400,000 personas el iñ-

oremento anual de la :f\léraa de trabajo. 

Para disminuir a tasas inocuas tanto 

la desocupación como la subooupaci6n,se debe i.Ílcrementar el -

desarrollo económico. El problema a que se han de enfrentar-

las autoridades en planeaoi6n es actualmente el de coordinar-

criterios de inversión y de ooupaoi6n, a fin de hacer efecti-

vos los principios de la seguridad tiaoional de ocupación para · 

todos loe que deseen trabajar,· en las condiciones óptime.e de-

remuneración y de satisfacción de sus necesidades humanas. 

2). Subocupaci6n 

l1;n los países en desarrollo, proble-



- 99 -

ma mayor que la desocupación es la cubooupaoión, ya ~ue no -

existe un contraste tajante entre los ocupa.dos y los desocup.!!: 

dos. Entre unos y otros existe una variada gama de grados de 

ocupación. Estos tliferentes grados intermedios constituyen -

la desocupación. 

Ifigenia M. de Navarrete define el -

subemple.o como 11 Aquella si tuacicSn en que l&. transferencia de

oierta cantidad de factor trabajo a otros usos, no disminui-

ría sensiblemente el producto total donde se tomcS. Es deoir, 

la productividad margina.l de dichas unidades de factor traba

jo en su empleo original es cero o muy cercana a cero". La -

llamada subooupaoión no viene siendo en realidad Jll{s que una

ocupaoión de productividad y remuneración pequejlae. 

Es característico de paises en desa

rrollo, que una parte importante de su fuerza de trabajo está 

dispuesta a aumentar su ocupación productiva a las tasas de -

aalal"ioe vigentes (f. incluso a menores), si hubiera e111pleo -

disponible. En :Ubico a(m cuando los salarios reales han di.!!, 

minuído en ciertas ramas de actividad, su promedio ha aument.i: 

do debido a la transferencia de OCU?aCión de menor a mayor -

produoti vidad. 

En nuestro país corno se depende tan~ 

to de las actividades agropecuarias y do las pequeñas jndus--
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trias, existe mucho subempleo, independientemente del subem-

pleo de temporada. Una de las oausas de este problema ea el.

constante crecimiento demográfico. 

Algunos autores distinguen una gran-

variedad de tipos de subempleo• a). cíclico, b). estruotu-

ral, o). migratorio, d). trabajo de tiempo parcial y 

e). estacional. 

El subempleo cíclico o recurrente, -

aparece en economías primarias de expcrtaoi6n cuando la dernae, 

da externa. desciende. SU magnitud ea función dh'eota de la -

importancia que el comercio tenga en el país y de su grado de 

oonexi6n en el sector externo. 

El subempleo estructural se debe fU!!_ 

damentalmente a la falta de equipo productivo, Es car~.cterí~ 

tic.o de las ocupaciones sgrÍC!olas y reooieotoras. "Ha sido -

un fenómeno crónico en lo~ sectores primarios de economías -

atrasadas y, parad6jioamente, se &BWiiza con la introduooi6n-. 

de nuevas t6onioas en las actividades primarias, cuando otros 

sectores de la economía no se están expandiendo en armonía 11 • 
44 

Se refleja en el deseo de trabajar de millares de.trabajado-

res agríoolae y mujeres de hogar a las tasas de salarios vi-

gentes, los cuale~ carecen de empleo regular la mayor parte -

del año. 
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El subempleo migratorio se debe a la 

constante emigración de trabajadores del campo a la ciudad. -

Estos trabajadores llegan a aumentar la oferta de trabajo, -

frente a una demanda limitada por los medios de produooi6n e!!_ 

casoe. Se ven obligados a aceptar ocupaciones de una produc

tividad ínfima. Se convierten en vendedores ambulantes de -

toda clase de bienes y servicios (frutali1 chicles, oigarros,

billetes de lotería, etc.),. sirvientes, mozos, cuidadores de

autom6viles, ~seadcres de calzado, vooeadures, oargadores, -

tenderos, etc. 

Existe subempleo de tiempo parcial -

_cuando se trabaja a jornada reducida, es decir, cuando algu-

noe trabajadores est6n empleados por menos horas que las noi-

males de trabajo semanal. Esto constituye un gran desperdi-

oio de recursos hl!lllanos. 

El subempleo estauional es el produ

cido por los cambios que en detel'Dlinadas actividades se prod.u. 

oen debido a las mudanzas periódicas del olima o la moda. 

11La política más efectiva contra el

subempleo es la de ID8.lltener un ritmo adecuado de inversión -

productiva equilibrada entre los diferentes sectores de la -

economía con un aumento moderado de precioe11 ,45 En suma, pa-
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ra combatir la subocupaci6n se requiere que la inversi6n sea-

de unn tasa y composioi6n adeouados para absorber el subempleo 

neto a.ñual que surja. Así como también, aumentar la produoti 

vidad de los trabajadores mediante un entrenamiento y educa--

ción técnica. 
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CAPITULO III 

DERECHO CCJKPARADO 

La fuente más importante en la legi.!!, 

.laoUn ooaparada aobre salarios m!nilloa ea la Oficina Intel'rl!. 

oional del Trabajo, que a través de los informe• que reoibe -

da todos.los países miembros de la Organimaci6n, raspeoto de

la 11.plioaoión de oonvl!Dios,· rwdne informaoicnes constantemen-· 

te .. a.ctualizadas. .Además, en virtud da que la rewuneraoi6n al 

trabajo ea un aspcoto biaioo de laa condiciones del mismo y -

da las relaoionaa obrero patronales, esa Otioina, por inatru.!! 

ciones del Conaejo da Administración, en ocasiones en ejacu-

ci6n de acuerdoa de la Conterenoia Oceral que Hsiona anual

mente, 1 en muohoa otros de propia inioiativa, ha realitlado -

estudios múltiples y ha difundido numerosas publioaoiones ao

bn eate tema, a travéa de intoraea a la CoDfarenoia, monogr!. 

fía da divulg¡;,oi6n, artículos publicados en la Revista Inter

naoional del Trabaje y a partir de 1960, mediante las confe-

renoiae, seminarios y publioaoiones del Instituto Internacio

nal de Estudios Laborales, estableoido en ese año en la oiu-

dad de Ginebra por la Organización Internacional del Trabaj<>, 

las "Series Legislativas" de la OIT, dan noticias sobre leyes 

nacionales. 

En 1954 se publicó el estudio de la-

~· 
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OIT, titulado Los Salarios Mínimos en Am~rioa Latina, al que

le han seguido los títulos Problemas de la Polítioa de Sal.a.--

·rios en Asia en 1956, Las Comparaoiones Internaoionales de 5,! 

larios Reales del mismo año y La Evaluaci6n de ~as Tareas en-

1960,, Los Sal.arios en 1964, Precios, Salarios 1 Pol!tioa de -

Ingresos en los Paises Industrializados con Eoonom!a de Mero!, 

do en 1966, para mencionar lao más notables publicaciones. 

La Oficina recopila en la publica--

oi6n de "Series Legislativas", las más importantes disposici.2. , 

nea nacionales en materia laboral, incluyendo la.a referentes-

a salarios mínimos. 

En ~poca reciente ha sido materia de 

preocupaci6n para la OIT, el emprender una reviei.6n critica -

de los m~todos para la fijaoi6n de salarios mínimos y se in-

oluy6 en el Orden del Día de la Óonferenoia General de 1968 -

ese tema; pero, aparentemente por la necesidad de recoger ma

yores informaciones, se difiri6 el tratamiento de ese punto -

por la Conferencia hasta el año de 1969. Entre tanto, la~O!! 

' cina ha estado obteniendo informes de los países miembros y -

realizando investigaciones directas a través de expertos en--

viadas a diversas regiones. 

En octubre de 1967 la OIT emiti6 pa-

ra conocimiento del Consejo de Administración y de los países 

miembros, dos documentos preliminares, uno que examina en -
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Urminos mundialee los mc'ltodos de fijación del salario míni-

mo en 73 paises46 y otro .que consigna el informe de la reunión 

de expertos sobre la fijación de salarios mínimos y problemas 

conexos con especial referencia a los países en vías de desa-

rrollo. 

De las observacioneR hechas por la -

Oficina Internacional del Trabajo se desprende que en los úl

timos 25 años, se ha triplicado el número de paises ratifioll!! 

tes del convenio número 26, lo cual indica la difusión de la

oonoienoia de la necesidad de proteger la remuneración de los 

trabajadores. 

Pero, en forma paralela, se ha pero.!_ 

bid.o una tendencia a la ampliación de los sistemas de sala.--

rice mínimos dentro de la mayoría de paísep, Al iniciarRe e! 

tos sistemas, particularmente en los países más desarrolla---

dos, tenían el carácter de suJ;"letorios de la contratación co

lectiva, sea por ausencia o por ineficacia de ésta. La inte

gración tripartita de los órganos de estudio y fijación, ob-

serva la OIT, fue un camino que se pens6 sería preparatorio -

de negociación colectiva. Cons~cuentemente, los sistemas em

pezaron cubriendo eeotores o ramas de actividad ecor1ómica en-

los que hubiera esa deficiencia de negociación y en los que -

las remuneraciones fueran bajas. Posteriormente, se presentó 

una marcada tendencia hacia la ampliación de los sistemas pa-
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ra hacerla de carácter nacional en su ámbito de proteooión --

social. 

h'n la generalidad de los casos, las-

tasas mínimas obligatorias son establecidas a trav's de un --

acto gube~namental, basado en lüs estudios previos e informes 

de órganos tripartitos, que en buen número de oasos están fa-

cultadcs legalmentP para llevar a cabo investigaciones perti~ 

nantes. 

Por lo que se refiere a las relaoio-

nes entre las investigaciones o estudios previos y los actos-

de señalamiento de las tasas de salarios mínimos, se prssen--

tan modalidades de libertad completa para atender o no los e!_ 

tudios y cifras propuestas, de facultad del órgano de fijación 

para rechazar o devolver el dictamen para nuevo estudio y prE_ 

posición, y también de vinculaolón a las cifras propuestas, 

En ciertos casos la fijación la ba-

cen los órganos tripartitos, en otrvs son los tribunales lab.!!, 

ralea u otros órganos jurisdiccionales y ,en otros más, oomo -

es el caso en los Estados Unidos, es la legislación la que --

determina los salarios mínimos. 

Los criterios de fijación y revisión 

más frecuentes son las necesidades de los trabajadores,' oom--
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prendiendo la componoaci6n por la elevación en el costo de -

vid!'., y la capacidad ne paco de la actividad económica reope,2_ 

tiva o de toda la economía. En ocasiones se toman en cuenta-

los niveles de salarios ei'ectivamente pagados en ciertas r,a:r

tes del país, en otras más, se atiende a la productividad, la 

justicia social o loa requerimientos del desarroll~ nacional. 

En la revisión de las tasas, algunoo 

países consideran la elevación y aún la reduooi6n del costo -

de la vida, el desarrollo de la economía o el aumento de la -

capacidad de pago. En un número reducido de países, los sal! 

ríos mínimos están ligados al índice de costo de la viua, de

manera que se modifican automáticamente cuando éste varía, ~

después de un breve período. En otros, existen revisiones a

intervalos fijos, pero parece ser que en la mayoría se esta~ 

blece la revisión es~orádioa, cuando el óraano encargado de -

esta función o el gobienio, en su caso, ven comprobada la ne

cesidad de la revisión, es¡1ecialmente al registrarse una ele-

vación rápida del costo de la vida. La relación establecida

en forma sistemática de los salarios mínimos, respecto al de

sarrollo económico y a la capacidad nacional de pago, no es -

frecuente y se observa sólo en los países de economía planif.!, 

cada. 

El estudio de la OIT, de octubre de-

1967,47 clasifica los sistemas de salarios en cuanto a su 
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ámbito de aplicación en tres grupos: loa de aplicación nacio

nal, de aplicación sectorial y de aplicación miXta nacional y 

·sectorial. 

En el primer grupo se encuentran loa 

siguientes países (para los cuales se anota la fecha de rati-

ficaci6n del convenio número 26, si ea que 4sta se ha regis-

trado, y el continente y grupo según su nivel de desarrollo). 

PAISES DESARROLLADOS 

Australia 
Francia 
Luxemburgo 

PAISES Eli VIAS DE DES.ARROLLO 
Paíaea de Afrioa de Habla Francesa 

Alto Volta 
Ai-gelia 
Oa.merúns 

Camerún Occidental 
Camerún Oriental 

Re~liblioa Centroafricana 
Repáh.lioa del Chad· 
Congo ( Brazzaville) 
Congo (Kinshasa) 
Costa de Marfil · 
Dahomey 
·aab6n 
Guinea 
Mali 
Ma:rrueoos 
Mauritania 
Niger 
República Malagasy 
Ruanda 

Fecha de Rutificaci6n
del Convenio Ndmero 26 

9 - III - 1931 
18 - IX - 1930 
3 - III - . 1958 

21 - XI - 1960 
c. 26 no ratificado 

29 - I - 1963 
7 - VI - 1960 

27 - X - 1960 
10 - Xl - 1960 

~ 10 - XI - 19 60 
20 - IX - 1960 
21 - :a - 1960 
12 - XII - 1960 
14 - X - 1960 
21 - I - 1959 
22 - u - 1960 
14 - III - 1958 
20 - VI - 1961 
27 - II - 1961 

1 - :a - 1960 
18 - !X - 1962 . 
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Senegal 
Togo 
Túnez 
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Am&rica Latina - Antillas 

Asia 

Argentina 
:Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile . 
República Dominicana 
Ecuador 
~xi o o 
Nicaragua 
Panawá 
Perú 
Venezueia 

República Arabe Siria 
República de China 
ll'ilipinas 
República de Vietnam 

4 -
7 -

15 -

XI - 1960 
VI - 1960 

V - 1957 

.14 - III - 1950 
25 - IV - 1957 
20 - VI - 1933 

c.·26 no ratificado 
31 - V - 1933 
5 - XII - 1956 
6 - VII - 1954 

12 - V - 1934 
12 - IV - 1934 

c. ?.6 no ratifiuado 
4 - IV - 1962 

20 - XI - 1944 

10 - V - 1960 
5 - V - 1930 

c. 26 no ratificado 
14 - VI - 1955 

El segundo gntpo de sistemas de fi-

jaoi6n por sectores se integras 

PAISES DESARROLLADOS CON ECONOMlA DE MERCADO 

Repitblica Foderal de Altimania 
Confederaoi6n Helv~tica 
Irlanda 
Italia 
Noruega 
Reino Unido 

Países Socialistas de Europa Oriental 

Checoeslovaqu1a 

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Países de Afrioa de Habla In5lesa 

30 -
7 -
3 -
9 -
7 -

14 -

V - 1929 
V - 1947 

VI - 1930 
IX - 1930 

VII - 1933 
VI - 1929 

12 - VI - 1950 



Kenia 
llalawi 
Nigeria 
Sierra Leona 
Sudán 
Uganda 

América Latina - Antillas 

Barbada 
Bolivia 
Guatemala 
Jamaioa 

Países de Asia 

:Birmania 
India 
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13 -
22 -
16 -
15 -
18 -
4-

I - 1964 
III - 1965 
VI - 1961 
VI - 1961 
VI - 1957 
VI - 1963 

8 - V - 1967 
19 - VII - 1954 
4 - V - 1961 
8 - VIII - 1963 

21 -
;o -

V - 1954 
I - 1955 

El tercer grupo de sistemas ~e apli-

caci6n nacional y sectores incluye a loe siguientes paíeesa 

PAISES DESARROLLADOS CON ECONO:MIA DE MERC!DO 

Bélgica 
Canadá 
España 
Estados Unidos 
Nueva Zelandia 

11 - VIII - 1937 
25 - IV - 1935 
8 - IV - 1930 

c. 26 no ratificado 
29 - III - 1938 

Países Socialistas de Europa Orie~tal 

:Bulgaria 
Hungría 
Polonia 
U.R.S.S. 

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Afrioa 

República Araba Unida 
:Botsuana 
Ghana 
Leshoto 
Tenzaniá1 

Tangañica 
Zanzibar 

4 - VI - 1935 
30- VII - 1932 

' c. 26 no ratificado 
c. 26 no ratificado 

10 - V - 1960 
18 - X - 1966 
2 - VII - 1959 

31 - X - 1966 

19 .... XI - 1962 
22 - VI - 1964 



Amerioa Latina 

Asia 

Cuba 
Puerto Rioo 
Uruguay 

Ceilán 
Pakistán 

A)• 
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P .AISES DESARROLLADOS 

24 - II - 1936 
C. 26 no ratificado 

6 - VI - 1933 

c. 26 no ratificado 
C. 26 no ratificado 

Por lo que se refiere al primer gru-

po, de sistemas de ámbito nacional, se observan algill'l&s cara.!!_ 

terístioae referentes a métodos, organismos y campo de aplio!, 

oic5n. 

En Australia la fijaci6n está a ca:r-

go de organismos judicialesí con audiencia previa de reDrese!!_ 

tantee de empresas y trabajadores. Empero, los salarios bás,t 

oos de trabajadores que oaen bajo contratos, resoluciones, -

laudos y 6rdenes de ámbito federal, se fijan por la Comiei6n-

de Commonwealth sobre Conciliaoi6n y Arb~traje, en tanto que

los de los demás trabajadores son fijados por los tribunales-

estatales. 

Ambas autoridades oonsidn::-uu ciertos 

aumentos o márgenes para determinadas ocupaciones y rama.a. 

En Francia, a partir de 1950 1 se in-
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'trociujo el sistema del salario mínimo interprofesional garan-

tizado, oon diferencias descendentes desde la regi6n parisina 

'hasta regiones menos desarrolladas, que en 1966 fueron limit!_ 

das a 6 y posteriormente a 4, con una diferenci~ máxima de 6% 

respecto de la zona metropolitana de París. Existe también -

desde 1950 un saJ..ario mínimo para los trabajadores agr!oolas. 

Tanto en Francia como en Luxeml:urgo, 

existen 6rganos permanentes tripartitas que fijan la cuantía.-

máxima de los salarios. 

