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PROLOGO 

Anal.izando la aituacidn econdmica por la que atravieza -
nuestro pa1a, con la conatante alza de loa precios, que afec
ta _a la poblaoidn en general 1, principalmente, a laa clases 

,más desamparadas, o eea.n, aqudllas C\Q'& dnioa tuente de ingr.! 
sos es au propio eatuerzo, ea decir, a los traba3adorea, mot,! 
Td el planteamiento de nuestro tema. 

De lo• grandes problem&8 que ateotan a la claae trabaja
dora, uno de ellos, es debido a la 1nsaf1oiencia del salario 
que perciben, para llevar Wl8 eziateno1a digna, a1n carencias, 
7 dentro de un marco de prosperidad, pues .. el salario obtenido 
por el obrero, no ea, ni ha sido nw:ica, compensador del es-
1'terzo realizado por 41. De ah1 que las medidas proteqtoraa -
dictadas en su faTor, no hacen sino wia leTe juaticia a la -

· que en realidad merece, lo cual trataremos de demostrar en.1! 
neaa poateriores. 

Otro de ello•, ae debe al oreoi4o nWlaero de hijos que P2 
eee, ,a que tra41o1onalmente, la tamilia me:doana eiempre ha 

ai4o Dm1' numerosa, puea d1Tersoa taotor~• han contribuido a -. 
lo¡rarlo, tr&Jendo oom.o oonaeouenc1a, un desproporcionado cr!, 
oimiento demosr't1oo que agrava adn da el problema citado -
con antel&cidn. 

Del estudio de lo anterior, INl'gil nue1tro propdeito de 
dar ·a conocer por medio de eate mode1to traba~o, 101 proble
maa antes apuntado• 1 las posible• soluoionta, •n nueatr• coa 
capte, ua &4ecuada1 1 etiaaoea para la re.•oluc1611 de. loe mi.! 
IDO.e, }1u.eci.ndo con ello, el beneficie 41 la clase obrera. 

Puea ooll81deraaoe, que •iendo loa traba~adorea, 11110 de -

.. ' 
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los pilares sobre los que·desoanaa.la economía del paia, que 
es de vital importancia bu.acar el remedio a los malea que lea 
a.quejan, pues de otra mañera tendremos una clase laborante -
descontenta y viviendo en p6simas oondioionea, lo que reparo.!! 
tir4 necesariamente, 'oomo un escollo, en el progreso de la -
eoonomia nacional. 

Ojalá que por medio de este pequef1o trabajo, pueda orien . 
tarse mejor la oonoienoia de nuestros trabajadores, y qua al 
mismo tiempo sirva pare. poner el dedo en la llaga que tanto -
merma su propia eoonom!a, y busquen, junto con la.a autorida
des competentes, la solucidn para la problemática expuesta en 
el mismo. 

Creemos que el planteamiento de la protecoidn del sala
rio, ea de actualida4 y de gran importancia su conocimiento -
para los trabajadores, principalmente, y para las autoridades 
encargadas de resolver los problemas derivados de él. 

lo queremos poner fin a estas lineas, sin hacer patente 
nuestro reoonooimiento 1 a.gradeoimiento al Licenciado Enrique 
~apia Aranda, por la valiosa ayuda proporcionada para la rea
lización de este trabajo, sin la cual, hubiese sido m4e mode.! 
to de lo que ea. 



Hombre, pooa ~osa enes DllO .. lana, 
n,..,.,. larn; pero, e1 traba~u 

moriria mnpoea. 

OA. "I!ULO I 

OODOIP!O !CODOllICO DBL S.lLARIO. 

a) ECO:wJU SOCIAL. 

b) Dm>GRUU. 

o) LE!' DE OllR!.l Y l>Dl.A.lml. 



COPOEP!O !CONOMIOO DEL SlLlRIO. 

P) !COU>llIA SOOIALs 

La palabra "eoolog1a" , nent del sri•ao o1ko•, qut 11SD! 
.fica hosar o patrillomo; etiaoldgicuaente la Tos Eoologia ea, 
pues, el ••twlio de la •r .. 14aa1&" o 4e que mzatra 11 1111nti,! 
ne el orden en la oua de la natural••· (1) 

El ·H1'111z1o ecologia, tue orea4o e¡ 1866, por el bidloso 
alemn Ermlt Baecke~, •1em!o p&r& •1 la ecologfa, la cienoi& 
"que trata 4• lu oorr•laoion• entre todoa lo• orgui1110• -
que nven ~wato• e la ll19M looalida4 1 ns adaptaoione1 a -
eua ambienttl". (2) 

1'1Jl8Wlo ele loa ••re• Tivo• que babitu llL la naturalezs 
permanecen ai•la4oa. Vegetal.H 1 an'•lH at encuentran, en.! 
tacto, 1om1ticloe a la.:lnfluenoi& d' loe reatante•·••r•• Tivo• 
1 de loe ta~t~r.. no TiTif!lltt• que lt• rodeazi. 

Todos lo• organi8Jll01 ob-t:ialll l&8 mteriu 1 la tllergia 
néceaarias para eu conael"9&o1dn 1 ~eervaoidn, del medio ..
biente que lee ro4•, clebitlldo oom]MU"'tir eu llllUldo oirou.ndante 
con otro• miembro• 41 mu 111111& especie 1 con lo• de otrae. 

1'o oonetitu7• el hombre la aoepoidn, pue1to que tamb1''l 
se halla rod8114o de eerr• Tho• de toclu oluee, obteniei..do -
de cuanto le rodea toc!o lo qv• precia• para 1Ubli•t1r. Su n
perT1Ttnoia •• encuentra condicionada a la relacidn con loe -

r-1 demás hombree, ui como con lu plantas 1 animalH que con '1 

(l¡ CLARK'.! :.. GIDRGE, Elemento• ele -C:Cologia, !'• 17. 
(2) t:RNST BAECDL, Bi•tori• de la Ore&o16-, TOl. II, p. 354 •. 

l'-!1 



conviven .7 .. que constitUl'en parte de loe récur101 ·D&turales de 
los que debe aprovecharse. (J) 

·La ecolog1a, segdn se aplica al hombre, dUiare en algu
nos aspectos importantes de su apl1cac1dn a otra. tormaa de -
vida e incluso a la vida ºC?mo un todo. El hombre ea un orga
nismo 1, como tal, tiene mchaa cosu en oomdn con otras ter-
mas de la vida orgd.nioa. Pero, al 1111.BDIO tiempo, ea capaz de -
un grado eztraordinario ele tleZib111dacl 7 ret1Umiento en la 
conducta. 

E8to· puede observarse en el aapl.1o control que e~ero• el 
hombre sobre lo que le rodea, 1egdn •• muitiesta en el grado 
en que mod1t1ca o reoonet~e eu medio •biente a travda da -

· la 1nvenoidn 7 elel i&lo de herramienta, 1 a loa oomple3o8 a
ou1rdo1 oooperativoe en que entra con na eeme~antea. 