En el sistema francés existen dos --

organismos coneultivos permanentes• la Comisi6n Superior de -

los Convenios Colectivos y el Instituto Nacional de Estadíst.!, . 

oa y Estudios Econ6micos. Ei primero de ellos cuenta con re-

presentaciones paritarias de trabajadores y empleados (16 re-

prosentantes d~ cada uno de estos sectores), tiene asimismo -

tres representantes de la UnicSn Nacional de Asociaciones Fsm!, 

liares y es presidida por·el Ministro de Trabajo, con intel'--

venoi6n también del Ministro de la ~oonom.ía Nacional. 

El Instituto Nacional de Estadistica 

y Estudios Económicos, que desempeña relevantes funciones oo-

neotadas con la planeaci6n francesa, calcula los índices de -

precios j registra sur, variaciones. Al ocurrir una elevaoicSn 

de 5% o mayor en esos índiges, se elevan automáticamente' los-
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salarios mínimos e;; la misma iiroporción, .µoro además la Ley de 

26 de junio de 1957 incluyó en el artículo 31 ó.el Códieo de -

Trabajo francés, un importante agregado mediante el cual se -

deben considerar para la fijación y revisión, las condiciones 

económicas generales y la evolución del ingreso naoiona1.48 

En Luxembureo loe salarios mínimos •· 

se fijan por el poder central, previo dictamen de las Cámaras 

Patl'onales de Comercio y Oficios y de las Cámaras Salariales-

de Trabajadores y Empleados Privados. 

Dentro del segundo gran grupo de Bi,!! 

temas de fijaci6n por ssoto~ss, tamrién procede hacer distin-

oiones respecto de algunas modalidades de aplioaci6n y de sus 

métodos y organismos. 

Suiza y Alemania tienen métodos y --

orran;amos semejantes, con un paso de carácter consultivo a -

oargo de comisiones tripartitas técnicas para ramas y oatego-

rías eapeoífioas, que posteriormente determinan y proponen c,t 

fras a una comisión central; y otra etapa de fijación hecha -

por ordenanza del llinisterio en Alemania y por el Consejo Fe-

de:ral en Suiza. 

En Alemania el sistema tiene el ca--

ráoter de aupletoriedad, pues se aplica sólo en ausencia de -
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organizaci6n de trabajadores :; emyleadores y a falta de con--

tratos colectivos, en :función de las necesidades económicas y 

sociales de los trabajadores. De hecho el 5obierno ha estim.l! 

do que fuera del trabajo a domicilio, que ha sido objeto tam-

·bién. de una ley específica, no hay ninguna industria en la~ 

qÚe no exista un régimen eficaz de fijación de salarios y en-

la que éstos sean e.xoepoionalmente ba~os. Lo mismo sucede en 

Su:l.za, en donde los sala:rios mínimoA tienen aplicación aclame!! 

te en el trabajo a domicilio y en forma especial en las eoti-

vidadea de confeooión, lencería, industria de artiouloa de P.!!:. 

pel y fabricación de prendas-de punto a mano, que han sido -

cubiertas por ley~s es.peoiales. En Suiza twnbién, el Consejo 

Federal puede intervenir para fijar salarios en los casos en

que los empleadores y obreros no puedan solucionar la ouee---

ti6n en forma satisfactoria y siempre y cuando los salarios -

sean especialmente bajos. 

En Gran Brat9.ña e Irlanda las leyes-

sobre salarios mínimos co~prenden diversos sectores de aotiv,!. 

dad. En el primer país desde una ley de 1909 sobre juntas de 
~ 

profesiones y en época más reciente, por efecto de otra ley -

de 1959 relativa al consejo de salarios, se hán señalado sal! 

rios mínimos para un número considerable de grupos de trabaj!_ 

dores. También en este país opera el principio de supletori_! 

dad, pues un consejo de salarios se orea cuando la negociao16n. 

colectiva no está lo suficientemente extendida y los salarios 

son extraordinariamente bajos en la respectiva rama de aotiv,! 
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dad. En Irlanda, una ley de 1946 refereote a relaciones pro

fesionales cubre una variedad de seotores industriales de co~ 

feooi6n de ropa, calzado, industrias alimenticiao y otras, -

en las que un tribunal laboral fija las cifras mínimas, con -

apoyo en las proposiciones de oomisiones paritarias. En In-

glaterra el Ministro de Trabajo es la autoridad te6rioamente

a cargo de las fijaciones, sin embargo, en la práctica su in

tervenci6n se realiza bajo la forma. de veto respecto de las -

decisiones da los consejos tripartitoe de a&larios, las cua-

~es solamente puede vetar o ratificar. En el primer oaeo, se 

devuelven las proposiciones oon las observaoiones respectivas 

para nuevo estudio. lluy raramente se h!Ul vetado las propue&

tas de los consejos. Estos organismos son los que en reali-

dad han venido fijando los salarios a través de un sistema de 

negociaoi6n voluntaria que ha guardado un gran paralelismo -

con la oontrataci6n oolectiva, tanto en lo que se refiere a -

la forma como a los niveles de salarios. 

•oruega aplica salarios mínimos eol~ 

mente a la indus~ria del vestido y tllo sol&iJlente porque cae

bajo la aplioaci6n de una reglamentacidn especial sobre trab.! 

jo a domicilio, en la que un consejo especial decide sobre -

los niveles de salarios. 

Italia, con una ley de 1959, da efe2, 

tos obllgatorios a las negociaciones colectivas, en una forma 
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semejante a la de los llamados contratos ley del Derecho Mex.!, 

oano, y el régimen se aplioa a todas las ramas de actividad -

eoon6111ioa, con estatutos especiales para el servioio domésti

co y trabajadores al servicio de los propietarios de inmue--

ble11. 

Pasando ahora al tercer gran grupo -

de paises.que ea el de loa sistemas mixtos nacionales y aeot.!!_ 

rialee, oomen~aremos lo siguiente& 

I. Países con economía de mercado. Entre loa ~ 

paises desarrollados con economía de meroado, ya se hizo men

oi6n en la olasif'ioaci6n inicial, dentro de este agrupamiento, 

a Bélgica, España, Canadá, Nueva Zelandia y los Estados Uni~ 

dos. 

En B6lgica, como en Francia, en épo

ca de la gue:rra y en la inmediata posterior hubo una reglame~ 

iaci6n general de los salarios para toda rama de actividad, -

pero en la actualidad la f'ijaci6n se deja a la negociación c~ 

lectiva que ha. alcanzado un alto nivel y una amplia oobertu-

ra, con un sistema de negociac~onea a nivel da rama de indus

tria, realizadas a través de comisiones paritarias para cada

rama, en las cuales la presidencia de las mismas ee ocupada -

por un reyresentante gubernamental, el cual, sin embargo, ca

rece de voto, ya que los votos los emiten las representacio--
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nea patronal y de trabajadores. Los convenios adoptados en -

esas negociaciones adquieren fuerza de ley aplicable a toda -

la rama de actividad mediante la sanoi6n del poder público, -

en forma semejante a la de loa contratos-ley de-la legislar--

oi6n' mexicana. llo existen salario• ll!n1moa legales y ni loe-

trabajadores, ni las autoridades, ni loa 81Dpleadores sienten-

la necuidli.d de la inatituo16n, ya que ~ una gran propo~ 

oi6n de sindioalizaci6n (voluntaria y libre), hay una gran -

proporci6n de afiliaci6n empresarial a las asooiaoi~nee de -

rama de industria y ese sentido oorporatista opera etioamatn-

te, con el mecaniamo de las comisiones :paritarias que reeu.el-

ven todo problema dcitro de oada rama industrial. 

Bn Bapaña el sistema cubre, a partir 

de 1960 y 1961, a las aotiTidades industriales y comerciales, 

incluido el trabajo a domicilio. La reglamentaoi6n vuede --

aplicarse bien sea a nivel de rama o profesión determinada o-

para todas las prot1111iones en general, con normas especiales-

para salarios agrícola• ¡'para trabajadoras ooaeionalea de~ 

agricultura y ganadería. Las tasas•son fijadas por el Kinia

tro de Trabajo, previa informaci6n del Consejo del Trabajo, -

que fUnoioD& bajo las 6rdenea de aq11,l. In este c111po ooao -

en otros, no se tiene notioia de participación de loe saeto--

res afectados. 

En Canadá el salario mínimo horario-

l 

\ 

1 ¡ 
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(a Un nivel relativamente superior al de los Estados Unidos)

es establecido por el Tribunal Laboral y aplicado a todos los 

8111J1l•ados mayores de 17 años en las industrias federales. Bn 

las diferentes provincias operan diversos sistemas para la f.!. 

jaoi6n de salarios y para la proteooi6n del salario mínilllo, -

en proceso de extensión. 

lueva Zelandia adopt6 una nueYa ley

de salario m!nilllo en 1945, que cubre a todos los trabajadores 

adultos de ambos sexos y en 1962 una para todas las catego--

ría• de trabajadora• agrícolas. Los aala.rios se fijan por -

una orden del Gobernador general adoptada en Consejo. 

Lo1 Estados Unidos a partir de la -

Ley sobre Normas Laborales Equitativas de 1938, r'eformada en-

1966, cuentan con salarios m!nimos para un 80% aproximado de

empleados privados que no ejercen labores de supervisi6n. El 

20% restante, excluido de esa Ley, está integrado por loa tr!, 

bajadores del sel'Yioio doaéstico, los 111pleadcs en pequeños -

establecimientos de venta al por menor y·a1 por mayor y en -

servicios; y los trabajador~s agrícolas de pequeñas granjas.

Algunos de estos trabajadores están cubiertos por legislacio

nes estatales de salarios m:ín:inios. La reforma de 1966 esta

bleoi6 diversas modificaciones escalonadas en el tiempo, has

ta 1971, año en el cual se instituy6 un salario para los tra

bajadores agrícolas y otro para loe demás trabajadores, que-

dando exoluídoe loe empleados con funciones ejecutivas, admi~ 
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nistrativas o profesionales y los empleados de gobierno. Los 

salarios mínimos en los Estados Unidos son fijados por una -

ley del Congreso, en la forma legislativa comltn y oorriente,

pero no existe un procedimiento o mhodo oonoret.o referente -

en especial a los salarios m!nimos. 

II~ Países de Europa Oriental• l!ulgal'ia, Hun-

gría, Polonia y la U.R.S.S. 

El salario mínimo general en todos -

estos países, representa el grado inferior más bajÓ de cada -

escala de salarios y sueldos establecida en esos países, las

cuales cubren a todas las categorías de persona.a remuneradae

por. virtud de un oontr~to de trabajo. In todos estos :paísee

existen salarios mínimos por sectores y w;i salario m!nimo un,!_ 

forme nacional para todo tr~bajaJor y empleado. Son más el.!. 

vados los mínimos sectoriales que el general; la política de

salarios, en forma racionalizada, es parte integral de la pl!. 

nifioaci6n nacional centralizada y tambi'n los niveles de sa

larios están centralizados bajo la :xi,esponsabilidad dol Minis

tro encargado de la rama específica de actividad, con el aoue~ 

do de los sindicatos y aprobaoi6n de una. oomisi6n o consejo -

de trabajo y salarios, y por el Consejo de ~inistros. Casi -

todos estoe países han iniciado la utilizaoi6n de primas de -

rendimient~ modificadas y tambHn se han heoho algunos cam

bios en la planifioaoi6n con tendencia a descentralizar algu-
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naa funcionen y a dar mayor importancia a loa arreglos entre-

loe sindicatos y administraoionee no centrales, con algunos -

mecanismos de negociaoi6n que afectan a todas las estructuras 

de salarios y a los niveles de salarios mínimos. 

Un fraginento de la conferencia que -

dictó el profesor soviético A. Grigoriev, en un ciolo organi-

· Zado en el otoño de 1962 en.Ginebra, Suiza, por el Instituto-

Intemaoional .de Estudios Laborales, bajo el titulo do 11Prin

oipios :Báaiooa de la Organizaoi6n del Traba.jo e.n la UliSS" -

dioe149 

"·... hay alguna injusticia en este 

sistema de distribuoi6n (según el trabajo realizado). Las ªl?. 

titudes físicas de la gente ~o son iguales, una persona es ~ 

vieja, la otra ea joven y fuerte¡ salarios ieualea son reoib.!, 

· doA por trabajadores con familias grandes y por personas sol-

taras que pueden gastarlos totalmente en sí mismas. La die--

tribuci6n d1t salarios más justa no seria señalando salarios -

iguales, sino salarios de acuerdo con necesidades, haciendo -

oaso omiso de la contribuo~6n de esfuerzo a la economía so-~ 

cial. Pero la Uni6n SovUtica no es todavía lo sufioientem8!1. 

te rica para punar en efecto este sistema, y alln hay personas 

que no consideran que el trabajo sea su deber social fundame.E, 

tal. Coneeouentemente, la distribución de acuerdo con el ~ 

trabajo, prevalece y prevalecerá por mucho tiempo en la soci.!. 

dad aooialieta. 
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Sin ella, el nivel de riqueza aooial 

requerido para la transición al principio comunista de di•tr!, 

buoión oonfol'lll9 a las neoesidadea, no puede ser alcanzado." 

En Bulgaria, CheooesloTaquia, Polo--

nia y le u.n.s.s., las asoalaa d~ s&larioa se señalan para º.! 

da rama de industria o saotor eoon611ioo·7 ae utilizan - ooe-

fioientes regionales de salario - eapeoiallDl!lnte en la Uni6n

Soviétioa, que están ligados a las oondioionea regionalH d .. 

vida y de trabajo, a los precios y a la escasez de mano de --

obra. 

PQlo~ia tiene un siat91114 de revisión 

de los salarios a cargo del Ministerio de la rama eocn6n1oa - . 

respectiva oon intervflnoi6n del sindicato correspondiente, 7-

con· el señalamiento final realizado por la Comisión de Traba-

jo y Sala.rice, de acuerdo oon el Consejo Central de Sindica--

toa. Sistema oaai idéntico opera en Cheooeslovaquia. 

Hungría aplica salarios mínimos a la 

industria dividida en tres sectores conforme a la Ordenanza -

de 28 de julio de 1946, posteriormente completada. oon otra de 

5 de septiembre del m1111110 año y por decreto de 1952. 

En general en este grupo de países -

puede considerarse que ex.iste una combinaoión de mhodos. 
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Por una parte la diferenoiaci6n del monto mínimo obedece a di! 

tintas categorías de trabajo, como es el caso en la industria

minera del carbón y de minerales diversos, en que existe un ª!. 

lario mínimo básico para los trabajadores subterráneos y otro

ealario mínimo para l~s trabajos de superfioie, del mismo tipo 

de los que existen en la Comunidad Europea del Oar~6n y del -

Acero ( inteera.da por ilemani;., Franoie., Italia, B&lgioa, Hola,!! 

da y Luxemburgo). El segundo procedimiento, de eran aplioa--

oi6n, establ~oe un mínimo básico y uniforme para cada indus--

tria, con salarios complementarios dependientes de la dificul

tad del trabajo, importancia nacional de la industria y el ºº.! 
to de la vida. 

B). P.USES :E VliS DE DESARROLLO (Af'rica - Am,! 

rica Latina - ll. Caribe - Asia) 

Afrioa. En loe países africanos del primer grupo

ee han adoptado sistemas al modelo del salario mínimo intorpr2_ 

fesicnal garantizado y del salario minilllo agrícola de Francia. 

11 CQIJ&O (ICinehaea) aunque mantiene sistema nacional, ha deli

mitado zonae de salarios. Marruecos tiene además del salario

mínimo general un régimen de salario especial para el trabajo

ª domicilio y para trabajadores en obras y servicios pdblioos. 

En la mayor parte de los países afri

canos de sistema nacional, hay comisiones paritarias que emi--
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ten dictámenes para la oonsideraoi6n de las autoridades que -

fijan y revisan los salarios mínimos. En Togo y Dahoaey la -

consulta es tripartita. En Alto Volta y Jlalagasy hay oomiaiE_ 

nea mixtas regionales y una oomisi6n mixta nacional. En Ma-

rrueoos, la Comisi6n Central de Prdcioe y Salarios fija loa -

salario• mínimos a nivel regional y nacional • 

.ltilrica Latina 1 el Carib9. En cuanto a loe pai

ses de Am6rioa Latina 1 el Caribe que mantienen un principio

de aplicaci6n nacional, la O.I.T. considera que se pueden au!?_ 

dividir en 1011 que efectivamente mantienen ese sistema' nacio

nal, otros cuya legislaci6n a6lo cubren ciertos sectores de -

actividad econ6mioa y un tercer grupo en el que da hecho tem

bi6n se cubre sol11111ente sectores específicos. 

Dol primer subgrupo tc;x11an parte Ar

gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Repdblica Domi

nicana, Bouador, ll6xico, Nicaragua, Panw, Perú 1 Vene•ela. 

En el segllJldo quedan Guatemala, Bol,! 

via y Jamaica. 

En el tercero, Uruguay, Puerto Rico-

y Cuba. 

El estudio de la OIT, al examihar -
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sistemas de ámbito nacional, comenta solamente al primor sub-

grupo. 

Un hecho observado por muchos inves

tigado~ee de cuestiones sociales latinoamericanas, en ccnvers.!. 

ciones dire.ctas oon profeeionistas de divttrsas nacionalida!\es, 

así como en alguna visita a Centro y Sudamérica, consistente -

en que nuestros países han sido muy afectos a la adopción de -

avanzados prin~ipios en las constituciones y en las leyes, 1 a 

producir reformas abundantes de las leyes f'Undamentales y re-

glamentarias, pero han dejado grandes distancias entre la le~ 

gislaci6n y su aplicación efeotiva. De tal hecho ha derivado

la preocupaci6n de las reuniones y organismos internaoionalea

por lograr mayor eficacia aplicativa. Esta situaci6n ha sido

constante en todas las· reuniones de la Alianza para el Progre

so e instituciones financieras internacionales conexas, de las 

organizaciones inter~acionales de Seguridad Social, d6 las CO!!, 

ferencias regionales y mundiales de países miembros de la OIT. 

A pesar de la adopoi6n de sistemas -

más o menos elaborados en las legislaciones de la mayoría de -

loe países latinoamericanos, par.a la fijaci6n de salarios míni 

moa, el número de países· en que i\lncionan efeotivamente se re

duce a cifras minúsculas, por circunstancias de política inte

rior o internacional, de mantenimiento de estructuras econ6mi

oae semii'eudales o coloniales 1 de rupturas del orden democráti 
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co por golpes, caciquismos y otras máe. En forma muy notable, 

perjudica a nueetrae naciones la impoeici6n de criterios de 8!!. 

puesto liberalismo econ6mico por los negociantes ricos e%tran-

jeros que controlan los mercados de productos primarios de loe 

que vive latinoam.,rica, con el consecuente aherrojamiento de -

la intervenci6n del Estado, que se minimiza y pretende limitar 

a la protecoi6n de· la iniciativa privada. A esa i11posici6n.....; 

del exterior se aúna la aeimilaoi6n a esas corrientes de ideas 

de loe grupos nacionales de negociantes, que cierran los ojos-

a las necesidades de reforma sooial profunda y creen de. buen~-

te o pretenden creer en ese liberalismo que hace mucho tiempo
il 

ha sido abandonado en la dootriD& y en la práctica en todos --

los países capitalistas y s6lo tiene vigencia torzada en .bl&r! 

ca Latina, donde se sigue vhiendo al margen de la planeaoi6n-

racional y del desarrollo social auténtico. 

En los países de .Am.Srica Latina que-

tienen sistemas nacio~.le& de salarios, en todoa ellos se guar_ 

da el principio de repreeentaoi6n paritaria de empreaarioa 1 -

trabajadores en las comisiones o condlejoa nacionales de aala-

rios, que son 6rga.~os permanentes y descentralizados, general-

mente presididos por :f'unoionarios, o sea, de carácter tr:l.part!, 

to. En el Perú, además de lae representaciones de trabajado--

res, empresnr:l.oe y gobierno, hay representantes de la Univers! 

dad de San Marcos de Lima y de las universidades técnicas y -

agrarias. 
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El sistema de salarios en los países 

a que se hace referencia, se extiende en forma general a todos 

los trabajadores de la industria y del comercio, inclu:ído el - · 

trabajo a domicilio y la agricultura, si bien la proteooi6n a

loe trabajadores de esta actividad es bastante más reducida en 

el panorama continental. Por regla general los trabajadores -

del Eat~do y de loe servicios rúblioos tie~en estatutos espe-

ciales. 

En Brasil, Colombia, Ecuador y !Uxi

co, ee establecen diferencias reg.lonales y en Chile ha;y cuatro 

regímenes de salarios mínimos1 uno general, para la mayoría -

de loa trabajadores, y tres especiales, aplicados a los traba

jadorea aalitreroe, agr!oolas y empleados particulares. 

Asia. Por lo que se refiere a los países de AsiR 

de sistemas de ámbito nacional, mencionamos que el estudio co!!_ 

sidere a Si~ia 1 China, Filipina.a y Vietnam. 

En China existen comisiones regiona

les y nacionales tripartitas y grupos de eacuesta que dictami

nan eobre salarios mínimos aplicables a loe trabajadores de t.!!_ 

das las actividades, ante las autoridades que señalan esos sa

larios y los revisan. 

En Siria hay comisiones regionales -
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tripartitas que señalan salarios aplicables a todas las indus-

tria• 7 al· comercio. 

Filipinas cuenta con un. Consejo o ~ 

Junta·de Salarios que recomienda las cifras de salarios m!ni-

moa para todos los trabajadores agr!oolaa y no agrícolas, ai -

bien en la práctica ea reducid& la aplioaci6n a la agrioultu--

ra. Las recomendaciones son oonside~adas o rechazadas libreme~ 

te por las autoridades de fijaci6n. 

' Vietnaa diepone de llll& Comisi6n Con-

sultiva Regional del Trabajo y de un Consejo Superior de la K.!!, 

neda 7 Crédito que intel'Tianen en la fijación y revisi6n de -

sala,rioa lllÚliaoa, los cntalea deben euardar relaoi6n con la avo . - . 
luoi6n de la economía general y se aplican a los trabajadores-

de empresas iJldustrialea, mineras 7 comerciales 7 a las profa-

eioneo'liberal~s, asi como a los agr!c~lae y de los servicios-

pliblioos. 

Por lo que~respecta al seeundo grupo 

dQ sistemas sectoriales, voy a referirme a uno por uno •pe•8!, 

do por los afrioanoa. 

~ioa. Kenia, ligeria, Sierra Leona, Sudán, --

Uganda y Malawi utilizan sistemas de este tipo, es decir, eeo

toriales, con consejos de salarios de intagraoi6n triparÍita,-
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que presentan pequeñas variaciones de pais a país. 

En Kenia la aplioaoi6n cubre 11 seot.!!, 

rae de actividad, que comprenden la mayor parte de los traba

jador•s de la industria, comercio y agricultura a los que el

oonsejo de salarios, tripartito, asigna las ~ifras respeoti--

vas. 

En Nigeria se están haciendo arre--

glos para extender el sistema para hacerlo de aplioaoi6n na-

oional. Sierra Leona tiene nueve sectores espeoificados de -

las industrias de transformaoi6n, comercio y agricultura, se

gún la 11Wages Board Ordinanoe" de 1945, q\ie establece un con

sejo que propone al Poder Ejecutivo. 

llalan tiene también una junta con

sultiva, que estudia loa salarios y condiciones de trabajo ~e 

todos loa trabajadores del país y existe.la posibilidad enª.!!. 

te país de orear consejos de salarios en sectores determina-

dos o para categorias de trabajadores en los que el llinistro

de Trabajo verifique que no hay métodos adecuados de fija-~ 

oi6n. Se han oreado tres oonaQjos, para industrias de la ~ 

oonstruooi6n, transportes por carretera y elaboraoi6n de tab! 

óo, que tienen tasas mínimas de salarios. Los consejos ope-

ran recomendando a la C;omisi6n Naoi.onal de Salarios y el Mi

nistro de Trabajo procede a la fijación, habida cuenta del 
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dictamen de es!!. Comisión y de las recomendaoiones de la Junta 

Consultiva en los casos an que no hayan coneejos de salarios. 

La Junta y la Comiei6n eon tripartitos. 

En Sudán t11111bi6n se establece el ca-

ráoter supletorio de la reglamentaoi6n, qu~ a pesar de que en 

principio tiene aplicaoi6n para toda olaae de trabajad.oree, -

de hecho tiene operanoia en algunas profesiones domésticas y-

comerciales. 

Ugazida posee un si ete:aa 111.i.xto de re-

giones urbanas y sectores de actiTidad, oon consejos de sala

rios y junta conattl.tiva que protegen a la oonstruooi6n, tran.! 

portea e industria del tabaco. 

América Latina y el Caribe. 'l'ienen eiatema.s seo-

torialee Bolivia y Guatemala en la parte continental y Jamai

ca y Barbada en Las .Antillae. 

:Bolivia reetringe la reglaaentiaoión-

a los trabajadores fabriles, industria minera privada y ohof!. 

res, excluyendo a loe trabajadores agrícolas y a los servi~ 

oios, pero incluye a la banca, ferrocarriles, enseñan.za y a-

presas estatales, a través de un Comité Nacional del Salario-

Mínimo que fija a prepuesta de comités regionales ¡ previa la 

realizaci6n de encuestas para determinar las necesidades f1111,1 



- 130 -

liares en las diversas regiones eoon6mioas. Las cifras pro-

puestas por el Comité Central son puestas en vigenoia por de

oreto del Ministro de Trabajo. 

Ouat111ala asigna la fijaoi6n al Po-

dar Ejeoutivo, a recomendaoi6n de comiaiones paritarias y di.!!, 

tamen de la Ccmisi6n Nccional del Salario, tripartita, que º.!!. 

bren en teoría a todas las actividades, pero en la realidad -

se ha ~plica~o el sistellll:. solamente a la industria textil y -

al comeroio¡ a éste último desde 1964. 

Jamaica aplica eu reglamentaci6n aJ.

oomercio y mauui'acturas, en un sistema dentro del cual el Mi

nisterio de Trabajo hace la fijaci6n previa consulta con el -

Consejo de Salarios Mínimos y se prevé también el estableoi-

miento de comisiones paritarias tripartitas para loa sectores 

de actividad en l~s que los salarios sean demasiado bajos. 

Barbada ha ratificado el 26 de mayo

de 1967 el convenio número 26 de la OIT, y se dispone a adop

tar medidas de aplioaci6n de los métodos previstos en ese in! 

trumento internacional. 

Asia. En Asia utilizan sist~mas sectoriales pro

piamente dichos Birmania y la India. 
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Birmania, con una ley de 1949, oreó-

consejos encauzados de regular los salarios mínimos, sobre --

base de supletoriedad respecto de la oontrataoi6n colectiva y 

en los casos en que los niveles de salarios sean bajos. Para 

ese efecto se prevé la designaoi6n.de una comiei6n de encues

ta que informa y recomienda sobre la conveniencia de estable-

oer un consejo de salarios tripartito, que postei'i.ormente pr,2_ 

pondrá al Presidente de la Uni6n Birmana las oitras de sala--

rios. El gobierno puede de propia iniciativa1 constituir ta-

les consejos y es el presidente quien hace la fijaoi6n al ---

adoptar las propuestas de los consejos. Hasta ahora existen-

tasas mínimas en los trabajos conectados oon el arroz, tabaoo 

y elaboraoi6n de aceite. 

La India adoptó un sistema en 1948 1-

mciific&do en 19601 que atribuye a loa gobiernos de los esta-

dos ~· en algunos casos al gobierno central la facultad de fi-

jar salarios mínimos en tipos específicos de empleos, en los-

·que es más probable que ee produzca la explotaoi6n del traba-

jador. Se calculó que en 1962 la protección cubría a 5.2 mi-

llones de trabajadores, de un total de trabajadores cercano a 

los 188 millones. Existen asimismo juntas de salarios a ni--

vel nacional, que no emiten decisiones obligatorias, pero sí-

han tenido efectos en 16 ramas industriales, entre las cuales 

están el azúcar, cemento, textiles de algodón, yute, planta-~ 

oiones de té, café y caucho, así como en la industria eiderú!, 

1 
1 

1 
i 
1 

\ 
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gica y en el periodismo. Lae juntas tripartitas realizan in-

vestigaciones e informan al gobierno·, con recomendaciones que 

comprenden toda la estructura de salarios de la rama. 

Comentando el tercer gran grupo de -

países, que es el de los sistemas mi:ltos y seotoric.lsa, el ª.!. 

gunRo subgrupo está i~tegrado por países, de los cualea el e.! 

tudio de la OIT comenta tres de Af'rioa que son Ghana, la Rep§. 

blioa Ara.be ~nida y Tanzania. Más tarde se unieron al grupo

Bostwana. y Leshoto que ratificaron el convenio número 26 en -

el 11188 de octubre de 1966, en cuanto estados independientes. 

En Ghana existen juntas saláriales -

tripartitas y cooperativas de oficios que recomiendan al Mi--

nietro de Trabajo los salarios mínimos, que son fijados por -

fate oon oone1.üta adicional a representantes de empleadores y 

trabajadores interesados. Hasta la fecha ea han fijado para-

el comercio al por meno~, hoteles, restaurantes y estableoi--

lllientos similares, en forma específica, pero t81llbi&n existen-

normas legales a nivel nacional sobre salarios mínimos para -

todos los trabajadores, con ciertas excepciones. 

En la República Ara.be Unida hay die-

posioiones en el Código de Trabajo que prevén comisiones mix-

tas para la fijaoi6n de salarios en cada provincia o territo-

rio, bajo la autoridad del gobierno provincial. LaG proposi-
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ciones ee someten al :Ministro de Trabajo que hace la fijaoi6n. 

En forma indirecta a través d~ una diepoeioi6n gubernamental

emi tida en 1950 sobre indemnizaciones por oarestía de vida, -

se han establecido salarios mínimos en la industria y el oo-

meroio. 

Tanzania tiene consejos salarial•• -

)para ciertas industrias y juntas de salarios mínimos para los 

trabajado~es agrícolas y trab~jadores ocasionales, oon exolu

si6n de loe trabajador~s de las plantaciones. Se han exclui

do también los trabajadores de las minas de oro 1 loe que la

boran en las campañas gubernamentales contra el hambre. Te

rritorial.mente, se han incluido en la fijación de loa sal.arios 

mínimos las zonas urbanas de Dal.'-es Salaam y Tanga, más los -

80 munioipios más importantes y otras zonas enU111eradas en la-

orden de sal.arios de 1962, Vigente a partir de 1963 y que pr,!?_ 

tege a personas de uno y otro sexo. 

América Latina y el Caribe. Los países de siste

ma mixto en América Latina son Cuba~ Puerto Rico y Uruguay. 

En.Cuba la Comisi6n Nacional de Sa.-

larios Mínimos, de integración tripartita, emite resoluciones 

sobre salarios oon fuerza de ley. La fijación de salarios m,! 

nimos en este país tiene anteoedentes legislativos desde 1934 

y 1935 y fué objeto también de decretos e~itidos en 1942 y --
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19441 para ser recogida en la Conotituoi6n de 1952 y finalme.!l 

te establecida en la forma vigente en las leyes 1021 y 1022 -

de 27 de abril de 1962, de aplicación a todos los trabajadores 

de la industria, del comercio y de la agricultura, con la·--

dnioa exoepci6n del servicio dom6stioo. 

Puerto Rico tambi6n adcpt6 el siste

llla de comisiones tripartitas y de una junta de sal.arios míni

mos. En 1938· se acogió a la Ley Americana Sobre Normas Labo

ral•~ Equitativas, para aplicarse ~ las industrias dedioadas

al comercio interestatal, en la cual se estableció un salario 

mínimo horario. En 1940 se reformó esa Ley y se aplio6 por -

aeotores_la fijación de los salarios mínimos, a través de de

cretos que protegen a un número importante de trabajadores de 

la isla. Hay disposiciones de aplicación a las actividades -

eoonómioas locales no comprendidas dentro del marco de aplic! 

oi6n de la ley federal. 

El Uruguay posee tres regímenes co

rrespondientes a los trabajadores agrícolas, a los trabajado

res a domicilio y un tercero de carácter general que compren

de 20 agrupamientos de actividades económicas. El segundo -

régimen dispone la creación de comisiones de salarios de oa-

ráoter tripartito y el tercero, o sea el de carácter general, 

previó la creación de un consejo de salarios, también tripal"

tito, que opera para cada uno d.e los 20 agrupamientos. 
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Asia. En Asia tienen sistema mixto Coilán y Pa--

kistán, muy semejantes en estos dos países en ouanto al oampo 

de aplicaoi6n y al i'Unoionamiento de los órganos aplioativos. 

Los organismos de fijación en los dos 

paises oitados son oomit'• tripartitos de salarios. 

En Ceilán el Comité tiene atribuoio-

nes de nivel nacional, pero también intel'Viene en la fijaoi6n 

por sectores industri&les y oomercialeu. 

En Pakistán hay una separaci6n entre. 

las funciones de comités provinciales de salarios mínimos que 

se !moargan de hacer la fijación para cada sector de aotivi-- . 

dad dentro de su provincia y existe un Comité Central, de fa-

oultadee fijatorias de fmbito naoional. 
.. 
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APENDICB UNO 

PRECEPTOS JURIDICOS EN VIGOR, RELATIVOS 
A LCB SALAR!OS :M:INIMOS LEGALES 

A). OONSTITUCIOll POLl.'l'ICA DE LOS E&r!DOS Ulf.OX>B 

DXICilCS. 

!l'!TULO PlllllBRO 
CAPI!OLO l 

n. las Garant!aa Individuales 

!l.'tioulo 1º .- Bn loa Estadoa Unidos Mexioanoe -

todo indi'ri.dao go•ar' d.e lae gax-ant:t.a que otCl'ga eeta Conat,! 

tu~16n, laa cualee no.pod~án restr1.n4!:i=ae ni suspenderse, si-

no en loe oaaoa y oon la• oon4io1ones qll• •lla lliaa. ••ubl ... 

ce •. 

Art!oulo 5• .- Nadie podrá ser obligado a pre&-

tar trabajos personales sin la justa retribuo~6n y sin eu pl.! 

no consentimiento, a.ivo el trabajo il!!pWteto oo•o pena por la 

autoridad judicial, el ou.l •o ajustará a lo ~ispu•eto en l .. . . 
f:x-aooionea I y !! del U't:foulo 123. • 

"En cuanto 1\ loe servioioa público&-

e6lo podrán ser oblig~torioa, en loa ténninos que eatableeoan 

las leyes respeotivas, el de las armas y los de jurados, aa!

como el deeempefio de loa cargos conoejilea y loe de elaooión-
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popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y -

censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, Los servi

oioe profesionales de índole social serán obligatorios y re-

tri buídos en los términos de la Ley y con las excepciones que 

411ta señale.". 

El Estado no puede permitir que se -

lleve a efecto ningdn contrato, pacto o oouvenio que tenga -

pür objeto e~ menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrifi

cio de l.a libertad del hombre, ya sea por oausi;i de trabajo, 

de aduoaoidn o de •ot<i religioso. La Ley, en oonsecuenoia, -

no permite el establecimiento de drdenes monásticas, cualqui.!!. 

re que sea la deno,minaoi6n u objeto con que pretenden erigir-

se. 

Tampoco puede admitirse convenio en 

que el hombre paote su proscripción o destierro, o en que re-, 

nunuie temporal o permanentemente a ejercer determinada prof_! 

sidn, industria o oomeroio. 

El contrato de trabajo sdlo obli5ará 

a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, 

sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y n:> 

podrá extenderse, en nin1!'1n caso, a la renuncia, pérdida o m.!!, 

nosoabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho~ 
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contrato, por lo que respecta al trabajador, s6lo obligará a-

éete a la correspondiente responsabilidad oivil, sin que en -

ningl1n caso pueda hacerse ooaoci6n sobre su persona. 