· Adem4a . , la ¡ran tacilidad del hombre para idear 1 &CUJll!! 

·lar m•todoll para enfrentarse con lU lli tu&cionea de la Vid& -
testimoni&Zl w:ia didmica en la con411Óta --- que l10 tiene -
oontrapart14a en nin¡uzaa otra part·a 4•1 reino utmdo. r.to -• 
ea lo que conetit1Q'e al hombre como ob~eto e 1Dda&acidn eepe~ 
·oial 1 hace posible una ecológ1a hWllBllA cliterente de Ull& eco
logfa general 

La eoologfa hulana, como la eoologfa udwl 7 vegetal, -
representa la aplicaoidn de un punto de Yiata ceneral a una -
ol.aee particular ele 1er.e1 vivientes. nlo implica el reoonóc! 
miento de ·la Wlidad fundamental de la natural .. antMda 1 la 
preeuncidn de que exista al&QD& diterenciacidn elentro de eea 
UDidacl. El hombre, no eoluent• ocupa 'IUl laguo en la U.. de 
la neta natural, 11Do que deearrolla entre 1118 --~ante• una 
colllWlidact elabora4a 4• relaciona. comparable, m 1112choe e im
portante• aspectos, c~n la cOJllUDidad bidtica lld8 !ntiÍa. (4) 

(J) .U!OS ~· HAWL!r, Ecoloafa Humana, p. 60. 
,(4) Al!OS H. !AWL!r, op. oit., p. 81. 
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La idea de aplioar el ptU;lto d• vi.ata eooldgico a laa re
lacion•s hwmmae, apareo1d por primera vez a comienzos del Si · . 

. -
glo·n, en la obra de Chal'lea Galpin, titulada Social AzaatomJ 
of . an Agrarian Communi ty. ( 5) · 

La eoologia huma.ila representa una especializacidn dentro 
de· la diaciplhla general 4• la eoologla y pu~de ser oomprend! 

· 4a solamente ouando se . l>ro1eota sobre el telcSn de tondo de la · 
41ac1pl1Da de que prooede• La eoologfa humana estudia laa re
lacione• del hombre con la tierra 1 con todos loa factores de 
au ambiente natural. (6) 

La eoologfa hWll&D& ae inter~aa primord1&lllente por ten6-
menoa eoc1alea que tienen 1ue ratees en la dependencia de loa 
hombrea respecto de la limitaoidn de ex1stenc1aa de loa.me
dios necesarios para satisfacer· sus neoea14adea. (7) 

El ob3eto de la ecologfa humana ea, la 00D1W11dad, e~ -
forma y deaenvolvlmiento ae estudia.con particular reteranoia 
a 101 taotoree ooa4Ju9ante1 7 lilllitantes del medio •. Dicho de 
otra aneraa la eoolos:!a h1unana ea el estudio de la mortolo
gla de la Tlda coleo'tiin. en ewa aspecto• dindmico 1 eatl.tioo •. 
Intenta determinar la naturale1a de la estructura de la comu~ 
Didad en general, loe t1po1 de comun1dade• que apareoen en 4!, 
ttrentee habitata 1 la •8Óu•noia eepeoU1oa de cambio en·el -
desarrollo de la 001mDida4. 

La unidad 4• obaervaoidn no ea el ind1T1duo, aino el a• 
gre¡ado, que o bien eett organizado o bien eet4 en prooeao el• 
organisaoidn. El 1114iT1duo entra .en el trabajo eooldgioo por 
el lado teor•tioo~ ooao un poatula4o, .,, por el le.do pr,otioo 
como una unidad.de me41da. 

r.a oolllllDidad husma, al menoe en uno de sus aapeotoe, ea 

(5) llOCROLA.S s. !DL\SBEPP, .La '?eoria Sooioldgica, p. 267 • 
. (6) L. Rm.A.SENS SIOBES, 'tratado ~neral ele Sooiologia, p. 4.· 

(7) B. S. !DIASBE!'P, op. 01,., P• 266. 



una organ1zao1~n 4e org&Diamoa adaptado•, o en prooeao de a
daptaoiésn, a una waidacl de territor.1o oonoreta, Por ello la ~ 
pa.ricidn de la eoologia humana ha s1SD1ticaclo una ertena16n -
ldgica al eetudio del hombre, del a11tem ele peuallliento :s -
laa tfcnioa1 de la 1nveat1s&o1dn deearrolladall en el estudio 
de la vida ooleotiT& 4• 101 organiamo• interiorea. In conse-· 
cue~cia, la eoolog!a hm•na puede Hr detinid& como el ee"N
clio de la forma 1 el desenvolvimiento de la 0011W11clacl en la -
poblacidn hu•na. (8) 

Ee neoeaario iuiatir en que la eoologia, en todu na ~ 
plioaoionea, implica una in4aaao1dn 1ooioldgioa, no bioldgioa. 

EL PUES!O DE U ECOLOGIA BDMARA EN LA OIEROU SOCIAL. 

La vida colectiva de loa aere• bwlano1, 11pecialllente en 
aus oonezionea oon el habitat, •• tazabi•n el tooo de interf• 
de otraa ramas de la oienoia aooial, talea como la demograt:!a, 
la saograt:!a huma.na, la eoonom:!a 1 la 1ociolog!a. A oauaa de 
la :!nt:lma convergencia de illter•• de .. ta1 varias diaoiplinaa 
1 el consecuente peligro de con:tU816n reepeoto 4• la •tur&J.!. 
sa de 8\1.1 reapeotivoe oampoe, 11 hao• nece1ario considerar el 
pueato de la eoolog:!a hWllBZI& entre iae oienoiaa sooiale1 • 

• La geograt:!a ae ha ocupado desde antiguo, de la relación 
del hombre 7 eua aot1Tida4ee con la ~ondioidn tieica de la -
tierra. La :ln:tluanaia de los factores ¡eogr4tioo• sobre el -
hombre, o la adaptaoidn del ho.m.bre al medio geogrCtioo, ae r!. 
tle3a, en parte, en 1111 diatribuoidn 1, en paria, en loa ou
bio1 que introduce en el paisaje natural. I.a eoolog:!a hwaana 
~·· por ello, diferente de la geogratfa humana. La geograt:!a· 
trata de lo• hombree 1 •ua aotiYidadea en 1ua aapeoto1 viei
ble• 1 en tanto p11e4en ser visto• oomo tendmenoa 41•tribaJ.doe. 