'l'I'l.ULO SEXTO· 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

i,' 

Artículo 123·- El Congreso ne la Unidn, sin oon-

travenir 1 les beses siguientes, debfll'á expedir leyes sobre -

el trabajo, lee cuales regirán: 

A). Entre los obreros, jornaleros, empleedos, 

4om4etioos, artesanos y, de una manera general, todo oontreto-

de trabajo. 

V.- Lea mujeres, durante los tres meses snt.! 

rieres al parto, no desempeñarán trabajos f:f:eiooa que exijan-

esfuerzo material oonaide..~able. En el mee siguiente al parto 

diai'rutarán forzosamente de desoanso, debiendo percibir su se 
~ -

lario íntegro y conservar su empleo y loa derechos que hubie-

ren adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios por día, de medie hora-

cada uno, pera amamantar a sus hijosJ 

VI.- Los Salarios !Unimos que deberán disi'rl!, 

ter los trabajadores serán generales o pro·'esionales. Loe --

primeros regirán en una o en varias zonas económioas; .loe se-
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gundoe se aplicarán en remes determinadas de le industrie o -

del comercio o en profesiones o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales debe-

rán ser eufioientea pera setisfaoer las necesidades normales-

de un jete de familia, en el orden material, social y oultu--

ral y para proveer a la eduoaoidn obligatoria de loe hijos. -

Loa salarios m!ni•os profesionales se !ijar~n considerando, -

1demáa, las condiciones de las distintas actividades indus---

triales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfruta-

rln de un salario mínimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por-
, 

Comisiones Regionales, inte~adae con Representantes de loe -

Trabajadores, de los Patrones y del Gobierno y serán someti--

dos para su eprobeoidn Ei una ComisicSn Nacional, qua se inte--

grarl en la misma for•• prnis·i.a para las Comisiones Regiona-

leas 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder -

salario igual, sin tener en cuente sexo ni nacionalidad¡ 

VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado 

de e•bargo, compensaoicSn o descuento; 
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X.- El salario deberá pagarse precisamente en mo-

neda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo oon 

mercancías, ni oon vales, fichas o oual~uier otro oigno repr.!!. 

aentativo oon que se pretenda substituir la mo~edaJ 

X!.- Cuando por circu..~stanciaa e:xtreordinariaa d,! 

b11n aumentarse las horas de jc1•nads, se abonará como solario-

por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fija-

do para las horas normales. En ningdn caso el trabajo extra-

ordinario podrá e:xoeder de tres horas diarias, ni de tres ve-

oes .oonaeoutivas. Los hombrea menores de dieoiseis .años y --

las mujeres de cualquier edad, no serán admitidas en esta ol.! 

se de trabajoBJ 

XXI.- Si el patrono se negare a someter aua dife-

renoiaa al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la-

jllnta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 

obligado a ind~mnizar al obrero con el importe de tres mea••-

de salario, además de la' responsabilidad que le reeul te del -

conflicto, Esta disposición no es¡á aplicable en los casos -

de las acciones consignadas en la fraoo16n siguiente. Si la-

negativa fuere de los trabajador es, se dará por terminado el-

contrato de trabajo; 

lCXII.- El patrono que despide a un obrero sin ºª.!! 

se justificada o por haber ingreaado a una asociación o sindi 

• 

! 
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cato, o por haber tomado rarte en una huelga lícita, estará -

obligado, a elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o-

a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La -

Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser acimido-

de la obli15aeión de cumplir el contrato, mediante el pago de-

una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indem-

nizar al trabajador con el importe de tres meses de salario,-

cuando se retire del servicio por falta de probidad del patro 

no o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en au pera~ 

na o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patr~ 

no no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los ma--

los tratamientos provengan de dependientes o familiares que -

olxren con el consentimiento o tolerancia de 61; 

XXIII.- Los crérlitos en favor de los trabajadores, 

por salarios o sueldos devengados en el último año, y por in-

demnizaoiones 1 tendrán ~referencia sobre cualquiera otras en-

los casos de concurso o de quiebra; 

XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajad.2_ 

res a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o -

derendientes, s6lo será responsable el mismo trabajador, y en 

ningún caso y por ni~ motivo se podr~n exigir a los ~iem--

broa de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la -

cantidad excedente del sueldo del trabajadi:-r en un mes. 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a-

los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

1 
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b) Lee que fijen un aalerio que no sea r_! 

muneredor a juicio de las Juntas de Conciliación y .Arbitraje. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, 

fonda, oaf~, taberna, cantina o tienda.para efectuar el pago-

del salario, cuando no se trate de empleados en esos estable-

cimientos. 

f) Las que permitan retener el salario en 

concepto de multa. 

'B). Entre los poderes de la Unic$n, los Gobie.!: 

nos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabej,! 

dores1 

IV.- Loe salarios serán fijados en los pres!!, 

puestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida-

durante la vigencia de ~stos. 

hln ningdn CASO 103 salarios podrán ser-

inferiores al mínimo para loe .trabajadores en general en el -

Distrito Federal y en las Entidades de la República; 

v.- A trabajo igual corresponder~ salario ~ 

igual, sin tener en cuenta el sexo; 
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VI.- Sdlc podrán hacerse retencionea, des---

cuentos, deducciones o embargos el salario, en loe oasoa pre-

·vistos en las leyes; 

XIV.- La Ley determinal'., 101 oargoa que-Ba-

r&n considerados de confianza. Las persones que loa daeempe-

ñen disfrutarán de las medidas de proteooidn al salario y go-

zarAn de loe beneficios de la seguridad social. 

11) • LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TITULO PRIMERO 
Principios Generales 

Artículo 1° .- Le presente Ley es de observanoie-

general en toda la Rep~blioa y rige las relaciones de 1.ra'blljo. 

com:¡:rendidas en el Artículo 123 1 Apartado "A", de la Constit.!! 

oicSn. 

Artículo 5• .- Las diepoeioionee de esta Ley son

' de orden p~blioo, por lo que no producirá efecto legal, ni i,!! 

pedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrita o VI!;!: 

bel la estipuleoidn que establezca: 

V.- Un salario inferior al mínimo¡ 

VI.- Un salario que no sea remunerador~ a --

1 

i 

1 

¡ 
i 

l 



- 144 -

juicio de la Junta de Conoilieci6n y Arbitraje. 

TITULO TERCERO 
Condiciones de Trabajo 

CAPITULO V 
Salario 

.Articulo 82,- Salario es la retribucidn que debe

pagar el patrdn al trabajador por su trabajo. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse wr unidad 

de tiempo, por unidad de obra, por oomisi6n, a precio alzado-

o de cualquier otra manera, 

Cuando el salar~o se fije por unidad 

de obra, además de especificarse l.a naturaleza ::le écta, se h.J!. 

r& constar le cantidad y calidad del material, el estado de -

la herramienta y útiles que el pstr6n 1 en su caso, proporcio-

ne para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondr~ a 

disposioidn del trabajador, sin que pueda exigir cantidad al-

gune por concepto del desgaste natural que sufra la herramie.!l 

ta como consecuencia del trabajo. 

Artículo 85.- El salario debe ser remunerador y -

nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposi-

oionea.de esta Ley. Para fijar el importe del salario se ten 

drán en consideracidn la cantidad y calidad cle1 tr!lbajC", 

l 
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Eu el salario por unidad de obra, la 

retri buoi8n que se pague •erá tal, que para un traba jo normal, 

'en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del S.!!, 

lario mínimo, por lo menos. 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempAñado en pue.!!. 

to, jornada, condiciones de efioienoia también iguales, debe -

corresponder s~lario igual. 

CAPITULO VI 
Salario M:l'.nimo 

Art!oulo 90.- Salario Miniao .es la oantidlld 11enor 

qu~ debe recibir en etectivo el trabajador por los servioios

prestados en una jornada de trabajo. 

El salarj.o mínimo deberá ser suf'ioie.!! 

te pera satisfacer las necesidades normales de un jefe de f'Hi, 

lia en el orden material,'sooial ~cultural, y pare proveer•~ 

la eduoeoi6n obligatoria de los hij¡is, 

Artículo 91.-.Los salarios mínimos podrán ser gen_! 

ralea para una o varias zonas eoonómioas, que pueden extender-

se a una, dos o mh Entidades Federativas, o profesion11las, P.! 

ra una rama determinada da la industria o del oomeroio o para-. 
profesiones, oficios o trabajos especiales, dent.ro de una o v.! 

riaa zonas eoon6~icas. 
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Articulo 92.- Los salarios mínimos generales regl 

r&n pera todos los trabajadores de le zona o zonas coneinera

dea, independientemente'de lee remes de la industria, delco-

mercio, profesiones, oficios ó trabajos especiales. 

Artículo 93 .- Los trabajadores del campo, dentro-

de los lineamientcis señalados en el Articule 90, disfrutarán-. 

de un salario mínimo adecuado.a eue necesidadea. 

Artíoiil.o 94·- Los salarios mínimos eer'n fijados-

por las Comisiones Regionales y serán sometidos pare su rati-

fioeoidn 6 modificaoi6n a le Comisión Nacional de los Sale---

rioe Mínimos. 

Artículo 95·- Lae Comisiones Regionales y le Com1 

si6n Nacional fijarán los salarios mínimos prof~sionelee oua_!! 

do no exista algún otro procei!imiento legal para su fijecidn, 

ni existen contratos colectivos dentro de ia :?:ona raspee ti va, 

aplioablee a la mayoría de los trabajadores de determinadas -

profesiones u oficios y le importancia de ~atoa lo amerite. 

Artículo 96.- Los.Salarios Mínimos profesionales-

regirán para todos los trabajadores de la rama de la indus---

tria o del comercio, de le profesi6n 1 oficio o trabajo eepe--

oial considerado, dentro de una o varias zonas económicas. 

Artículo 97·- Los salarios mínimos no podrán ser-
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objeto de compensaoi6n 1 descuento o reducci6n 1 salvo en.loe -

caeos siguientes1 

I.- Pensiones alimenticias d eoretad as por le 

eutorid1d competente en favor de las persones menoionadae •n

el Jrt:rculo 110 1 :f'racoi6n V (Pago de peneiones alimentioiss -

en favor de la espose, hijos, esoendientee y nietos, decreta

do por la auto~ided competente). 

II.- Pago de rentas a que se refiere el Art! 

culo 151. Este descuento no podrá exceder del diez por cien

to del salario. 

III.- Pego de abonos pera cubrir pr~sta•os -

provenientes del Fbndo Naoionel de le Vivienda, destinados 1-

le edquisici6n, oonetrucci6n 1 repereci6n o mejoras de oasa• -

hebi teci6r1 o el pego de pasivos adquiridos por estos oonoep-

tos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremen

te por el trabajador y no podrán exceder del Teinta por cien

to del salario. 

CAPITULO VII 

Normas Protectoras y Privilegios del Salario 

Artículo 98.- Los trabajaclortis dispomlrfo libre-

mente de sus salarios. Cual 1uier diAposici6n o meclid1 que -

desvirt11e este derecho será nul11. 
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Articulo 99·- El derecho a percibir el salario es 

irrenunciable. Lo es igualmente el qerecho a percibir los s.!!. 

18l'ioe devengados • 

.Articulo 100.- El nalario se pagará directamente

al trabajador. Sdlo en los oasos e_n,que est~ imposibilitado 

para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará e le -

persona que deoigne oomo apoderado m9diant~ carta poder sus-

cri ta por dos testigos. 

El pago hecho en oontravencidn a lo 

dispuesto· en el p&rrafo anterior no libera de responsabilidad 

11 patrdn. 

Art!oulo 101.- El salario en efectivo deberá pa-

garae precisamente en moneda de curso legal, no siendo permi

tido hacerlo en meroano!as, •alas, fichas o cualquier otro -

signo representativo con que se pretenda substituir la moneda 

Art!oulo 105.- El salario de los trabajadores no

a&r§ obje'tt.> de compensaoi6n alguna. 

Artículo 1o6 .- La obligaci6n del patr6n de pagar

e! salario no se susrenrle 1 salvo en los caAM y con los requ.!, 

sitos establecidos en esta Ley. 

Art!cnlo 114.-Los trabaja1lnrf!s no necesitan entrFr 
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a concurso 1 . quiebra 1 suspensión de pagos o sucesión, La ,Tun-

ta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate-

·de loe bienes necesarios :para el pago de los salarios e inde.!!l 

nizacionea. 

Artículo 115,- Los beneficiarios del trabajador -

fallecido, tendrln dereo~o a percibir las prestaciones e in-'-

.demnizacionee .pendientes de cubrirse, ejeroi ter las ac.ciones-

y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio, 

TITULOSEX'l'O 

Trabajos Especiales 

CAPITULO VIII 

Trabajadores del Campo 

Artículo 283·- Los p11tronea tienen les obligacio

nes especiales aigW. en tea 1 · 

1.- Pegar loa salarios precisamente en ~1 lJa 

gar donde preste el trab~jador sus servicios y en período'e de 

tiempo que· no excedan de una semana¡ 
~ 

CAPITULO XII 

Trabajo a Domi'cilio 

Artículo 320.- Los patrones est4n obligados a 11.! 

va:r un ''Libro de registro de trabejarlores a domioilio", auto-
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rizado por la Inapecoi6n del '!'rahajo, en el que constarán los 

datos siguientes1 

I.- Nombre 1 naoionalid ad , edad 1 Bf:lXO, estad o 

civil del trabajac'lor y c'lomicilio o local c'lond e se ejeoute el

trabajo; 

II.- D!as·y horario para la entrega y recep

ción del trabajo y para el pago de los salarios¡ 

III.- Naturaleza, calidad y cantidad del t:r.!!. 

bajo¡ 

IV.- Materiales y rttiles que en oada ocasión 

se proporcionen al trabajador, valor de los mismos y forma de 

pago d• 'lol!I objetos perdidos o deteriorados por oulpa del tr,! 

bajador; 

V.- Forma y monto del salario¡ y 

VI.- Los dem~s datos que señalen los regla--

mentos. 

Los libros estarán permanentemente a 

disposición de la Inspe~oión del Trabajo. 
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Artículo 321 .- Los yia troneri en t.rega1'án ~rn tni ta-

mente a suti tr&bajadores a domici 1.io una libreta foliada y ª..!! 

torizada poi' la Inspecci6n del n-rabajo, que :ie denominará "T,i 

breta de trabajo a domicilio" y en la que se an.otarán los ela

tos a que se refieren las fraccionP.s I, IT y Vd el a:>:'tfoulo

an terior, y en cada ocasi6n que se proporcione trabajo, los -

mencionados en la Fracción IV del mismo artículo. 

La falta de libreta no priva al. tra

bajador de los derechos que le correspondan de conformirlad 

con las disposiciones de esta ley. 

Art!culo 322.- J,as Comisiones Regionales y Nacio

nal de los Salarios 'flf:!nimos fijarán los sal¡;rios mínimos pro-· 

fesionales de los diferentes tl'abqjos a domicilio, debiendo -

tomar en consideraci6n entre otras, las circunstancias siguie~ 

I.- La naturaleza y calidad de los trabajos; 

!].- El tiempo promedio para la elaboración-

de los productos; 

III .- J.os salarios y prestaciones J>eroi birlas 

por los trabajadores de establecimientos y empresas que ela~ 

ren los mismos o semejantes productos; y 

IV.- Los precios co·rrientes en el rieJ>c111!0 de 
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los produotos del trabajo a domioilio. 

Loa li broa a que se refiere el A.l'tío);! 

lo )20 estarán permanentemente a disposición de las Comisiones, 

.Artículo 323.- Los salarios de los trabajadores a 

domicilio no podrán ser menores de loa que se paguen por tra-

bajos semejantes en la .empresa o establecimiento para el que-

se realiza el trabajo. 

Artíoulo 324~- Loa patrones tienen lea obligaoio

nes -espeoiales sigUientesr 

I.- 11'.1.jor las tarifas de salarios en lugar -

visible de los locales donde proporcionen o reciban el traba-

jOf 

V.- Proporcionar a los Inspeo tor.es ·y a las -

Coeisfones del Salario lUnimo loe informes que les soliciten. 

A.rt!oulo 327.- Tambi6n tienen el dereoho de que -

en la semana que ocl'responda se les pague el salario del día-

de descanso obligatorio. 

.Artíoulo 330.- Loe Inspectores del Trabajo tienen 

las atribuciones y deberes especiales siguientes: 

! 
l 

1 

l 
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III.- Vigilar que la tarifa de salarios se -

fije en lugar visible de los locales en donde se reciba y pr,g, 

por~ione el trabajo¡ 

IV.- Verificar si los salarios se pagttn de.,-

acuerdo oon la tarifa r~spectiva; 

v.- Vigilar que loe salarios no sean infe--

rieres a los que se paguen en la empresa al trabajador simi-

lar¡ 

VII.- Informar a las Comisiones del Salario-. 

Mínimo las diferencies de Salarios que adviertan, en relación 

con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos si 

milares; 

.. 
CAPITULO XIII 

'l'rabajadore~ Dom~stioos 

Art!oulo 334·- Salvo lo expresamente pactado, ls-

retribucicSn del doméstico comprende, además del pago en. afeo-

tivo, los alimentos y le habitación. Para los efectos de ea-

ta Ley, loa alimentos y hapitaci6n se estimar~n equivalentes-



- 154 -

al 50% del ualario que se pague en efectivo. 

Artículo 335.- Lea Comisiones Regionales fijarán-

loe Salarios Mínimos profesionalBo que deber~n pagarse a es--

toe trabajadores y los someterán a la aprobaoidn de la Comi--

ei.sn Nacional de loe Salarios Mínimos. 

Artículo 336.-·Para la fijación de loa salarios m! 

nimoa a que ~e refiere el artículo anterior, se tomarán en -

oonsideracidn las oondioiones de las localidades en que vayan 

a aplicarse. 

La Comisión Nacional podr4 variar, -

segdn lo estime conveniente, la fijaoidn de les localidades y 

el monto de los aa'larios que hubiesen fijado la's Comisiones -

Regional ea. 

CAPITULO XIV 

Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares 
y otros Eetableoimientoe Análogos 

.Artículo 345·- Las Comisiones Reeionales fijar~n-

los salarios mínimos profesion9les que deberán pagarse a ea--

tos trabajadores y los someter~n a la aprobación de la Comi--

si6n Nacional. 

A:rt!oulo 346.- Las propinas son parte del Salario 

1 
¡ 

1 ·¡ 
¡ 
l 
~ 

i 
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de los trabaj~dores a que se refiere este capitulo en los t~! 

minos del Artíoulo 347• 

Los patronee no podrán reservarse ni 

tener partioipaoi6n alguna de ellas. 

Art!culo j41·- Si r10 se determina, en calidad de-

propina, un ~orcentaje sobre las' consumaciones, las partes f.! 

jarán el aumento que ·deba hacerse a! salario de base para el-

pago de cualquier indemnizaoi6n o prestación que corresponda~· 

a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos ee-
• 
r~ remunerador, debiendo tomarse en consideración la importa.!!. 

oia del establecimiento donde se presten loa servicios. 

TITULO NOVENO 
Riesgos del Trabajo 

Artículo 485.- La cantidad que se tome como baso-. 

para el pago de las indemnizaciones no podré ser inferior al-

sal ario mínimo. 

Articulo 486.- Para determinar las indemnizaoio--

nea a que se refiere es'te "'ít.ulo, si el salado que percibe -

el trabajador excede del rloble del salario mínimo de la zona-

económica a la que corresponda el lugar de prestación del tr.!!. 

bajo, se considerará esa cantidad como salario mínimo.· Si el 

l 
1 

1 
' ¡ 
í 
t 

¡ 
i 
1 
\ 
' ~ 
t 
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trn bajo se preri ta en lugares de di fer en tes zonas económicas 1-

el selario máximo será el doble del promedio de los salarios-

mínimos respectivos. 

Si el doble del salario mínimo de la 

zona econ6mica de que se trata es inferior a cincuenta pesos, 

ee considerará esta cantidad como salario máximo. 

TITtJLO ONCE 

Autoridades del Trabajo y 
Servicios Sociales 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 523.- La aplicaci6n de las normas de tl'.!!, 

bajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: 

VII.- A las Comisiones Naci.onal y Regionales 

de los Salarios Mínimos; 

CAPITULO VI 

Comision 'Nacional de los 
Salarios Mínimos 

Artículo 551 .- J,0 Comisi6n Nacional de los Sala--

rios Mínimos fur1cionará con un Preoidente 1 un Consejo de Re--

presentantea y una Direcci6n Tácnioa. 
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cial. Si los troL<ijad<.res o los pat1•onee 11•; h¡,c.:..,11 111 d·?.:''tt'~'n.!!_ 

oi6n de SUfi represent.antes, lo hará la rniBr~e 8ecretaría de'J -

Trabajo y Previsi6n Social, debiendo recaer en Trabajadores ·o 

Patxonos¡ y 

III.- El Consejo de Representantes deberá 

quedar integrado el 1º de julio del año que corresponda, a más 

tardar. 

/lrtículo 557,- El Consejo de Representantes tiene 

loe deberes y atribucioneo eiguientee1 

I ·- Determinar en la primera eeai6n 1 su far-, 

ma de trebejo y le frecuencia de las sesiones; 

II.- Aprobar anuolmente el nlan de trabajo -

de le Direcci 6n 'l'tfonioa l 

III.- Conocer del dictamen formulado ror la

Direooi6n 'l'áonica y dict.ar rm1olución ·determinando la diviRi6n 

de la Rep~blica en zonas econ6mioas y el lugar de residennia

de la Comisión en oada una de ellas. La ree:olución se publi

oard en el Jliario Oficial de la Federación; 

IV·- Practicar y realizar di raed.amente 1 aa -

investigacione1:1 y eBt.udios que juzgue co11veniimte antes rle -

aproliar las resoluciones de las Comisiones RP.¡::iona1es y soli-
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ci t.ar de 1 a DirAcci6n Técnica que efectile investigaciones y -

_estudios com:plementarios; 

V.- Designar una o varias Comisiones o Técni 

ces para que practiquen investigaciones o realioen estudios -

especiales; 

VI.- Revisar las resoluciones de las Comisi.2. 

nas Regionales modificándolas o aprobándolas seg\1n lo juzgue

oonveni en te J 

VII.- Fijar los salarios mínimos generales y 

:profesionales en las zonas eoon6micas en que no hubiesen sido 

fijados por las Comisiones ReeionalAs; y 

VIIJ.- Los demás que le confieran las leyes • 

.Articulo 558.- La Direcci6n Técnica se integrará: 

I.- Con un Director, nombrado por la Secrei:.!J. 

ría del Trebejo ;¡ Previsión Social. 

II.- Con el número de Asesores T~cnictos que

nombre la misma Secre1.aría; 

.Artículo 561.- La Dirección ~écnioa tiene los de-

beres y ai;ri buniones siguitmtes: 
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'. I .- Real i:o:ar lou e"1tudios técnicos neoeanrioe 

y apro11iados para deter!'lir1ar la división de la Repdbl:!.oa en 11.9. 

nea eoonómioas, formular un dictamen y someterlo a1 Connejo de 

Revresen tan tes; 

TI.- Proponer al Comiejo de Representan tea -

modifioaoiones s la lli viaiór. de zonas eoon6111ioas, .siempre que 

existan cirounatanciss im:portantes que lee justifiquen; 

IIl .- Practicar las investigaciones y reali-

zar los estudios necesarios y a1iropiados rara que las Comisio 

nea Regionales y el Consejo de Representantes puedan fijar los 

salarios mínimos¡ 

IV.- Sugerir la fijación de los salarios mi-

nimos profesionales¡ y 

V.- Lotd demás que le confi.eran las leyes. 

Artículo 562.- Para cumplir las atribuciones a --

que se refiere la' Fracci6n III del P.rticulo ¡interior, la TJi--

reooión Téonios deberá1 

I.~ Practicar y realizar las investi~aoiones 

y estudios necesarios y apropiacos para deter~~nar, por lo m2_ 

nost 
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e) Las condiciones económicas generales de 

la Rep~blioa y de las zonas en que se hubiese dividido el te-

rri torio nacional. 

b) Le clasificación de las .actividades de 

cede zona eoon6mioa. 

o) El costo de la vida por familia. 

d) El presupuesto india11ensable para la .~ 

eatiafacoi6n de las siguientes necesidades de cada familia, -

entre otras: las de orden material, tales como la habitación, 

menaje de casa, aliaentaoi6n 1 vestido y transporte, las de C,! 

réoter ecoial y cultural, tales como conourrencia ~ espeot4o~ 

lo~, práctica de deportes, asistencia a escueles de capacita

ción, bibliotecas y otros centros de cultura; y lee relaoion,!!. 

das oon la educación de loe hijos. 

e) Las oondioionee. eoondmioae de los mar-

oadoa consumidores; 

II.- ~olioitar toda clase de informes y est,!! 

dios de las instituciones oficiales, federales y estatales y-

de lsa particulares que se ocupen de :proble~as eoon6micos, t.! 

lea como loe institutos de investigaciones sociales y eoonóm..!, 

oas, las organizaciones sindicales, las c~maras de oo•eroio,-

las de industria y otras insti tuo1ones semejantes1 

l 
¡ 
l 
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!II.- Recibir y considerar los estudios, in-· 

formes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los-

patronee¡ y 

IV.- Preparar un informe por cada zona ,econ.2_ 

mica, que debe contener un resumen de las investigaciones y -

estudios que hubiese efectuado y de los presentados por los -

trabajadores y loe patronee, someterlo a la consideración ?a

las Comisiones Regionales y asesorar a ~etas cuando lo solio.! 

ten. 

CAPI'l'líl..O VII 

Comisiones Regionales de loa 
Salarios Mínimos 

.Art!oulo 564·- Las Comisiones Regionales de loe -

Salarios M!nimos :f'uncionarán en cada una de las zonas eccn6m.! 

oas en que se di vida el territorio nacional. 

Artículo 565.- Las Comisiones Regionales se inte-

grarln ceda cuatro años, de conformidad con las disposiciones 

rligui en tes 1 

I.- Con un representante dei. Gobierno, que -

:f'ungirá como Presidente, nombrado por la Secretaría del Trab.J!. 

jo y Previsi~n Social, previa consulta con los Gobernadores -

de lea Entidades Federativas comprendidas en la zona. El Pr~ 

aidente será asistido por un Secretario. 
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II.- Con n~mero igual, no menor de dos, ni -

mayor de cinco, de representantes propietarios y suplentes de 

'1os trabajadores sindioelizedos y de los patrones, designados 

de conformidad con le convooetoria que el efecto expide la S,! 

cretaría del Trabajo y Previsidn Social. Si•loe trabajadores 

o los patrones no hacen la designecidn de sus representantes, 

le hará la misma Secretaría, debiendo recaer en trabajadoras-

o patrones, y 

III.- En aquellas zonas en que no existen ~ 

trabajadores bindioalisados, los representantes 1er&n deaign.! 

dos por los trabajadores libres. 

Artfculo 568.- Las Comisiones Regionales se inte-

grar&n al mismo tiempo que el Consejo de Representantes de la 

Comisidn Nacional. 

Art!oulo 569·- Las Comisiones Regionales tienfln -

los deberes y atribuoicnea siguieute1u 

I ·- Deter•iner, en h pri .. re 1Mifa, •o411t 

•• de tr1bejo y le frecuencia de lH sesionHJ 

II.- Conocer del informe que.someta a su oo.n 

oideraoidn la Direooidn T~cnioa de le Comiei6n Nacional. 

III.- Practicar y reaHzar directamente laa 

investigaciones y estudios que juzguen conveniente, antes de 
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dictar resoluoidn¡ 

IV.- Fijar loe salarios mínimos generales y-

profesionales de su zona y someter su reaoluoidn al Consejo -

de Representantes de la Comisi6n NaoionalJ 

V.- Informar a la Comisidn Nacional, oada 

quino• d:Cas, del d.esarrollo de sus trabajos, por lo menosJ y 

VI.- Los dem6s que les confieran las leyes. 

OAPITL'LO VIII 

Procedimiento ante li;s Comisiones 
Nacional y Regionales de 

loe Salarios X:Cniaos 

Art:Coulo 570.- Los Salarios Mínimos se fijarán º.!!. 

'da dos años y comenzarán a regir el primero de enero de los -

años pares. A este fin, la convocatoria para la designaoi6n-

de loa representantes de los trabajadores y de los patronea -

•• her' por 11 Seoret1ría del Trabajo y Previsidn Sooial en -

11 1ño iap1r •u• oorreapond1. 

Artículo 571.- En is fijaci.Sn de los salarios mí-

nimos por laG Comisiones Regionales, se observarán las normas 

siguientes r 

I.- Los trabajadores y los patrones, dentro 

de loa diez '111 tiaoa días del mes de julio del año en que de-
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be procederse a le fijaci6n de los Salarios Mínimos, podrán -

presentar los estUdios que juzguen conveniente, aoompeHadoe 

· de las pruebas que loe justifiquen, 

II.- Las Comisiones dispondrán de un tlhmino 

que vencerá el 31 de octubre, pare estudiar los informes de ~ 

le Direooi6n T~cnica de le Comisi6n Nacional y loe estUdios -

presentados por los trabajadores y loe patrones, efeotuer di

rectamente lee investigaciones y estudios que jll!lguen oonve-

ni&nte y dictar resoluci6n fijando l~a salarios mínimos. De.n 

tro del mismo tdrmino podrán solioi tar O.e la Direoci6n Táoni

ca investigaciones y estudios complementariosJ y 

III.- Los Presidentes de las Comisiones, de.n 

tro de los cinco días siguientes a la fecha de le resoluoi6n 1 

ordenarán su publioaci6n y remitirán el expediente a le Comi

sicSn Nacional. 

Artículo 572.~ Lea Co~isionea Regionales expresa

rán en sun resoluciones los fundam\lltos que las justifiquen.

A este fin, deberán tomar en considereci6n los informes de la 

Direcci6n T~cnica 1 lee investigaciones y estudios que hubie-

sen efectuado y los estudios presentados por los trabajadores 

y patrones. La resoluci6n de terminaré 1 

I.- El salario mínimo general. 
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II.- El salario mínimo del campo¡ y 

III.- Los salarjos mínimos :profesionales. 

Art!culo 573.- En la fijaci6n de los salarjos miná, 

moa por la Comisi6n Nacional, ee observarán las normas siguien-

teu 

I.- Los trabajadores y los patrones, dentro-

de los diez d:l'as siguientes a la fecha en que se publique la r.! 

soluoi.6n de cada Comisidr. Regional, podrán hsoer las observaoiE_ 

nea y presentar los estudios que juzguen conveniente, acompañ4.a 

dolos de las pruebas que los justifi.quen1 

II.- El Consejo de Representantes, dentro d~ 

loe treinta días siguientes a la fecha en que reoiba cada uno -

de los expedientes, e1:1tudiará las resoluciones y las observaci.!?. 

nea y estudios presentados por los trabajadores y los patronea-

y diotar§ resoluci6n oontir~ando o modificando las que hubiesen 

diotado las Comisiones Regionales. Podrl efectuar direotsmente 

las investigaciones y estudios que juzgue conveniente y solici-

ter de la Direcoi6n T~onics estudios complementarios¡ 

III.- Si alguna de las Comisiones Regionales 

r.o dictare resoluci6n dentro del Urmino señalado en el Art!ou-

lo 571 Fraooidn !1 1 el Consejo de Representantes dictará la re-

í 
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eolucidn correspondiente, despu~s de estudiar el informe de le

Direocidn T~cnioa y los estudios presentados por loe trabajado

res y patrones ante la Comisidn Regional y de efectuar direota

ment~ las investieecioneb y estudios que juzgue conveniente¡ 

IV.- La Comisidn Regional expresarf en •u r.! 

soluoidn loa fundamento que la justifiquen. A este fin, deberf 

tomar en consideraoidn loe expedientes tramitados ente las 00111,! 

siones Regionales, las investigaciones y estudios que hubie•• -

efectuado y las observaciones y estudios presentados por los -

trabajadores y patrones¡ y 

V.- Dictada la resoluoidn, el Presidente de~ 

le Comieidn ordenar' su publicaoidn en el Dierio Oficial de la-. 

Federaci6n, la que debed hacerse antes del treinta y uno de d.! 

oieabre. 

Artículo 574 .- En los procedimientos 1 que se re

fiere este oapftulo se obeervarfn las normas aiguienteas 

I.- Para que puacian sesionar las Comiaione•

Regionales y el Consejo de Representantes de la Comiei6n Nacio

nal, será necesario que concurra el cincuenta¡ uno por ciento

del total de sus miembros, -por lo menOSJ 

11 .- Si uno o m&s representantes de loe tra

bajadores o de loe patrones deja de concurrir a alguna sesidn,-
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se llamar& a los suplentes¡ si éstos no concurren a la sesi6n -

para la que fueron llamados, el Presidente de la Comisión dar& 

ouenta al Secretario del ~rebajo y Previsión Social para que h.!!_ 

ge le designación de la persona o personas que deban integ?"er -

le Comisi6n en substituoi6n de los faltistes1 

III.- Las decisiones se tomarán por mayor!e

de votos de los miembros presentes, :ai caso de empate, los Ta

tos de los ausentes se sumarán al del Presidente de la Comisi6n; 

7 

IV.- De cada sesi6n se levantará un sota, -

que suscribirán el Presidente y el Secretario. 

TITULO DIECISEIS 

Responsabilidades y sanciones 

Artículo 878.- Se impondrá multa1 

II.- De quinientos e diez mil pesos el patrón 

que no pegue e sus trabajadores· el salario mínimo. 

El incumplimiento al pego del aala-

rio mínimo legal, está tipificado como delito de fraude en la -

legislaoi6n Penal de le mayoría de los Estados de la Repdblioa-
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y en el Cddigo Penal para el Distrito y Territorios Federales. 

En oonsecuencie, quien omite el pago 

del salario 111!nimo legal, se hsce acreedor a una sa_noidn oor-

por.al y peounaria • 

Ai't!oulo 881 .- Se impondd multa de quinientos 1-

oinoo mil pesos al patrdn que viole les normas protectoras --

del trabajo del campo y del trabajo a domioilio. 

Art!oulo 887.- Laa sanciones ae impondr•n por el-

S~oretario del 'l'rabajo y Previsidn Social, por los Gobernado-

rea da los Estados y Tarri torios 1 por el Jefe de Departaaen-

to del Distrito Federal. 

Art!oulo 890.- Los trabajadoree, los patrones ~ -

los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y - --

otros, podr' denunciar 1nte las autoridades del trabajo, las-

violaciones a las normas de trabajo. 

DEL ESTADO. 

C). LEY FEDERAL DE LOS TRAllAJADORES AL SERVICIO 

TI'l'ULO SEGUllDO 

Derechos y Obligaciones de los 
'!'rebajadores y de loe Titulares 

CAPITULO I 
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.Artículo 14·- Ser§n condiciones nulas y no oblig.!!. 

r4n a los trabajadores, al1n cuando .las admitieren expresamen

te, las que estipulena 

...... 

IV.- Un salario inferior al mínimo estableo! 

do para los trabajadores en gener!l, en el lugar donde se - -

presten los servicios. 