(8) AMOS B. BAWLEr,· op. oit., P• 80. 



lo •• preocupa~ •1no aoo14•ntalm~te, de laa interrelaoiones 
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La eoolosfa lu1•D1, que- tub1'1l ••t' interesada en las -
relaoionH cl•l !l.oabre·oon IN u4io.seocrilt1oo, ee oonoentra -
en la8 1D.te:rd1plll41noia• hWllUIA• que •• deaarrollB.ll en la ao
oida 1 reaooidn el• ua poblaoidn oon eU: habitat. Dioho de o
tra maneras en t&Dto'que la 11ograt1a contempla la adaptaoidn 
411 hoabr1 el11~1 el punto ele Ti•ta ele 1aa moditioaolonee ele -
la np•rtloi• el• l& tierra, la eoologfa humana haoe wi an.dl.1-
•1• cletallaclo clel p:roo110 7 oraantzaoidn ele lae relaclonee 1.m 

•( -
pl1oa4u ID la a4&ptao1dA.al u41o. (9) 

Otra 4• lall 01eno1.. •oolal•• que guarda estriaba r1la-
01dn oon la eoolo¡ia lu1Maa, H la eoonomia, 7 la linea 4• 4• . -
uroao1dn eatr• ella• 11 &leo m•no• al.ara. Eai verdad, la eoo-
loli& ha 11c1o·c111or1ta oollO "una 1zt1n116n 4• la 1oonom1a al 
reino toV.1 ele la Tida" • ( 10) 

La eoonoma que trata ele lu 1nt1rr11aolon1• humanas que 
ion u4iaclu por una Hrl• ele n.loree de cambio, no oomprencl• 
dentro el• 111 ouapo la totalidad de la Ticla ooleoUva. Ro in
.,. .. tiga, por ej1111plo, 101 a1peoto1 no pecuniario• de la rela
oidn eoondllio&. lo trata ~· aquella• relacione• subaidiariaa, 
pero 1teotiva1, que no enouentran e:spreaidn en wi aistema de 
preo1om, tal.11 como lu que tienen lupr en la familia. La e
oonomia ae F•ocupa el.• la •f1o1eno1a, medida en unida.des de ... 
oo•to, ele lae 1nterrelaoion11 ezigidae ID una tarea concreta 
el• l.& producoidn, 1 de lo• oamb101 1 en eeaa relaoione1 de Pr.2, 
cluco16n, que eon •l r1eulta40 de oambioe en 101 001toa. En -
ouabio la eoolo¡fa, oonoentra 1u atenoidn en la forma o pauta 
ele 1 .. relaoion•• relativa• a la euba11teno1a humana, el pro
o••o de 4111nvol•llli1nto ·4• talea pautaa 1 101 tactorea que .! 
feotala a eu cleaarrollo. Deed• •l punto ~· •1eta ecoldgioo, -

(9) AllOS H. H1WLI!, op. oit., p. 82.· 
(10) WALLS BUWLJr,, La Cienos.a 4e la Vida, p. 961. 
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los individuos y grupos intentan situarse en un sistema. de r~ 
lacionea en desarrollo. 

La ecología humana, desde su origen, se encuentra ligada 
a la aooiologia. Trata del problema. central de la sociolog!a, 
es deoir, el estudio cientifioo de los hechos sociales, de la 
convivencia hwnana,· de las relaciones interhumanas, en ou.a.nto 
a su realidad o aer et~otivo. (11) 

Sin embargo, la eoolog!a humana no pretende agotar ese -
problema. La comunidad hum9.na es algo más que una simple or!@_ 
nizaoidn de relaciones :t'unoionales y, en ese sentido, el dom,! 
nio de la ecolog:la hu.m'3Jla es. limita.do, La ecología humana li
mita su campo, no por ninguna diferencia cualitativa, real o 
supuesta, en la conducta., sino simplemente por la 111811era en -
qúe se ~stablece su problema.. La manera en que los hombres se 
relacionan 11111tuamente para vivir en su habitat da lugar a una 
deecripoi6n de la estructura de la oo~idad basada en sus 
rasgos externos y mediblea; no proporciona explicaciones de -
todas las numerosas ramifioaoiones de las interrelaciones hu
manas pero puede servir como fuente de hipótesis relativas a 
esos aspectos de la comunidad. 

El estudio de la demogratia, lo a.bordaremos en renglones 
.posteriores, por lo tanto, señala.moa en forma breve, que la -
distino16n tntre demografia y eoolog!a humana es más o menos 
evidente. Aunque ambas estudien la colllUllidad, la primera se -
preocupa de loe procesos vitales de la poblaoidn comunal, en 
tanto que la segunda se interesa en la organ.1zacidn de la po
blacidn que constituye la comunidad. 

EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE. 

El hombre, como toda criatura viviente, se encuentra im
plicado inextricablemente en la trwma de la vida. Esto parece 

(li) L. RECASENS SICHES, Tratado General de Sooiolog!a, p. 4. 
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ser tan cierto en loe tiempos presentes como en cualquier 
tiempo del pasado. la civilizaci6n no ha alterado el hecho de 
la dependencia del hombre d~ los elementos orgánicos e inorg! 
nicos del medio. La multipl1caci6n de las necesidades humanas 
y ·de las t'cnicas para su eatietaooi6n, que ha eido un rasgo 
prominente del pasado reciente del hombre, ha servido para r~ 
lacionarlo ll'lA:ie absolutamente que nwica con el medio natural. 

Todo orsauiamo, est4 en proceso oonBtante de adaptaoi&n 
a llZl medio externo a si mismo.Dicho de otra manera: la vida -
de un or¡uiamo Htá ineladiblamente ligada a las condiciones 
del medio; el oual comprende no sola.mente la toposrafia, e¡ -
oli:ma.1 las aguas, eto., sino tambi~n los otros organismos y -
sus a.oti'lidades •. 

El problema central de la vida, es la adaptaoidn a las 
oondioiones externas que proporcionan los material.es ,pa.ra la 
existencia, pero que tambi6n impidan y limitan la expanaidn. 

Toda fOI'lll$ de vida tiona un minimo irreductible de mate
rialaa sin los cuales no son posibles al ot"eoirniento y la re-. 
prod11ooidn. J,a luz, la tempera.ti.u-a, la humedad, los alime'ntoa, 
etc., son eeenoialea para todas las aspeoies en grados 1 oom
binaoiones diferentes. Las variaoiones de estas cualidades on 
el medio, jtUltO con la presencia de oompetid.oras, imponen 
cierta.a restriooionee a.l ni1rnero de eeres que pueden ocupar un 
drea.. Se baoe imperativo, de este modo, qua el orea,uismo lo• 
gre controlar, de un modo u otro, los factores que constitu
yen su medio. I,a e.de.:pte.oi6n equiva..le a asegura.rae y conservar 
el control del medio. 

/_....., En este sentido 1 el organismo responde a las condioionee 
del medio que son pertinentes a sus nec€sidades; no puede vi
vir sin ellas o sin tenerlas en cuenta. Pero lo contrario no 
ee verdad. IA>a elementos del medio existen independienternente 
de cualquier individuo ¡articular o especie. A\Ulque las cond,! 
ciones que componen el medio se encue.ntx·an siempre en prooeso 
de cambio• no tienen la tendencia a acomodarse a las neoesid~ 

\ 
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ser tan cierto en loe tiempos presentes como en cualquier 
tiempo del pasado. la civi11zaci6n no ha alterado el hecho de 
la dependencia del hombre d~ los elementos orgdnicos e inorg! 
nioos del medio. La multiplicacidn de la.a necesidades hu.manas 
y ·de las ttcnicas para su eatietaooi6n1 que ha sido u.n rasgo 
prominente del ~eado reciente del hombre, ha servido para r! 
lacionarlo más absolutamente q,ue nunca con el medio natural. 

Todo orsaz¡iemo, está en proceso oonata.nte de adaptaoidn 
a u.n medio externo a si mierao.Dioho de otra manara: la vida -
de UD or¡uiamo está ineludiblemente ligada a las condiciones 
del modio; el oual comprende no solamente la topozraf!a, e¡ -
ol1ma, las aguas, eto., sino también los otros organismos y -
sus a.otividades •. 

El problema central de la vida, es la adaptao16n a laa -
condiciones externas quo proporcionan los materiales para la 
oxistenoia, pero que tambi6n impidan 'J limitan la expansidn. 

Toda torma. de vida tione wi m!nimo irreductible de mate
rialaa ein los cuales no son posibles el crecin1iento y la re- · 
produooidn. rJa. l11z, la tempera.tura, la humedad, los alimentos, 
eto., son esenoialea para todae las eapaoies en gradoa T oom
binaoionee difarantes. Las variaciones de estas cualidades on 
el modio, junto oon la presencia de competid.oraa 1 illlponen 
oiertae restriooiones al nd.mero da seres que pueden ocupar un 
área. Se haoe imperativo, de este modo, quo el 01•eanis1no lo• 
gre controlar, de un modo u otro, los factores que constitu
yen su medio. La a.daptacidn equiv&le a asegurarse y conservar 
el control del medio. 

/,..• En eete sentido, el organismo responde a. las condiciones 
del medio que son pertine11tea a sus nec€sidades; no puede vi
vir sin ellae o sin tenerlas en cuenta. Pero lo contrario no 
ee verdad. Los elemento• del medio existen independientemente 
de cualquier individuo ¡articu1ar o especie. AUllque lne cond! 
ciones que componen el medio se encuent:i:·an siempre en prooeso 
de oambio, no tienen la tendenoia a acomodarse a las necesid~ 

\ 
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dee del .. organismo. Por ejemplo, el ao1 ·no varia en inteuidad 
siguiendo laa necesidades de la plazita 1D4ivid!Jal,, ademlla, el 
sol no ..,· s:Lno un taotor entre muchos otroe, oada UDO de loe 
cuales tiene eu propio priAoipio de .ariacidn. En oonaecuen
oia por lo que se refiere a loe org&Di9ll01, la presencia de -
tactoreá del medio en w:ia oomb1Daoidn tavore.ble a au auperYi
venc.~a 11, en una gru medida, puramente fortuita. Eeto deja 
de ser cierto, a medida que el oraaniamo logra controlar 111 -

propia conducta y adquiere, por ello, la habilicl&d de manipu
lar loa tactoree del lllWldo ezterno para acoplarlos a aua neo.! 
aidadee. 

Ahora bien: el organieao 11, en todo momento, el acente 
responsable 7 activo. La dependeuo:la e que ee ~ouentra el -
organismo reapecto d.el medio f!eioo •• UllA relaoidn umlate
ral. El medio oambta, pero cambia e:LD tener en cuenta el bie
n.estar de loe organ11moe o de las especie• de organismos. Ea 
ooneecuenoia, el bagaje de loe orguiemoe para acoplara• a au 
habitat concreto tiende siempre a quedar inaemble. La adap
taoidn ea, pues, un proceso oont:Lnuo que no parece tener una 
term:inaoidn 1ll tima, ( 12) ·· 

EL HOMBRE Y SU HABITAT. 

La·eco'logfa humana et ocupa de la poblaoidn que conetit,! 
ye el universo hWll8Zlo de la vida cotidiana. Semejante pobla
oidn eet' localizada territorialmente, teniendo como elemento 
pr:Lnoipal de ident11'ioacidn loa limitea eapaoialea de au loe~ 
11sacicSn. El lugar que ocupa, ademda, plantea el problem bcl-
8100 de la adaptaoidn. De ah1 que, posiblemente, laa oaracte
r!aUcaa d11tintiftll que una poblacid11 pgeda tener aon, &l 11,! 

noe parotalaente, atribuible• a J.u peouliaridadea de au hab! 
tat. 

La •i~ioacid11 del lucar para ia identifioaoidn 7 el -

(12) Al!OS B. !IAWLE!, op. cit., P• JO. 
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eetu41o 4e la poblaci6n ·h& ei4o trt14ente para loa cient1tioos 
1ooial11 4ea4e antiguo. !llo ha c!ado como reeultado el que H 

411plie¡utn arctuo1 eeta.erzolfal objeto de alcanzar una o~o
ter1sac16n llllle aprop1'a4a clel hab1tat humano, Dicho de otro 1112, 

do: 1e ha intentado 4ef1nir el 4rea de habitacidn de tal man! 
ra que co~tenga todo lo que es relevante para un entendimien
to de la vida colec~iva. Se han desarrollado, respecto del l!;t 
gar el• ooupeoidn, 401 puntos 4e vista d1terente1: la concep
cidn del 4rea natural, '1 la del d.rea cultural. 

EL ARFA NATURAL. 

La ooncepoidn ml1 11mple sobre·la unidad territorial 4e 
habitac16n, es la que la coneidera como un 4rea natural. Cua,l 
quier '1-ea t1a1oaunte del1111ta4a por r1oa, ooataa, montaftaa, 
u otro• ra1goa eemejante1, que conatitiqan una unidad tisio
graUioa definida, H u.na 4rea natural. La1 dreas oontinenta
lÍa como Auetral:la 1 Am•rioa del Norte, y las llreaa inaW.a
rea como Irlanda 1 Nadaeaaoar, entran claramente dentro del 
1ip1ticado de•at1 ocnc1pto. Sin 1111barso, el término úea q 
tural no 1iempre 1e limita a unidades deaoritaa sobr4 la base 
de aua raagoa tiaiog:r4t'1ooa; 1e aplica frecuentemente a d.reaa 
de clima, tipo de suelo o vegetao:ldn un:ltormo1, 1 a 4reaa que 
po1een una oombinacidn de estoa factores. En nuestro pa1a, 
por ejemplo, la zona del Sureste que comp~snde parte de loa -
E1tadoa de Chiapaa 7 !abaaoo, seria, aagdn este concepto, w:í 
d.rea natural. 