CAPITULO III 

Artículo 32.- El salario es la retribucidn que d,! 

be pagarae al trabajador a oaabio de loe servicios prestados • 

.Art!oulo 33·- El salario ser• uniforme para oada

una de las categorías de trabajadores y ser4 fijado en los -

Presupuestos de F.gresos respectivos • 

.Artfoulo 35·- La uniformidad de loa salarios oo-

rrespondientes a las distintas categorías de trabajadores se

r§ fija, pero pare compensar les diferencias que resulten del 

distinto costo medio de la vide en diversas zonas econ6micae

de la Repdblioa, se orear4n partidas destinadas al pago de S.2, 

bresueldos, determin4ndoee previamente las zonas en que deban 

oubriree y que eer4n iguales para cada oategor!a. 
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Artículo 37.- Los pagos. se efectuarán en el lugar 

en que los trabajadores presten sus servicios y se harán pre-

oiaamente en moneda de ourso legal o en chequee, 

lrt!oulo 38.- Sdlo podr'n hacerse retenciones, de.! 

ouentos o 1educciunijs al sclario de los trabajadores, cuando-

ee trates 

I.- De deudas contrafdas oon el Estldo, por-

concepto de anticipos de salarios, pegos hechos con exceso, -

errores o p8rdidas debidamente comprobedas1 

II.- Del cobro de cuotas sindicales o de - -

apo;i-teoic$n de :fondos para la oonsti tuoi6n de ocoperatiTH 7 - . 

de oajae de ahorro, siempre que e1 trabajador hubiese mani:t'e.! 

teda preTiamente, de une manera exprese, su oon:for•idadf 

III.- De los descuentos ordenados por el In,! 

ti tuto de Se,gurided y Senicioa Sooialea de loa TrabejadorH-

del Estado oon 1110tiTo de obligacionta oontrafdaa po:>r loa tra-

bajadore&f 

IV.- De los descuentos ordenados por autori-

dad judicial competente, para cubrir alimentos que :fueren ex.! 

gidoe al trabajador, y 

V.- De cubrir obligaciones a cargo del tra1!!, 
¡ 
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jador, en lee que haya consentido, derivadas de la adquieicidn 

o del uso de habitaciones legalmente consideradas como baratas, 

si••pre que la ateotaoi6n se hega mediante fideicomiso en ine

ti tuoidn nacional de or&lito autorizeda al efecto. 

El monto total de los descuentos no

podr' exceder del treinta por ciento del iaporte del aalario

·total, excepto en loa casos a que se refieren las traocionea

III, IV 7 "': d"e ea te artículo. 

Jrtfoulo 41·- lll. salario no· ea susceptible de e11-

bargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en -

el .Art!oulo )8. 

Artículo 42.- Es nula la oesidn de salarios en f,! 

TOr de ttroera persona. 

C!l'ITULO IV 

.ll'ticulo 43·- Son obligaciones de los titulares a 

que se retiere el Articulo 1° de esta Laya 

IV.- De acuerdo con la p1rtida que en el Pr,! 

supuesto de F.gresos se haya fijado para el efecto, cubrir las 
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in<femnizaoiones :por separeoicSn injustifioada cuando loa tl'a b!, 

jedares hayan oitado por ella, y pagar los salarios oaidos en 

loe t6rminos del laudo definitiYoJ 

D) • LEY DEL smuao SOCIAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA 
LEY DEL SECIURO SOCIAL 

ProteooicSn el Salario Míni•o 

Se ha respetado el eepíri+.u de las -

disposiciones oonetitucionalea proteotoree del &alario mínimo, 

oonaideredo como el ingreso vital p&re satisfacer las neoAsi-

dedee,dtl trabajador y las de su familiaJ y así, se establece 

que trat4ndoae de obreros que perciban sdlo el salario mínimo, 

y de los aprendices, al patr6n corresponde pagar la'ouote se-

Ralada a aquellos, sin que puedan hacerse descuentos JlOr can-

tidad que los disminuyan. Con ~ato se logrará, además, que -

el obrero que devenga un salario ligeramente superior al m!n,i 

ao, no autra ninguna merma al ouln-ir suouota JlOr el Seguro -

Social, pues en tal oeao, la d~ferenoia que hubiere será a --

cargo de~ petr6n. 

LEY DEI.. SEGURO SOCIAL 

Art!oulo 7º·- Loe patronee tienen la obligaoi6n -

de ineoribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto 
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Mexioano del Seguro Social dentr.o de loe plazos y cumpliendo

loe requisitos que fijen l~s reglamentos reepeotivoe. De le

llliema menara deberán oomunioar las altee y bajas de sus trab.!!. 

jedares, las modificaciones de sus salerioe y las dem4s condi 

oionea de trabajo que sean de importancia para el Instituto.

Al efeoto, deberán dar loe aviaos y proporcionar loa informes 

por aedio de loe forl'IUlerios que lee proporcionará gra~i ta---

11ente al Ineti tu to 

Loe trabejadoree eaUn obligados a -

a\llllinistrar a los patronea los datos neoeaarioa paré el oum-

plimiento d1 las obligaciones anteriores. En el oaso de que

el patr6n no oumpla oon la obligaoi6n de inscribir al trabaá!!, 

dor, 8ste tiene el dereoho a acudir al Instituto proporoionán. 

dole loa informes oorreapondientea, sin que ello releve al P.!!. 

trdn del OUllplilliento de eu obligaoidn y lo exima de las san

ciones en que hubiere inourrido. 

Al dar el aviso de insÓripoidn, el -

patrcSn puede expresar por escrito loa 1110tivoa en que funde al 

BUDa e:roepoicSn o dude acerca de su obligaoi6n de inscribir a

un trebejedor, sin que por ell9 pueda dejar de pegar las cuo

tas correspondientes a dicho trabajador. El Instituto resol

verá en un plazo no mayor de 30 días si existe o no la oblig.!!. 

oidn de inscribir al trebejador y lo notifioerá personalmente 

al patrcSn para los efectos oonaiguientea. 



- ~75 -

El Instituto, sin previa gestidn de

patrones o de trabajadores podrl decidir sobre la inscripoidn 

'de un trabajador no inscrito. La deoisidn del Instituto no -

r·elevará al patrdn de su obligacidn de inscribir, 

Los fViaos de ba~a de loe trabaj~do• 

res que se encuentren recibiendo algdn subsidio de los que •.! 

ta Ley señala para los seguros de enfermedades no profesiona- •. 

les y maternidad y accidentes de trebejo y enfermedades prot'.! 

sionales, no surtir4n efecto para las finalidades del R~imen 

de la Seguridad Social, llientrae dure la percepoidn del suba! 

dio. 

Cuando al Instituto Teritique 11 ex

tincidn de una empresa, oanoelarí el registro de sus trabaj•

dorea aaegur1dos adn cuando el patrdn omitiese comunicar laa

bajas correspondientes. 

Los plazos para dar aviaos de in•--

oripoidn 1 alta, bija y modificacid~de salarios, no ser•n •a

yeres de cinco días. 

Los documentos, datos e informes que 

los trabajadores y patrones proporcionen al Ins.ti tu to, en Oll,!. 

plimiento de las obligaciones que les. impone este art!culo, -

ser§n estrictamente con~idenciales y no podr§n comunicarse o-
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darse e conooer en su forme nominativa individual, a ninguna

persone1 salvo en loe juicios y procedimiento~ de cualquier -

índole en los que el Instituto fuere parte y en loe otros ca

eos espec!ficsmente previstos por est~ Ley. 

Pera le inecripci6n 1 el cobro de º11.2. 

tas y el otorgamiento de prestaciones de loe trabajadores ªª.!!. 

lariadoe del campo y de loe miembros' de sociedades oooperat! 

vas de prod~ooidn, el Instituto estableceré en loe reglamen-

toe correspondientes, procedimientos adaptados a las peculia

ridades del empleo y a les necesidades sociales de esos gru--

pos. 

CAPITULO II 
De loe salarios y las ouotae 

Artículo 19.- De acuerdo con el salario que pero! 

ban loe asegurados se consideran integrantes de ceda uno de -

loe siguientes grupoa1 
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GRUPOS MAS DE PROMEDIO llAS'l'A 

H s 13.50 s 15.00 
I s 15.00 s 16.50 s 18.00 
J s 18.00 s 20.00 s 22.00 
X • 22.00 • 26.40 • 30.00 
t s 30.00 s 35.00 • 40.00 
M s 40.00 • 45.00 s 50.00 

• • 50.00 • 60.00 • 70.00 
o s 70.00 • 75.00 • 80.00 
p • 80.00 • 90.00 • 100.00 
R s 100.00 • 115.00 • 130.00 
s • 130.00 s 150.00 • 170.00 
T • 170.00 s 195.00 • 220.00 
u • 220.00 • 250.00 • ---

Jrt!oulo 26.- Corresponde al patrdn pegar la cuota 

aeñslada para los tr&bajadores que sdlo perciban al salario m,! 

nimo. 

Los trabajadores asegurados que pero.!, 

ben salarios inferiores al grupo "H" segdn el .Artículo 19, se-

considerarán, para los efectos ds esta Ley, clasificados en el 

grupo "H" 

REXIL!MEN'!Q PA~A EL PAGO DE CUOTAS Y 
CONTRT.llUCIONES DEL RlOOIMEN DEL SEXIURO SOCIAL 

.Artículo 15º·- Cuando los trabajadores sdlo peroi-

ben el salarie mínimo y en el ceso de los aprendices que no --

perciben retribuoidn en dinero sino edlo en especie, los patr.!!, 

nea pagarán la cuota íntegra señalada para el trabajador o - -
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aprendiz, adem§a de la suya propia. 

El. patr<Sri no puede hacer descuentos--

por cantidades que disminuyan el salario mínimo, salvo el caso 

de trabajadores que, laborando con varios patronea, perciban--

en conjunto un salario superior al mínimo. 

E). LEY DEL IMPUESro SOBRE LA RENTA 

TI'l1JLO III 
Del Impuesto al IngreAo 
de las Personas Físicas 

CAPITULO I 
Del I•pueato Sobre Productos 

del Trabajo 

Art!oulo 48.- Son objeto del impuesto a que se r_! 

fiera este oap!tulo, los ingresos en efectivo o en espeoie --

que se perciban como remuneración del trabajo personal. 

Entre J.os ingresos mencionados en el 

p&rrafo anterior, quedan comprendidas las contraprsatacionee, 

ou1lquiera que sea el nombre con que se les designe, ya sean-

ordinarias o extrao!·dinoriae, incluyendo vi§ ticos, gastos y -

representsoidn, comisiones a trabajad ores, premios , gratifi-

caoiones, participaciones de los trabajadores en las utilida-

' 
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dea, rendimientos, honorerios y otros conceptos. 

Son tambUn objeto del impuesto, ha 

inder..nizsoiones por cese o separeoi6n, los retiros, subsidios 

qua tengan su origen en le prestaoi6n de ser•icioa personalee. 

Art!culo 50.- Quedan e:rceptuados del impuesto ao-

'bre productos del trab•jo1 

II.- Loe ingresos por concepto de1 

a) Salario m!nimo general pera una o ••~ 

rias zonas eoon6mioes y les indemnizeoiones·por cese o separ.! 

oi6n sobre la base de diobo salario. 

'! 
¡ 
: 

l 
1 

1 
1 

1 ¡ 

1 
1 
1 

1 

1 ¡ 
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F'lJACION EX'l'RAORDINARIA m: SALARIOS J.;INILlOS 
GENERALES, DEL 000_9 Y PROFESIONAffi--· 

1 
Para el bienio 1972-1973 1 los sala--

rios mínimos ~enerales, del oampo y profesionales, fueron fij.!!:, 

dvs por el H. Conaajo de Representantes de la Comisión Nauio--

n&l do los Salarios Mínimos, en el mes de diciembre de 1971 h.!!:, 

oiendo entrado en vigor el 1º de enero de 1972 1 de acuerdo con 

lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

Durante el año de 1972 y lo transcu-

rrido hasta el mes de septiembre de 1973 1 los sectores de in--

grasos fijos, y en particular los asalariados, habían visto --

mermado su poder de compra en virtud de un alza exoepoional --

del nivel general de precios oourri¿a durante ese lapso. 

El incremento de los precios empezó -

a manifestarse en forma singularmente aguda a partir del mes -

de diciembre de· 1972 y sus efectos se dejaron sentir en forma-

intensa en las clases de ingresos bajos y particularmente en--

tre los asalariados del país. 

Uientras en el período comprendió.o --

de 1965 a 1972 el Indice de Precios al :Cienudeo de Artículos de 
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Consumo Popular elaborado por la Comisi6n Hacional de los Sa-

larioe Mínimos, mostró para el área metropolitana del Distrito 

1 Federal un aumento poroentual promedio del cinco por ciento --

anual, el incremento mostrado por estS; mismo índice, ts.n sólo-

durante el primer semestre de 1973 fué del onoe punto uno por-

ciento. En otras palabras, la elevaoi6n de los preoios duran-

te .;l prim&r semestre de 1973 fu,. '1},perior a la experimente.da, 

en promedio, en el ourso de dos años de loe P,eríodos preoeden-

tes. 

Este incremento extraordinario de loa 

precios y el deterioro oorrelativo de la capacidad adquisitiva 

de los seotores de ingresos fijos, di6 lugar a diversos pronU!!, 

oiamientos de las oentrales obreras, en los que se exigi6 la -

reouperaoi6n del poder ~dquisitivo de los salarios y el resta

blecimiento del equilibrio de los factores de la produooi6n • 

• 6.nte este crecimiento extraordinario-

en el costo de la vida, cuyos efectos negativos perjudicaban -

de manera muy particular a los seot~res económicos más débiles, 

el C. Presidente de la Repú'olica, Lio. Luis Eohaverría, envió-

al H. Concreso de la Uni6n con fecha 28 de agosto de 1973 1 une. 

iniciativa de decreto con el fin de facultar e. la Comisión --

Naoional de los Salarios Mínimos para determinar y eetableoer-

el porcentaje en el que los salarios mínimos generales, del ~ 

campo y profesionales, deberían ser inorementedcs para ;eoupe-

¡ 
'¡ 

i 
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rar su poder adquisitivo. 

El !i. Congreflo de la Unión, considera~ 

do el espíritu, la urgencia e importanoia de la iniciativa de

referenoia, se aboo6 a eu estudio y dieousi6n, habiendo sido -

aprobada por la H. Cámara de Diputados el día 3 de eeptiembre

de 1973 y por la H. Cámara de SAnadores el día 4 de septiembre 

de ese mismo año. El decreto correspondiente fué publicado ~ 

en el Diario 0ficial de la Federación el día 5 de septiembre -

de 197) y su articulado señalaba lo siguiAnte• 

Se faculta a la Comisión Nacional -

de los Salarios Mínimos para que proceda a determinar y a est.!!:. 

bleoer el porcentaje en el que los salarios mínimos generales, 

del O!llDpo y profesionales vigentes, deban ser incrementados -

para recuperar su poder adquisitivo. 

ARTICULO 2° Para proceder a la nivelaoi6n de -

los salarios mínimos a los que alude el artículo anterior, se

observará el siguiente prooedimientoa 

I.- El Presidente de la Comisi6n lfocional de

los Salarios llínimos convocará al Consejo de Representantes y

someterá al mismo el dictamen que sobre la pérdida del poder -

adquisitivo del salario haya elaborado la Direcci6n Técnica. 
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II.- El Consejo de Representantes fijará el-

porcentaje de incremento que deberá aplicarse a los salarios -

mínimos vigentes, a partir del 17 de septiembre hasta el 31 de 

diciembre de este año (1973). 

III.- El Presidente de la Comiei6n Nacional -

da los Salarios l4ínil!los enviará para su publioaoi6n en el 11Di!. 

rio Oficial" de la Federaci6n, la resoluci6n del Consejo de -

R3presentantes y un documento que contenga los salarios míni-

moa que correspondan al porcentaje de aumento establecido. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto estará en vigor desde 

la fecha de su publioaoi6n en el 11Diario Oficial 11 de la Feder,!. 

oi6n, hasta el 31 de dioiembre del presente año ( 1973). 11 

En cumplimiento a lo dispuesto en el

deoreto de fecha 4 de septiembre de 1973 1 por el que· se facul

taba a la Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos para incr.!. 

mentar los salarios mínimos generales, del campo y profesiona

les vigentes de esa época, la Direcoi6n Técnica formuló su Di!?_. 

tamen sobre la Pérdida del Poder Adquisitivo del Salario, reo~ 

pilando abundante informaoi6n sobre el movimiento de los pre-

oios, disponible tanto en la propia Comisi6n Nacional de los -

Salarios ~ínimos como en otras instituciones ampliamente reoo

nooidas por su capacidad técnica y solvencia moral como son la 
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ralas, del campo y profesionales en las 107 zonae eoon6mioae -

en que se encuentra dividida la República Mexicana para efeo-

tos salariales. SEGUNDO.- El porcentaje en que se inoremen-

tan los salarios mini.moa legales estará en vigor en el periodo 

comprendido entre el 17 de septiembre y el 31 de diciembre de-

1973· TERCERO.- No ae mencionan loe municipios que integr3'1-

oada una de las 107 zonas eoon6micaa, en virtud de haber~e ea

peoiíioado la composición por municipios d• cada zona en las -

resoluciones que fijaron los salarios mínimos generales y del-

campo para el bienio 1972-1973· CUARTO.- En acatamiento a lo 

mandado por la fraoci6n III del Articulo 2° del Decreto de fe

cha 4 de septiembre de 1973, publicad.o en el Diario Oficial de 

la Federaoi6n el día 5 de septiembre del mismo año, túrnese -:

esta resolución a la Presidencia de la Comiei6n Nacional de -

los Salar5.os :Mínimos pan efectos de su publioaoi6n en el "Di.!, 

rio Oficial" de la Federaoi6n." 

Así lo resolvieron por unanimidad de

votos de lae Repreeentacionee Oube:rnaJDental, de los Trabajado-

res y del Sector Empresarial y firm•ron los integrantoe del -

Consejo de Representantes de la Comisi6n Nacional de los Sala

rios Mínimos. 

Dicha resoluoi6n fué publicada en el

Diario Oficial de la Federaci6n el día 14 de septiembre de ---

197.3 • 
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Lo anteriormente descrito, trajo como 

consecuencia una reacci6n 16gica de las organizaciones sindi-

oales 1 ya que en la mayoría de las e~presas en las que exiete

contrato colectivo de trabajo, con el aumento a loe salarios -

manoionado del 18~, muchas de las categorías oonsignadas en ~ 

los respectivos tabuladores de salarios, quedaron por debajo -

del mínimo legal, 

En respuesta a loe planteamientos de

las organizaciones sindicales, el Secretario del Trabajo y Pr.! 

visi6n Social oonvoo6 a loe representantes de dichas agiupaoi.2_ 

nes y a los presidentes de las organizaciones empresariales r.! 

presentativas a nivel nacional, con el fin de enoo~trar un ca

mino que permitiera la soluoi6n de la justa demanda planteada

por los trabaj~dores en condiciones de armonía entre los faot2_ 

res de la produoci6n, Después de largas pl,tioas conoiliato-

rias entre las autoridades laborales y los repi·esentantes de -

los factores de la produooi6n 1 finalmente el 25 de septiembre

oonvinieron en recomendar un aumento general de un 20% a loe -

salarios contractuales, 

Poete~iormente para el bienio 1974- -

1975 1 los salarios mínimos generales, del campo y profeeiona-

les, fueron fijados por el H, Consejo de Representantes de la

Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos, en el mes de dioie.!!!. 
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bre de 1973, habiendo entrado en vigor el 1º de enero de 1974, 

de acuerdo con lo dispuesto por la Ley :B'ederal del Trabajo. 