Se puede mencionar otra aplioacidn de la oonoepo1Jn del 
'r•a natural. Originariamente, el adjetivo natural aignitioa
ba la exclua:ldn de laa oondioionea :lntroducidaa por el hombre 
o que eran eteoto de 6ate. en cuanto taotorea determinantes -
de lu 'reaa natúral.ea. Pero mala tarde el t6rmino natural ba 

pasado a ·ser una parte integral. del vooabular1·o de la oiencia 
1oclal, aaplidndoee el oonoepto de 4rea natural ha1ta :lnoluir 
toda1 las unldad••·territorialea, ffaicamenta distintas, ain 
que •• t111&& en cuenta 11 tales unidades fueron oreadae o ºº!! 
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dioionada1 por aotiTidades humana1. De este modo; parte o UD! 
dadea de la ciudad han aido reconoo1da. oomo l.reae natural••· 
En este eent14o, el vea natural, es un '-rea de tipo t1aioo ! 
niforme, limitada por una 1erie de editioios, carreteras, ca
lle• u otro• re.egos 11milarea. 

EL ARFA OUL!tJRAL. 

~ tJ;]& aprozimaotdn •leo diferente par& deeol'1b~ la unidad 
de hab1tao1dn la encontramo1 en el concepto de drea cultural. 
Segdn W1asler, el concepto de d.rea cultural 1e 'ba8a en la ob
aenacidn de que la oultur11. ae halla looal1zad11. en "pedazo• -
de t1rrtAo• 1 no d1atr1buid& al asar a traTfa de la po~laoidn 
del lllUlldo. !ambUn &firma que "lloa hemoa aproziado al oonoel! 
to de d.rea cultural con un reeultado o ori1tal1sao16n del paa 
to d1 nata pogrtltioo, pero el fe;.¡dm.eno aobre el que .. b&M 
el oonoepto de 'r•a cultural no ea posr'fioo, tA el 1tAtido 
ueual d1 1- palabra, aino que ae ezpre1a a 1&1 sill111tad11 -
de 1• cultura tribal. Solamente cUZldo 101 h&bttat• de lu -

· tr1blla que tienen cultaru a1Jlilare1 •• lit\1&11 en wa mapa a~ 
reo• el a1p1cto aeoertltioo de la aitaaoid.11". (lJ) 

llo obstante, detin1r el habitat en tfrmtnoa de oultua -
ha aipit1oado un importante enriqueciJDiento de la conoepoidn 

. del '-rea ~ture.l, que ee llllla 1aple. la Hrrido para dirigir 
la atenoidn hacia 11 taotor del ueo humano 1 tambifn hacia el 
taotor del cambio. Eaa intluenoia ·~ retle3• en la ooncepcidn 
cambiante de la regidn. 

De esta manera, parece que exiete waa tendencia en la -
conducta humana a retle3ar, de un 110do u otro, 1aa caraoterf.! 
tic .. t11ioaa del airea en que tiene lugar. No es esto algo -
~istintc de lo que podria eaperar1a. El hombre Tive pegado a 
la tierra 7 tiene neoesariam81lte que relacionar IUI activida-
4e• oon el aedio tlaico. De ello no se aisue., ein embargo, 

(ll) CLARIC IISSLER, Introduooidn a la Antropologia Social, 
p. J49. 



13 

. ~ 

que loe factores del habit.at 'sean loe .da.U.coa determinantes de 
la condu.otaa el peso de evidencia noa lieva a la conoluaidn -
4e que e~. medio t:llioo no ejerce eino una intluenoia permiai
v~ 1 limitante. E incluso que esa influencia ditiere segdn la 
eztenaida de eu a-1a11oe teonoldgico. Laa poblaciones que p0ae
en 1D1truaentoe 1 téonioaa mu,y simples, ae hallan confinadas 
al babitat local, de 01.11os pormenores son perapicacee oonooe
dorea. Pero con el desarrollo de la teonolog:la, especialmente 
en lo que afecta al tranaporte 1 a la oomunioaoidn, el hombre 
participa de un hJ.bitat que se hace cada .az máe amplio, BUP!, 

rándoee las limitaciones del lusar ~ediato. (14) 

las relaoionea de la.poblaoidn co~ el babitat se oonsid! 
ran, s~neralmente, ~omo un problema. de equilibrio. Este ~on
cept~, equilibrio, tiene muchas aplicaciones. su connotacidn 
111&\1 gener~l, es la de u.na relaoidn cuantitativa entre dos fag, 
torea que interactd.an, como, por ejemplo, el equilibrio de o~ 
jetos •obre UD& etoala, el equilibrio de importaciones 1 ez
portaoionea, etc. . 

Aplio~do a las poblaciones human.as, el concepto de equi
librlo se refiere a la proporcidn de habitantes respecto de -
lu oportunidades de fida. E1 hG.ub~·e no ea diferente ~e otroe 
o•ganiamoe aunque, en un momento dado del tiempo, el suminis
tro de materiale& disponibl•• 1 las condiciones exi~tentes sg, 
lamente pueden sostener un nlimero limitado de individuoa. Es
to, 3unt' oon au tremendo poder de :JUJ.tipl1oaci6n, crea al i~ 
41Y1duo el problema sempiterno de mantener la adaptacidn a su 
habita t. 

Ezpre1aao ad, en su generalidad, el problema del equil! 
brio ea ínoue1tionablemente el tema más importante con que se 
entrenta la humanidad, de ahi que el hombre, para poder lle
T&r una mejor eziatenoia, debe pr~~ura~ el juato equilibrio -

(14) AJIOS B. ~WLEI, op. cit., P• 102. 
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entre_ la poblaoidn 1101 1at1ataotore• que le proporoiona el 
medio sabiente ft_que ae deaenwelT.e. 

Pod9110e oo.na14erar que el progreao actual logl"Sdo sobre 
el medio amb18Dte, por parte del hombre, ea verda4eramente 1m 

. portante. n 4eaarrollo de J.u.: .. c1eno1u deeUaadaa a lo'""" -
que la naturileza entregue llWI 1eoreto1, ha obtenido planos -
111111' -elnadoa. Lo1 oonooillieto• alcanzado• en lu citnc:lu 1e 

haa áproTechado para disponer de UD& t41on:loa cada ves más pe,t 
t1ooiona4a. 

SiD •bargo, 110 tue siempre uf. En loe oomie.moe de la · 
Tilla del hombre, late aoetellia uaa la.oh& constante para obte
ner ele la 11&turaleza aquello• ele.mento• preoi101 que 11 p1riq 
tieran mantener·au existencia. Encontrd medios y herramienta.a 
para que 101 animal•• 1 la Uerra le procuraran IU.8tento. A
prendid 101 oonooind.entoe·para entender laa oauaaa de loe e
.t1otoa 7, con la ciencia, que lia aido 11empre au arma, atirmd 
la eegur14a4 para TiTir. 

El hombre ba pueato a 811 Hrrioio al Q8Wl, a la Tegeta
oidn, al tuego, 7 H vale ele ello• para reaolver s111 proble
maa. Llanuras 1 bo1que1 ceden al impulso tenaz del hombre, -
qm.en lo• tramtorma en campos de boaan.za por los tl"lltoa dpt,! 
mos que rinden. LM entrailu de la tierra entregan eu riquesa, 
una parte de la oual ea vanatormada, gracias a la tecnolog!a, 
en . bienes de oo.anmo para la hmnanidad. 

D1stanoi&1 que en la tierra, 9ll 11 mar 1 en el espacio .! 
ran utu intranqueables, hOJ 1011 salvadas oon meclio• de ººDI.!! 
aloacidn comunea. La vos 7 1- tmgen se pueden traumitir 4• 
81Dera inltu*•a a luga.rea diataate1. La :tuena del 118'1& 1 
la de la eleotr1o14ac! obecSeoen a1 lllUldato del hombre. !ocio H 

n3eta paul.atinament~ al 8lllpQje orador, pote11te 7 te•onft'O -
41 la soc:le4ac! bm•a•. La 1Atel1&en0ia del hombre ae dedioa a 
procurar ·~3ore• veAtaju para m ai&tenola, H apl1a el -
campo oient~~:t,oo 1 101 iDYentoe le proporcionan vaetoa bor1:
aont1e, ea, . ._ ua:sa palabra, el tr1wato del hoan 1obre el JI!!, 
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410 aa'biente, T1otor1a c¡uit ao· pat!de •e.r total, puea lu con.di 
cioa•• del. ae41o •oll oubl~tee, 1 aa! deben .. r lu t4on1cae 
aplio&4u por la haan.1clad en eu luoha oonatante de servirse 
do la realidad que le' rodea •. 

IJl'!ERDEPDIJEROIA Y ORCWUZA.CIOlf. 

La 1.nterdepenclenola lll'tr• loa )M)abrea tiene aua ra1oea -
en la 1noa}llti014a4 4•1 1D41T14uo )lar& 4ed1oane a 4oa o -. ~ 
t1Vida4H dltermata •lmlUn ... •te. tJaa oaraoterfaUoa 4el. 
hollbre ••• entre.otru, n falta de.equ1pu1ento orgdnico ~·
:peo~ioo OOll el que entreataree a la naturalesa 7, este esta
do de 4eanudea, mge la real.1sao16n de 'UD alerto mmero de -
neoea14a4e• en a eapao1o·cle Ueapo ~ pequeflo. lato, duele 
luego, no presenta.ria problema a1 a su aloanoe hTiera ca.id! 
48488 ntloientee de aquello• material~& que neoeeita. Pero -
no •• ••te el oaao. Loa materiales necesarios ae 41atri~en 
irregularmente· en el tiempo 1 en el eapaoto. IA 'bdaqueda de! 
limantos sin qa4a cle utenaUtoa 4e~ar1a pooo tiempo para la 
reaU.mao16n ele otra ao1:1Y1clad••· El problea ae reauelY• a .. 
bue ele que dos o 1148 1n41ñ.4uo• Wlitiquen. 81111 e.nergfcas por • 
aec11o 4e un o1erto Upo· ele :pauta ele oolaboracidn. Cuando dos 
1n41TI.cluoa traba~an ~11Dta., uno pu.ede atender a lu taenaa d.! 
mtatioaa, mlentrae que el otro sale al caapo en busca de alii. 
a81ltoe. Uniendo na estuersoe pu.eda real.bar llde co8&8 en un 
illtarT&lo ele tiempo 4ate1'111.Dado de lo que conaeguirian •1 tJ'! 
b&3aaen por 1epan.do. ·s1 H dad• 1111. teroaro, podria dedicar 
parte 41 n tiempo a tabrioar herruaiataa, haciendo aei poa,! 
ble el que loe otroa H oODoentruen m4a 1DtN1111naente en -
aue tareu re•pect1-vae. A aedicla que H aila4en Jl1.•bros empi! 

''.. - .. ·· 1& & 418&rrOll81'88 UD& orpniaacida. 
I• n:lclent• que la orsu:isao16n, el •1•tea 4• interde

pendencia, H una propiedad de la poblacidll; ecSlo puede ai!. 
tir ouanclo do• o Me aiabroe eaUn Juto•, 1 •• reaquebraJa 
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6 deaaparec1 cuando dsto• están ~ialaclos entre ai. "La human! 
dad entera ee halla conectada, ártioulada, tormando una inme!! 
8& red complejfs:lma de relac1onee 7 de dependencias rec:".pro
caa. Y toda eaa ingente 1 enrevesada or¡anisaoidn no se ha -
conatitu1do en un momento, antes bien es el resultado del pen 
aar, del experimentar, del fracasar 1 del triutar de 1111110-
nea .1 millones de aeree humanos a lo largo de m:llen1oa. Para 
que nuestros actualea aiatemaa de edv.caoidn, de gobierno, de 
convive~cia, de agricultura, de miner1a, de :lnduatr:la, de co
mercio, de transporte hayan llegado a ser lo que son, ha.sido 
preciso la aoumulacidn, madurac16n 1 depurao:ldn Je un inmenso 
volumen de es.fuerzoe humanos, d.e trabajos y de su:f'rim:lentoe, 

. a lo largo de todo el prooeao hiatdr:l.0011 • (15) 

El hombre, en au vida, dead1 •l comienzo de ella basta -
11 t:l.D, ae encuentra con otros hc~brea, eiempre 1 necesaria
mente sin excepoidn. La l>resenoia del prdj:lmo en nuestra Tida 
no es un hecho acoidental. Ee, por el contrario, un hecho un! . 
veraal 1 neoeaario. (16) 

El hecho de que conT:l.van, aignitioa que au eziatencia •! 
't' ligada de modo directo o indirecto; prdx:lma o lejana, aen
timoa la coex11tenoia de loa de-'•; que lo que bacen unos, r! 
pe~ut1 en otr~a, 1 lo de •atoa en loa primeroa. Convivir re
pre1enta qúe ademda de que loa hOllbrea coez:laten en el tiempo 
7 en el 1apaoio, tien111 entre ai intlujo1 reoiproooa. Ahora -
bien; 101 hombrea para llevar a cabo· la vida, de la m•~or ma
nera podble para ·todos, se unen entre d, 11 decir; forman -
lo 4,üe se llama una orguizacidn. 