En dicha fijación se redujo el núme~ 

ro d'e zonas eoonómicas en que se enoontraba dividido el país -

de 107 a 1051 aumentándose de 49 a 65 las descripciones de of,!. 

oios y trabajos especiales a los que se fijó salario mínimo --

profesional y que fueron los sie;uientss1 

1.- Oficial gasolinero. 

2.- Recepcionista en general. 

3·- Encargado de bodega y/o a1mac6n. 

4·- Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico. 

5·- Yesero en construcción de edificios y oasaa 
habitación. 

6.- Carpintero de obra negra. 

7.- Tablajero y/o oaniioero en mostrador. 

8.- Ofioial p:Ultor de casas y edifioioe. 

9·- Fogouero de caldera de vapor. 

10.- Fierrero en oonatruooión. 

11.- Operador de camión de carga de volteo. 

12.- Oficial albañil oolocador de mosaicos y azul! 
jos. 

13.- Soldador con soplete o con arco el6otrioo. 

14,- Oficial de albañilería. 

~5·- Oficial linotipista en periódicos e imprentas. 
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16.- llaestro en escuelas primarias particulares. 

17.- Trabajadora Social, 

Asimismo, desapareció la descripción 

de 11 0ficial soldador en reparación de automóviles y camiones'.'· 
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Q..Q...;N C L U S I O N E S 

1.- De la breve viai6n que dimos al inicio del CJ!. 

pítulo Primero se des:pr8nde que en el Imperio d.e An4huao ':!xi!, 

tía1;1 asalariados en el sentido que entendemos aotualment6
1 

con las debidas :proporoiones. 

2.- La encomienda oomo forma de trabajo en la ~ 

o~ Colonial se instituy6 como un servicio personal del enoo--

mendado para satisfacer por medio de su trabajo las neoeaida-

des que hubiere menester el encomendero, para su sustento, --

. ooncepoidn contl•aria a la .idee originaria de Fernando .el Ca~ 

lioo expuesta en las Leyes de Indias. 

J.- En la C~dula de Valladolid de 1549
1 

y eu rel.!!, 

cidn oon el trabajo en las minas, encontramos el :primer ante-

. cedente serio acerca del salario mínimo en su aspecto de ser-

vir para suf.ragar las necesidades m4s a:premiantea del trabajJ!. 

dor. 

4.- Con el 11cuatequil" o repartimiento naoe en --

nuestro :país, :propiamente dioho 1 el salario. 

5.- La Ley del Trabajo de !'uoetán de 1915, ea un 

ola.ro ejemplo de la avanzada conoeroi6n que se tenía aceros -

del salario mínimo. 
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6 .- El proyecto de Ley del Licencieóo Rafael Zub.!! 

r~n Capmany de 12 de abril ce 1915 1 rrevió la integración de

un organismo federal que fijaría amwlmente los salarios mín,! 

moa, en atención a l¡¡ región y a lo rama de industria. 

1 ·- La primera cod ificaci6n del derecho del Tra b_!! 

jo en M~xico, fuá la legislación del Estado de JaliAco; misma 

que fijó en~ 1.25 el salario mínimo de los trabajadores; el

de los mineros en S 2.00 y el de los trabajadores del oampo -

en $ 0,60. 

8.- La Ley de Veraoruz de 19 de octubre de 1914,

en su artículo 5°, fijó en un peso el salario mínimo que de-

bían percibir los trabajadores; podíe pagarse el salario por-. 

día, por semana o por mes. 

9·- La fracoión VI del artículo 123 Conetitucio-

nal consignó el salario mínimo, como un mínimo vital y no re

munerador, cie acuerdo con la importancia del servicio que ae

presta. 

10.- Es el artículo 416 de la extinta Ley Federal 

del tra·bajo de 1931 el que sen~ó las bases para la fijación -

de salarios mínimos, precepto que estuvo en vigor hasta 1962, 

11·- El 21 de octu:ire de 1')60 ee modifica el artío,!! 

lo 123 .:ons ti tu::iona.l 1 aporta:!,, :') 1 en el quu .w ind uye un -

eotatt1t0 pi·otector para los trabajai!orec o;l servi::io de :'..a :.-'!! 

daració11 1 er, el que se th3tabi eci0. que ª"·' !'~c:'u:h"l'aC)Clnes er. -
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que se f!:Xtendi6 a los t.rabajadores en las entidades federati

vas - 6 de octubre de 1961-. 

12.- El 20 de noviembre de 1962 se crearon los 6!, 

ganos encargados de fijar los salarios mínimos legales verbi

gratia Comisi6n Nacional y Comisiones Regionales de los Sala

rios Mínimos. 

13.- La política de salarios orientada en parte -

por el Estado, deberá efectuarse con dos objetivos: 1ª.- Ac_! 

lerar el desarrollo del pa:l':s y, 2°.- Cambiar la diatribuoi6n

d el ingreso aoompafüfodose de o tras medidas. 

14.- Durante casi treinta años -hasta 1962- se 

aplicó el sistema de fijación de salarios, por Munioipios, 

existiendo oontradioción entre la fracción IX y la VI -ori~i

nal- del artículo 123 Constitucional. 

15·- Con la modificaci611 de 1962 1 los salarios l'I!_ 

nimos funcionan en dos inst&ncias, a saber: regional y nacio

nal. 

16.- Los órganos encargados de la :'.'ijooidn de sa

larios m:l':nimoa, operan para todas y cada una de las zonas ec.2. 

n~micas en que se ha dividido el territ0rio nncional. 
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nimos, por zonas, -ComisicSn Regional- se integra por tres re-' 

presentantes elegidos direntamente por trabajadores y patro-

nes y, el gubernamental, a pro1;uesta del Oobernador de la en

tidad respectiva, por el Secretario de 'Jrabajo, quien actuar~ 

como Presidente del Comité Regional. 

18.- Los órganos que integran la Comisión Nacio-

nal de los Sala1·ios Minimoa son: la Presidencia, el. Consejo

de Representantes y la Dirección Técnica. 

19·- La fijaoicSn de salarios mínimos se efect~a -

cada dos anos, y, se dividen aquelloo en generales y profesi.2_ 

nales, 

20.- Los salarios mínimos generales rigen en una-· 

o varias zonas econcSmicas, mientras que los profesionales se

apl ican a determinadas ramas de la industria, comercio, prof2_ 

siones, ufioios o trabajos especiales. 

21.- La fijaci6n de los salario~ mínimos, reviste 

caracteres de fUncicSn Administrativa, Legislativa y Jurisdic

cional. 

22.- Para fijar el salario mínimo deben observar

se 3 principios básicos, a saber1 
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a). Necesidades de les trabajadores que van-

a reci,birlos. 

b). Posibilidad eccnómica de los empresarios 

para pagarlos 1 y 

o). Condiciones económioas generales de la -

región y del pa!s. 

23 ,- No enccintramos en la Ley Federal del Trabajo 

de 1970, definida la naturaleza del salario mínimo pro~esio--

nal 1 pero consideramos que adn dentro de una rama ind us tri al-

debe encontrarse una actividad calificada que amerite la fij.!!, 

oi6n del salario m!nimo pro~esional. 

24 .- El sistema de salarios en México, conforme a 

la clasificación de la OJT, queda englobado en el llamado de 

aplicación nacional. 

25.- La Ley de 1959 en Italia, que dá efectos 

obligatorios a las ne.;ociaciones colectivas, es semejante a -

los contra tos Ley del Derecho Mexicano, siendo aplica bles al-

servicio doméstioo. 

26.- En el sistema n~cional de salarios de Arn~i-

ca Latina, se guarda en la int·?¿;racíón je aquél 1 el rrincipio 

l ¡ 
¡ 
1 
1 

l 
i ¡ 
~ 
~ 
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de la representaci6n paritaria de los miembros, -uno de·trabJ:_ 

jadores, uno de los empresarios, y uno gubernamental-, a exce,;Q 

oidn de Per~ en donde, intervienen además de los menoionados 1-

representantes de Universidades Técnicas y Agrarias. 

27·- No obstante la conclusión anterior, México -

junto a Brasil, Colombia y Ecuador establece diferencias re-

gionales. 



- 195 -

BI BLIOGRAF'IA 

CALDERON "Notas e la Ley Federal del Trabajo" (39). 

O.DI.ARA PALMA "Dereoho del Trabajo de Tuoatfn (Ü-191). 

DE HUMlOLDT ALEJAIDRO "Ensayo PoUtioo Eiobre el Reino de la -
Nueva F.spaña 11 , Jlbioo, 1962 (9- Temo II, 326). 

DE LA CUEVA MARIO 11Dereoho Me:doano del Trabajo". TcllO I, 11-
:rioo, 1964 (1-93; 10-93¡ 14-104J 15-101t 16-'i02J-
18-1171 19-120, 34-671 ;. 38-670). 

Dl!l UV.ARRmE Il''IGEKU Y A. !UV.ARRB'l'E JR. ''Le Subooupaoidn en
las eoono11hs poco desarrolladas" El Tri11eatre -
F.oond~ico vol. XVIII (44-630J 45-635). 

DOBB UURICE "Salarios" (40). 

ESQUIVEI. OBRJOOOI 'l'ORIBIO 11La Influencia de España y Estado• -
Unidos sobre Jhbico 11 • Mbico, 1918 (12-342, 343), 

OOllEZ DE CERVJJITES OONZ.ALO 11La Vida F.concS•ioa 7 Social de l'fu.! 
Ta Ba~aña al f'ittalizar el Siglo m• • lbioo, --
1944 (5-19J 6-95). ' . 

RODRI~ G. GIL:BERTO "Loa Salarios M!niaos y ª"'ª bplicacio
nee Eoond•ioaa-Soci•l••"• ••:rico 1964. Teeia -
Profesional, I .P .N. ( 11). 

ROSTRO P. FiiANCISCO 11La Pol!tio1 de Salarios". Mhioo 1967 -
Revista de eoonc•ía (42), 

TRUEBA URBINA ALBER'l'O "El lfuavo !rt!culo 12311 • M4doo, Segll! 
da ltiioidn 1967 (20-381 29-184). 

~ VILL.ANUEVA U. JOSE 11Esqueaa para establecer un Servicio de ~ 
pleo en Mbico". Mbioo 1959 (43-35). 

ZAVALA SILVIO "Ensayos sobre la oolonizaoidn F.speñola en Am~ 
rica11 • Buenos Airee, 1944 (3-161; 4-164; 7-165,-
1661 8-175). 

ZAVALA SILVIO "La Enoomienda Indiana 11 • Madrid, 1935 (2-275,-
276). 



- 196 -

DIARIOS OFICIALES DE LA FEDERACIOii' CONSULTADOS 

5 de J'ebrero de 1917, Tomo v, 1•. 30 (17) 
6 de Septiembre de 1929, 'fomo LVI, N•, 5 (21) 

11 de Octubre de 1933 (23) 
4 de Noviembre de 1933 (24) 
5 de Dioie11bre de 1960 (25) 

27 de NoTI.embre de 1961 (26~ 
21 de Noviembre de 1962 (27 
31 de Diciembre de 1962 (28 

TRUE:BA UR:BINA ALl!ERTO (Comentarios a diversos artíouloa de -
la Ley P9d.eral_dsl Trabajo). 

1l Comentario al art. 90 L.F.T. (31-55) 
2 Comentario al art, 279 L.F.T. (35-127) 
3~ · Comentario al art. 311 L.F.T. {36-137) 

Comentario al ert. 331 L.P.T. (37-143) 
Comentario al art. 523 L.F.T. (33-262) 

6) Comentario al art, 564 L.F.T. (30-277) 

OTRAS CONSULTAS 

.ll'BIO II del Doouaento O,B. 170/2/1, 1708 Re\tft14n (46) 

ANEXO II del Documenti> O,B, 170/2/1, p&ginae 28 y aiguientea 
(47). 

CODE OU TRAt.AIL, Dellos, Paria, 1966, (48-109) 
11DSJ.YO DE UlU. DErIJn:CIOJ DEL DERJOOHO SOCIAL",' ReYia tti ladea 

na del Trabajo, Sept., 1967, lúico (32-1i3, 122). -
) 

LECTIJRES ON L.ilK>R AND DEVELOPIOlJT, Publicaoidn de la Ofioiaa
Internaoional del Trabajo, 1963 (49-13,28). 

Ml!KORIA DE LOS TRABAJOS DE 1964 y 1965, Comiaidn Nacional de
los Salarios Mínimos, Máxioo, 1965, (41). 

LEGISLACION CONSULTADA 

CONSTITUCION POLITICA DE· LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1.931 • 



- 197 -

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

LEY FEDERAL DE LOS TR.All!JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

LEY DEL SSJURO SOCIAL 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

LEY DEL T!WIAJO DEL ESTA.DO DE IUCAT.lK. 

¡ 
·i 

1 
1 

¡ 



l 

UNA VEZ TEIOCIN.ADA LA TESIS 
SURGIO LO SIClJIENTEt 

Lae organizaoionee sindicales, a me-

diados del mee de agosto de 1974 1 emplazaron a huelga a todaa 

las empresas solicitando, de ~ada una de ellas, un aumento g!_ 

neral de salarios del 351' sobre del que ven!an d6vengando to 

dl>s loe trabajac1oree de las mismas, a partir dt1 la fecha de -

los respectivos emplazamientos, oonsidarando que• I.- La -

Empresa y el Sindicato que tanían celebrado contrato ooleoti-

'vo de trabajo, la finalidad del mismo era lograr el equili

brio en ttSrminos de Ley; de los factores de la produooi6n1 -

capital y trabajo. II.- Ira del conocimiento general, por -

tratarse de un hecho pitblioo y notorio, el alza inmoderada de· 

los preoios, persistiendo adn su elevaoi6n por un inconteni--

ble afán de lucro que había oaraoterizndo en todo momento al~ 

seotor empresarial y ~ los que aotu~ban como intermediarioe. 

Que esa elevaoi6n generalizada de preoios lesionaba, y oonti-

nuar!a lesionando, graveaent• el poder ad.quiaitivo de loa aa
.~ 

larioa de los trabajadores. Que la elevaoidn en el precio de 

sus productos repercutís en el costo de la vida y en el orden 

salarial, lo que haoía que ee aumentara el deterioro 8ll los -

salarios de los trabajadores y, en cambio, se aoreoentaba.n las 

utilidades o ganancias empresariales. Por lo que pedían un -

35~ para corregir el desequilibrio eoon6mioo.entre los ~aoto-
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res de la produoci6n, con lo que se obtendría el equilibrio -

entre Capital y Trabajo; salvo que no se frenara la elevaoi6n 

de loa precios. III.- Que la totalidad de las autoridades -

del país en general, así como los organismos privados de toda 

índole, habían denunciado claramente la persistencia y la gr! 

vedad de l~ carestía. Lo que había hecho que el Estado estu-

v:lera formulando programas para afrontar el problema de la -

carestía que impidieran aún más el alza inmoderada, ya que --

&ato era en ~erjuioio de los sectores más pobres del pueblo,-

de los cuales forwaba par~e el obrero. r:v .- Que frente al -

aumento en el oosto de la vida que había sido palpable desde-

principios d~l año de 1974, había originado el eµcareoimiento 

de todos los productos en general, no obstante de que en nUlll;!. 

rosas ocasiones el gobierno había hecho a la totalidad de los 

empresarios, a efecto de que no se especulara oon el panorama 

ini'laoionario de oa.r,oter internacional, mismo que habla tra! 

do consecuencias al desarrollo econ6mioo nacional, una reduo-
1 

oi6n a sus elevadas tazas de utilidades y otras medidas, a --

fin de conservar el equilibrio entre los precioa y los sala-

rios, que dicho llamado había sido desoído, pero suponiendo -

que hubiera sido atendido, la de¡ireo1aoi6n del salario ya ha

bía suscitado por tal motivo l~s prestaciones de los trabaja

dores habían disminuido y 1 el aumento del 20,:. que se había -

obtenido en el año de 1973 no habla alcanzado a cubrir el de-

terioro que existía. V.- Que hasta la feoha no había exist:i; 

· do estabilidad en loa precios a oausa del exagerado aumento -
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de tendencia alcista, lo cual an111a·ca la n:ejoría· del 205~ que

se había obtenido en el año de 1973 1 o que había traído oomo

consecuencia que los stlarios continuarán deCÍ-eciendo en su -

poder de compra et U e ha.sta ei:;e momento representaba no menos -

de tin 35%· VI.- Que se rec¡uerí.:::.n urgentes medidas para. rea-

tituir el poder adquisitivo de los salarios para los trabaja

dores en general; a.umentándolos en un porcentaje del 35% qt.le

aún dra menor en el que habíc repercutido la elevación de los 

precios en eeneral, ya que sólo de esta mane !'a estaríau en -

condiciones de una. supervivencia aco~de con los más elementa-

les principios de la. justicia social. VII.- ?or lo anterior 

mente descrito, requerían para todos y cada uno de los traba

jadores al servicio de cada empresa, un aumento C:.e un 357b so

bre los selarios que en ese momento .Percibían, :;:ara que se r!!, 

cuperara el equilibrio económico que se había roto en perjui

cio de sus compañeros, q_ue :ponía en peli17ro la subeis+.enoia. -

de los mismos y la de las pe::-sona.n que cie;.>enciie1·an económica

mente de eJlos y, conEiderando ~ue pa!'a lograr en parte la a,r 

mo1üzaci6n entre los faotoreE de la p·o.iucción, le formularon 

1\ Cada em].'l'efla Wl 1'1 iego de peticione S. con emplazamiento 8 -

huelga en los términos :mtes ciesc:-i ¡,os • 

. ~l ve~·::H: l!?.:: E"rr.;re,:as emplazadas a -

huele<! por las causas mencione.das ce¡¡ ?.r.te:·i••:"..~eci, diei•on -

contei_.:tación n los e~.::Jb;:w:ientos ei: J.os ténninol' si¡,'Uientesl 
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virtud de que constituía una solicitud extemporánea e inmotiv!_ 

da de revisi6n del contrato oolectivo que estaba vigente en -

oada empresa y por tanto, negaron las peticiones accesorias. -

II.- Argumentaron que la revisión del contrato colectivo no -

era motivo de huelga sino al terminar su vigencia, de acuerdo

con los artículos 399 y 450 fraooi6n II de la Ley Federal del-

Trabajo. III.- Dijeron que las huelgas anunciadas en oada --

empresa carecían de objeto legal, ya que no existía en las mi~ 

mas el desequ~librio a que se refieren la fracción XVIII del -

artículo 123 Constitucional y la fraooi6n I del artículo 450 -

de la.Ley Federal del Trabajo. Que aunque hara habido, en --

efocto, un aumento en los precios que, desde luego, no era el

monto señalado en los pliegos, ello produciría un desequilibrio 

entre los salarios y loa precios, lo oual sería un problema n.!_ 

cional pero no un desequilibrio concreto entra los factores de 

la producción en las empresas, que era el único que legalmente 

podía fundar un movimiento de huelga. !1! .- Asímismo manifes-

taron que todos y cada uno de los contratos vigentes en esa -

época, establecían el equilibrio entre los factores de la pro-

duooi6n durante toda su vigencia, a menos que, en conflicto de 

orden económico se demostrara la ruptura de ese equilibrio. 