La organisac:ldn •• un t•rmino aaalf t:loo que ae ha utili-
1aáo para deaoribil' a un sistema eooial.. Comparte la et:llllolo
gÍá it ia pal.abra organ:l.lllO~ Tanto orge.niemo oomo organiza-

. ci~ itilplioan wia d1epoaicidn de partes cUterenoiadu que to¡: 

'(i.'5) L; R!CASENS SICH!S, fratado General de Soo:lologfa, p. 17 •. 
~-i6) L. RECASDS SICHES, op. cit., P• 5). 
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man un todo 1 aon adaouadas para.la raalizaoidn da la vida. -
'En una. organizaoidn, la• distancias entra las partes •on algo 

mayores ~Ue In UD organismo; 1 SU oar,otar unitario ea algo -
m~nos aparenta qua en un organismo. La orsantzaoidn, por oon
a1gu1ante, ea una oosa, ocurre en forma discreta en la natlll"! 
laza y, por tanto 1e le puede tratar como una. clase de tendm! 
DO. 

Por oard.oter unitario se quiere decir, no sdlo que el o~ 
jeto en ~uest16n es v11ible 1 contabilizable, sino qua es o -
tiende a a1r un todo autosutioiente. Que tiene dentro da ai -
miamo loa 1.natrwnentos necesarios ~ continuar au axisten-
oia :lndet:lnidam1nt1. Aai pues, una organizaoidn, oontrariamea 
ti a U'l orga.niamo, poee' UD alto grado de totalidad y autosu
tioi~noia. El objeto ID cueatidn no es ningdn oaao 1ndapen---
4iente drl medios -'• bien tiene lo que neoasita para tratar 

· i oon el medio. !odo esto euc1ere ademda que una organizaoidn -
representa UD oierto tipo de equilibrio. Esto es, tiene una -
forma que H r.eaiate · al or>.mbio y es, por tanto, reoonocible -
ID auoesivos interY'loe de tiempo. 

S1 ha dicho qua la organizaoidn s~pone una dispoeicidn -
4e »&rtea de"e .. •enoia~.u ~ue c.>nstH1.11en un todo, 1 aon apro
piadae para llnar a cabo la vida. Ahora bien, aunque es pos! 
ble tx·atar a la organizacidn de una forma ab1$raota, haoerlo 
aai sin tener ID cue~ta ~iertas oaraoter1eticas sobresalien~ 
tea del contexto en el que ocurren, se saorifioa toda posibi-
11414 de apl1oao1dn. La Tida s1gn1t1oa eeres vivientes, orga
niemo1, sente. Ad pu11, la organizacidn se ve siempre en UJ 

oonteztu de personae, en una poblaoidn. La poblao1dn, a eu -
ves, ee da 1iempr1 en el eepd.cio 7 en el tiempo, par4metros -
4• la8 aituaolones vital•, en cad& uno de los cuales ae dan -
determi.Dadae reserYae de recursos y conjunto ~· oon~ioiones -
q~1, ooleotiva.mente, imponen ciertos l:lJl\ites a la existencia, 
al miamo tiempo que ofrecen tambifn oiertas ~portunidades. 

La 11tw.oidn Tital -~ecursos 1 condiciones- es explotada 
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por una.poblaoidn, al menos parotalmente, mediante un conjun
to de t•onioas o procesos de extraooidn, tabricaoidn 1 movi
miento de materialH e 1cleu. (17) 

La organiuoidn, al maoar el bieneetar de 11118 miembros, 
ba tenido que idear nuevu tol'lllh eetruoturalH para poder -
llnar a cabo ••:tor su cometido. De la organlzao1dn más elm
ple, _ paeanclo por diversas etapu, la humanld~d, en au incesaa 
te proceso evolutiYo ha llegado a la organizaoidn polftioo-12 
o1al denominada Estado, qut ea la terma de solidaridad social 
cultural 7 eoondmioa mde avanzada que •• conoce. 

Sin la exiatenoia del Estado, nin¡una pereona podria de
dican• oont1a4amente a la produooi6n de riquezas para d o -
para eu semejante• porque eatarta expueata a que cualquier 2 
tro individuo ee apropiara indebidamente de todo o parte de -
lo que aquélla produce. Para eYitar eeoa rieego1 aparece el -
!eta4o, sarantis&Ddo nue1tra eeBQ.ridad trente a 101 otros in
diTiduoe de la sociedad 1 saran.Uzando tambi~ la eeguridad -
de esos otros hombree contra posibles abusos que noeotroa 'tJ'! 
t'ramoe de cometer. Una ves illlpueeto el orden en la sociedad, 
cada uno puede dedicarse a trabajar paoifioamente sab~endo -
que le eerdn reapetadoe loe tl"l1io1 de su trabajo. El Eatado -
es puee, un inetrwllento de orden 1 aeguridad tendiente a ga
rantizar nuestro trabajo, 1 loa producto• obtenidos ee decir, 
a garantiss~ el prooe10 de produoo16n de la eooiedad. Al imJ>2 
ner el litado el orden entre los indiYiduoe aeegarando el prg, 
oe10 pac1tioo de lo• medio• de producoidn, ha logrado tambi•n 
que eso• medio• de producoidn aumenten en torma ilillita4a, 
con lo cual el !atado, tiende al bien pdblico, al bien ooleo
tivo, al bien general de la sociedad. 

Pode~• decir que la importancia del Eetado, radica en • 
que eirvt para awnentar i1im1tadamente los medios de produo
cidn, para ooneeM&r el orden entre loe iml~viduoe 1 las ola-

(17) A. B. HA'ILEr, La Estructura de loe Sietnu SocialH, 
pp. 68-69. ·. 
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ltl-H en general. 

b) DEMOGRAPIA1 
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n modo mala limple ele conaiclerar la oonlmidad humau., ea 
••rla como un &Bresado eetadiatico. Una poblacidn puede ser -
Qoneiderada oomo una ooleocidn de unidad•• detinidaa 1 eepa~ 
daa que, oomo un todo, poeeen otertae tendenoiaa :lnterrelaoi!!_ 
nadas a oaabioa, 101-.oualee ion eueoeptiblee de un an4l.11i1 -
•temAtioo. late Upo el• aproximación al estudio de la pobla
o1dn, ee le oonooe oon el nombre de demograt1a. (18) 

La demogratfa 41rise •u atenoidn, prinoipalmente, a laa 
var1aoione1 en el ndmero 4• habitantea, tanto ai aon para au
mentar como para 418Jllinuir, p. que oouti iu1•n an 11~10 illpo¡: 
tante por.el que la poblao16n ai.ntiene •u.adaptaoidn al medio 
&lllbiente. Loe oambioa en el n11mero de habitante• o en la tasa 
ele aumento o decreoiJliento, aon no aolamenta loa indices nde 

· aoo.e1ibl .. , eino tamb16n ano de loa m.U sensibles, de todo 1!! 
portante cambio 11001al twldamental. El cambio en ndmero alte
ra laa potenoialidade1 de organizaoidn de una poblaoidn, ea~ 
bleciendo mayores 1 mejores po11b111da!iea de desenvolvimiento 
para la oollUDidad o, en au oaao, 1mponi6ndole diferentes 11.m! 
taoionH. 