~ue en el ciaso planteado, no existía desequilibrio alguno en

tre cada una de las em;:,re~as y sus trabajadores, el cual no P,2. 

día presentarse sino como consecuencia de un aumento de poten

cialidad económica en cada empresa o la depresión derivada por 

causa de éstas para sus trabajadores. 
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Al ver el problema que existía, el c. 

!>residente de la República, Lic. Luis Eoheverria, al rendir su 

cuarto informe presidencial el 1º de septiembre de 1974, mani

fest6 al respecto lo siguiente; incrementar oon fecha 1º de -

septiembre de 1974 las percepciones de los trabajadores al ee,t 

vicio de los Poderes de la Unión y los ba?eres de los miembros 

de las Fuerzas Armadas en la proporción en que habían sido de

teriorados por la elevación del costo ~e la vida y la conve~

nienoia de que la eoluoi6n a que llegara.n los factores produc

tivos permitía restaurar de manera homogénea el poder adquisi

tivo de todos los trabajadores. Exhortó a los representantes

de los empresarios y de los trabajadores para que hicieran --

frente al conflicto mediante el diálogo y enoontra~a.n una sol.)! 

oi6n justa y de oaráoter general, que contribuyera a fortalecer 

las instituciones del país. 

Los repreaentantes de las organizaoi~ 

nea sindicales integrantes empresariales, al ver la exhorta--

ci6n formulada por el c. Presidente de la Rep1Íblioa; con el -

fin de llegar a una feliz soluoi6n y, oonsoientes del problema 

que existía, ss reunieron para dialogar en la Direcoi6n del -

Trabajo y Previsión Social ante. la preseno.ia del señor Seoret! 

rio Lic. Porfirio ~unoz Ledo y, después de varios días de e~ 

tar disoutiondo, el día 13 de septiembre de 1974 llegaron a un 

entendimiento y acordaron, de común acuerdo, establecer las 
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siguientes Bases Generales para la soluoi6n de todos los oon-

fliotos planteados1 

a).- ~ue los salarios contractuales ·<LUe no e:z:oe--

dieran de $5,000.00 ( Cinoo Mil Pesos) mensuales se elevaran -

en un 221{. y que los salarios oontraotuales superiores a·éaa -

oifra se elevaran en 11,100.00 (Un Uil Cien Pesos) mensuales, 

o sea 136.66 por dia. 

b).- Que ou&ndo loe contratos ooleotivos de trab.!, 

jo hubieran sido oelobrados o revisad~s entre el 1º de ~o 1 

el 31 de agosto de 19741 s6lo se cubriría la diferencia que -

result&J:a entre el aumen¡o convenido en la oelebraci6n o rel!_ 

si6n respectivas en ese lapso y el 22% a que se refería el --

punto que antecede. 
• 

o).- Que los aumentos y ajustes antes indicados -

surtirían efecto a partir del 1º de eentiembre de 1974• 

d).- Loe representantes tide las organiaaoiones d.e-

trabajadores y de empresarios que suscribían estas Basee Gen,! 

ralee, se oomprometian a e;a:hortar a sus :t"espectivos miembros-

y en general a todos los trabajadores y empresarios del país

ª que se avinieran a las 1¡1is111as a fin de dar por terminados -

loe conflictos de huelga planteados. 
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Considerando la resoluoi6n menciona

da, el 30 de septiembre de 1974 el Congreso de los Estados -

Unidos MIXioanos publio6 un "Decreto" en el Diario Oficial de 

la Federación, que reformaba y adicionaba alB1.tn?s artioulos -

de ¡a Ley Federal del Trabajo, estableciendo la revisi6n anual 

de loe tabuladores de salarios de loe oontratoe colectivos y-

de loe contratus-ley, la fijaoi6n animl de loa ealarioa m!ni

mos y facultaba, por una sola vez, a las Comisiones Regiona

les y a la Co111iai6n Nacional de loa Salarios Míni&os para que 

prooedieran a fijar nueves salarios mínimos generales, del -

campo y profesionales, que regirían desde el 8 de octubre de-

1974 hasta el 31 de dioiembre de 1975, de aouerdo con las re

glas establecidas en el articulo Tercero Transitorio del pro

pio Decreto. 

El Decreto manci onado, textualmente, 

lo trnneoribo a oontinuaoi6n1 

11SICRiT.ARli Dn TlWWO Y PI!KVISIOB SOCUL.- De

creto de Reformas y !dioiones a la ~ 1ecleral 4el trabajo.

Al marpn un 11ello oon el iaoudo Nacional que dices Batd.oa 

Unidos Jltxioanos.- Presidencia de la República.- LUIS ICBB

VERRI.l ALV.ARBZ.- Presidente Oonstituoional de loe Estados -

Unidos l4e.xioanos, a sue habitantes, sabed•- Que el H. Congr.! 

so de la Uni6n se ha servido dirigirme el ei8Uiente DBORl!OJ

El Congreso de las Jetados. Unidos lle.J:loanoa decretas- nlroB-
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MAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- ARTICULO UNI

CO.- Se retoma la Ley Faderal del l'rabajo en loe artículos: 

561 tracci6n V; 5701 fracoi0?1ee I y II del 571¡ fracoiones 

III y V del 5731 y se adicionan loe artículos 399 bis¡ 419 

bi11 traooi6n VII del 450 y fracciones VI y VII del 561• pa

ra quedar como si8Ue•- Artículo 399 bis.- Sj.n perjuicio de -

lo que estableoe el artíc~o 399, loe contratos ooleotivo• •.! 

rán revisables oada p.fío an lo que ae i·efiere a los :ialarioo -

en efectivo por ouota diaria. La solicitud de esta revioi6n

deberá hacerse por lo menos treinta días·antes del oumplimieB_ 

to de un año transcurrido desde la oelebraoi6n, revisi6n o --
. pr6rroga del contrato colectivo.- Artículo 419 bia • ..: Loa -

contratos-ley s~tán revisables cada año en lo que se refiere

& los ll&l.arioe en efectivo por cuota diaria. La solicitud de

esta revisi6n deberá hacerse por lo menos sesenta dias antes-

4el ouapliaiento de UJl año transcurrido desde la teoha en que 

surta efectos la celebraci6n, revisi6n o pr6rroga del contra

to-ley.- Artículo 450.- L& huelga deberá tener por objeto• 

I.- ••••• II.- ••••• III~- •••••IV.- ~··•• V.- ••••• VI.- •• 

lII.- lollgir la rensi6n de loe sal.arios contractuales a que

.. refieren loe artículos 399 bis y 419 bis • .,. Artículo 561.~ 

La Direcci6n Tlonioa tiene loe ~eberes y atribuciones eisuie!!. 

tesa- I.- ••••• II.- ••••• III.- ••••• IV.-.••••• V.- Publi-

car re8Ularment~ las fluctuaciones ocurridas en los precios y 

auo repercusiones sobre el costo de la vida, para oada una de 

laa sonas econ611icae a que se refiere la fracci6n III del ar-
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estudiar el informe de la Direoci6n Técnica y, en su caso, --

loa estudios presentados por los trabajadores y patrones ante 

la Oomiai6n Regional, y de efectuar directamente las investi-

gaoiones y estudios que juzgue convenientes; IV.- ••••• v.-. 

Dictada la reaoluci6n 1 el Presidente de la Oomisi6n ordenará-

su publioaoi6n en el "Diario Ofioial" de la Federaoi6n, la -, 

que deberá hacerse a má~ tardar el treinta y uno de d.ioiem---

bre.- TRANSITORIO~.- PRIMERO.- Loa artículos 399 bis, 419-

bis y la fraooi6n VII del 450 entrarán en vi~or al primero de 

mayo de 1975• Para las revisiones que de acuerdo con estas -

disposiciones deben efectuarse durante el mea de mayo de 1975, 

las aolioitudes se presentarán treinta días antes tratándose-

de contratos ooleotivos y sesenta días antes en el caso de~ 

contratos-ley. El aviso para la suspensi6n de labores, en su 

caso, deberá darse oon la antioipaoi6n que señala la fraooi6n 

III del artículo (52.- SE(JJNJ)O.- Los art!ouloa 561 fraccicnea 

VI y VII, 570, 571 fracciones I y II y 573 fr~cciones III y -

Y, entrarán en Tigor el primero de enero de 1975·- TERCERO.-

Por ••ta ecla vez ae faculta &·las Comisiones Regionales y a-

la COllisi6n Nacional de loe Salarios M!nillos para que procedan 

a fijar nuevo• aalarioe mínilloa general••, .del oe.mpc y profe-

aionalea 1 loe oualee regirán desde el ocho de octubre de. 1974 

hasta el treinta y uno de dioiellbro de 1:75, de acuerdo con -

las siguientes regla11- I.- Dentro de los tres días siguien-

tea a la entrada en Tiger de eate Deoreto, laa Comisiones Re-

!ionales de los Salarios ~ínillos dictarán resoluoi6n fijando-

¡ 
¡ 

1 
1 ¡ 
1 

1 

1 
1 
¡ 

l 
1 
1 

1 
¡ 

! 

l 
¡ 
¡ 

l 
1 

l 



- 208 -

los nuevos salarios mínimos.- II.- Los Presidentes de las C.2, 

misiones Regionales de loa Salarios llínimos, bajo su reepO.llll!, 

bilidad, oomunioar&n a la Comiei6n Nacional de loe Salarios -

Mínimos las resoluoionee correspondientes dentro. de los dos -

días· siguientes a la fecha de haberse dictado.- III.- El Pr.! 

sidente de la Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos oonv,2_ 

oará al Consejo de Representantes, el cual dentro de loa doa

días siguientes a la reoepoi6n'de las oomunioaoiones a las --

que se refiere la fraoci6n anterior, dictará resoluci6n con--

t:i.rm6.ndo o modifiouido las que hubiP:ren dictado las Comiaic--

nes Regl.onales.- IV.- Transcurridos ocho días de Vigencia --

del presante Deor&to y si la Comiei6n Baoional no hubiere re-

oibido las oomunioacionea a las que se refiere la fraeoi6n II, 

el Consejo de Repreaantantea dictará resol110i6n fijando lo• -

nuevos salarios mínimos.- V.- El Presidente de la Comisi6n -

Nacional de los Sal.arios l4ini.mos enviará para au publioaoi6n-

en el "Diario Oficial 11 de la lt'ederaci6n las resoluciones a --

las que se refieren las fracciones III y r:v. La publicaoi6n-

deberá hacerse a más tar~ el siete de octubre de 1974·- --

CU.4Jl!O •• Bl preaent-. Decr.,to entrará. en vigor al día siguien-

·Le al de la techa de s·11 publioaoi6n en el "Dial'io Oficial" de 

la Federao16n.- México, D.F., 27 de aeptiembre de 1974,n 

En cumplimiento del Decreto antes --

mencionado, se reun16 el H. Cona~jo de Representantes de la - 1 

1 ¡ 
i! 
~ 

i 
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Comiei6n Nacional de los Salarios Mínimos, en sesión permaneE_ 

te para ponerse de acuerdo sobre cual sería el aumento de los 

salarios mínimos generales, del oampo y proresionales. 

11 día 4 de octubre de 1974, a las -

veintidos horas con treinta y cinco minutos, el President~ de· 

la Comisión Nacional de loe Salarios Mínimos, Lio. Javier llo

nilla dijo que después de 1.as pl{tioaa que se hab1an sosteni

do con los voceros de las Representaciones, de las cuales es

taban informados loa señorea Conflejeros, y de exami:uar las r!_ 

soluciones que en su toialidad ya. habían oomunioado las Comi

siones Regionales, coneider~ba que.ya había llegado el momen

to do que el asunto se sometiera a votación, si así lo est~ 

ba prooedente el H. Comi•jo. 

Las representaciones obrera y patro

nal manifestaron estar de acuerdo en que así se hiciera. 

El Presidente de la Comisión Nacional 

de lila Salarios Mínimos manitest6 que tanto la Presidencia -

del H. Consejo de Bepresentantes de esa Comiai6n, cllmo la Di

rección Técnica de la misma, estimaban que habiendo sesenta -

Comisiones Regionales que en sus resoluciones votaron por un.! 

nimida.d un aumento del veintidos por ciento en los sal arios -

mínimos vigentes y ~us, por otra parte, en el oorto lapso di! 

ponible había pocas posibilidades de profundizar acerca de --
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las condiciones particulares de las distintas zonas y llegar-

a conclusiones que pudieran variar sustancialmente aquella po .-
sioi6n, era procedente, y as! lo sometían a la oonsideraoi6n

Y aprobación en su c~so del H. Consejo, que se aplioara un ·-

aumento general del veintidos por ciento tanto a los salarios 

mínimos generales, como.a los salarios mínimos para trabajad.2_ 

res del campo, en todas las zonas eoon6mioae. 

La representaoi6n de los trabajado--

res estuvo de acuerdo con la proposioi6n. 

En cambio, la representación pat:ro--

nal manifest6 que e6lo estaba de acuerdo parcialmente y que -

quería dejar constanoia·de que emitía voto en contra en lae - . 

zonas econ6micas de Baja California Norte, Baja California ~ 

Sur, Sonora Nogales, Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua Sur•! 

te, Ccahuila Monclova, Coahuila Sur, Tlllllaulipas Norte, T11111au-

lipas Centro, Tamaulipas Tampioo-Madero .Altamira, Zacateoas -

Centro, San Luis Po~osí Norte, San Luis Potosi Sur, San Luia

Potosí Hidalgo Huas~eoa, Querétaro Querétaro, Miohoaoán Kore

lia, Distrito Federal Area Metropolitana, -veracruz La Sierra, 

Veraoruz Llanura Costera, Oaxaca Istmo, Oampeohe Carmen y Yu-

catl11 l.iérida Progreso; es deo ir veintidos en total. Por lo -

tanto result6 aprobado el aumento propuesto para estas zonas-

por mayoría de trabajadores y Gobierno y para las restantes -

resultó ap1•obado por Wlanimidad. 
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En cuanto a los salarios mínimos prE_ 

fesionales, el propio lioenciado Bonilla manifest6 que tanto

la Presidencia del H. Consejo como la Direoci6n Técnica de la 

Comisi6n Nacional proponían que también se acordara favorable 

un aumento del veintidos por ciento en general, con la \Ínica

exoepoi6n de las recamar.eras en hoteles de primera y de se~ 

da para las cuales s61o se proponía un aumento del quince p~ 

to uno por ciento. 

El sector de los trabajadores no es

tuvo conforme con esa exoepoi6n y vot6 e~ contra por conside

rarla il?justa. 

El sector patronal vot6 en favor del 

aumento propuesto al salario de las citadas reoamareras, pero 

propuso que en el salario de las costureras s61o se aprobará

un aumento de doce por ciento. 

El. sector obrero vot6 en contra de -

esta última proposici6n y se ad.hiri6 a la proposici6n origi-

nal de la Presidencia y de la Direcci6n Técnica. 

El resultado final de la votaci6n en 

materia de salarios mínimos profesionales, filé el si~uiente1 

En general se aprob6 por unanimidad-
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un aumento del veintidos por ciento en todos los salarios 

mencionados y vigentes en esa épooa, con exoepoi6n de los dos 

únioos casos siguientesl 

1°.- El de las reoamareras en hoteles de primera-

y de segunda, en que el salario result6 aprobado con un aume_!! 

to del quino• punto WlO por ciento por mayoría de Patrones y-

Gobierno. 

2°,- El de las costureras, cuyo salario resul'l;6-' 

aprobado con el auaento del veintidoa por ciento, por mayoría 

de Trabajadores y Gobierno. 

Visto lo anterior, el Presidente del 

É, Consejo de Representantes hizo la formal deolaraoi6n de ~ 

que quedaban definitivamente fi;lados 101 •a1.arios mínimos g&-

nerales, del campo y profesi~nales que deberían estar vigentes 

duranto el lapso comprendido entre el ooho de octubre de 1914 

y el treinta y uno de diciembre de 1975. 

La resoluoi6n del H. Consejo de Repr! 

sente.ntes, que en cumplimiento al Decreto Presidencial de fe-

cha 27 de septiembre de 1974, publicado en el 11Diario Ofioial 11 

de la Federaoi6n el día 30 del mismo mes y año, fij6 Salarios 

Mínimos Legales para el periodo comprendido del 8 de octubre-
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de 1974 al 31 de diciembre de 1975 y sali9 publ~oada en el --

11DIARIO OFICIAL11 de la Fede:raoi6n el d1a 7 de ootub:re de 1974• 
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