CORC~RAOIOM DEMOGRAPIOA. 

Loe cambio• ob1enaclo11 en el oreoilliento de la poblaoid11 
4• Mfzioo, eon el resultado de lae tendencias de la tec'llD41-
4a4 1 la mortalidad 1 lo oolooan entre loa pai~ee de ma1or -
ritmo en el oreolm.1ento ele au poblaoi6n. 

(18) AJIOS H. IU.WLI!, Eoologia Hwnana, P• 81. 
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El orecillliento de la poblacidn de un pe.fa est4 oompuesto 
por el movimiento natural (diferencia entre nacimientos y de
tunciones) más el movimiento social (diferencia entre los in
migrantes y emigrantes). Dado que el moTimiento migratorio ha 
sido cuantitativamente ineignitioa.nte 8Jl M6x1oo durante este 
eiglo, el movimiento natural ha constituido el factor decisi
vo !n el aWDento de la poblaoidn. 

Desde 19JO, cuando se empezd a disponer de estad11tioas 
de nacimientos de mejor calidad 7 l!lll.10r cobertura, la tasa de 
natalidad de M6xioo ha variado mur pooc 1 puede atirmarse que 
ha pernianeoido en los niveles alto• que diatinguen a los pai
ses insu.ticientem.ente deearrolladoss esta tasa ha tluotuadc -
11ger811lente alrededor de 45 al millar. En 1970, aegdn el cen
so del·ailo, habia 43.4 naoillientos por cada mil habitantes. 

Por lo que hace al movimiento negativo natural de la po
blacidn (lee defunciones) puede afirmarse que de 19JO en ade
lante, el mundo entero se .benetioid con loe triunfos logrados 
en la batalla contra la muerte, M6xioo, junto con otros paf-
aes, ha aplicado en torma adecuada las nueva.a tdonicas rela-
oionadaa con la salud p\iblica, la aeguridad social y la sani
dad de la colectividad. 

Ia tasa de la mortalidad que en el periodo 1895-1910 era 
·de 35 detunoionea por cada mil habitant,s, en loe años oom--
prendidoa entre 1925 7 1940 paad a 23.J 7 descendid hasta 9.9 
en el ailo de 1970. (19) 

Se ha aceptado, de manera general, que el deeoeneo en la 
mortalidad •• wi buen indicados del nivel de vida 7 de las -
condicione• sooioeoondmioas imperantes en el pa1s. 

Ia oonoentracidn demogrllfioa que se ha venido acentuando 
d11rante las dltimBS dfcadae, principalmente en loe centros ar 
bance, son preooupaoidn oont1nua y creciente por parte de las 

(19) AmJARIO ES1'ADISTICO DEI-OS E. U. M., 1970-1971. p. 63. 
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autoridades 1 c1ent1tioos, por lo que ".estas concentracionea -
aignifioan. 

La concentracidn demogr'1'ica más anárquica, es la que se 
ha~e patente fundamentalmente en las principales 4reas metro
politanas del pa!a. 

En el Area Metropolitana del Distrito Federal., que cona!· 
dera la población total de dicha entidad con excepc:i.dn de la 
de Milpa Alta e incluye además la de 10 Municipios del Estado 
de México, el Censo de Poblaoidn de 1970 dio una poblacidn de 
8.6 millones de habitantes, estimándose que para el 30 de ju
nio de 1971, la poblacidn de 6eta área era ya de 9.2 millones . . 
de habitantes. El crecimiento de la poblacidn en las áreas·m! 
tropolitanas ha sido impresionante y se basa fundamentalmente 
en la migracidn del campo a la ciudad. 

De no tomarse medidas apropiadas, las grandes ciudades -
serán rebasadas por una población rural migratoria que inten
tará buscar traba~o en ellas, generalmente sin conseguirlo, -
1 que pretenderá vivir con un m!nirno de dignidad en un marco 
de condiciones intrahwne.nas, provocando con ello,·e1 que cada 
dia se agrande más el ointur6n de miseria qde rodea a nuestra 
ciudad. 

Como una aoluoidn a este problema, es necesario aplicar 
la tesis sostenida por el o. Sec~etario de Gobernación Lic. -
Mario Moya. Palencia, expresada en el recinto de la H. Cámara 
de Diputados de que "si la ciudad no lleva prosperidad al ºª!!! 
po, el oampo seguirá trayendo miseria a la ciudad, Que es un 
acto, una obligaoidn de solidaridad nacional, y un imperativo 
del desarrollo independiente de n~estro pa!s el acelerar por 
todos loa medioa a nuestro alcance la produoo16n agropecuaria 
canalizando recursos, llevando eegLU'idad al campo, eetable
oienclo un alto grado de tooniticacidn en las áreas rurales, -
proveyendo al campesino de cr6ditos más oportunos y md.a acce
siblee, dándole mejores inaeoticidaa, y tartilizantes, prove
yéndole de mejores medios de comeroializao16n de sus produo-
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tos, realizando en suma, la gran retorma agraria, la mejor r! 
1 torma agraria de I.atinoamfrioa en que seguimos empeiladoa y -

que consiste no s6lo en tra.nstormar al campo sino en tranefo!: 
mar al hombre que vive del campo". (20) 

PROBLEMAS DE LA CONCENTRAOIOR D:MOGRAFICA. 

El peor enem;i.80 del planeta, es el aumento violento del 
ndmero de pobladores. Cada uno de nosotros somos un animal -
predator que vive devorando y ensuciando el medio; cada uno -
de nosotros oontribuimoa al desequilibrio del ecosistema¡ ad! 
más, cada uno de nosotros tiene impulsos tendientes a destru
ir su ple.neta, :l.inpulsoe eooc!diooe. En la actualidad la mayor 
de laa expresiones eooc!dicaa es tener mucho• hijos. (21) 

I.a tierra es un espacio limitado, con recursos limitados 
1 no puede ser explotada al infinito por un ndmero progresivo 
de pobladores. Entre. md.a vida, más muerte; entre más somos, -
menos posibilidades tenemos de sobrevivir~ La gran familia h!! 

. mana se encuentra con reoursoa limitados para alimentar a. to
dos sus hijos. 

Si observamos las oitras de aumento de poblacidn nos es 
táoil oonvenoer.noe de que estamos respondiendo a Ull imperioso 
impulso de'tener hijos y lograr que nuestros hijos sobrevivan. 

Pero la tierra es un espaoio limitado y se encuentra co
mo un obstáoulo en nuestro impQlso amoroso a tener más hijos. 
La tierra ya no resiste más hijos, la-tierra no oreoe en pro
porcidn al oreoi.llliento de la poblaoidn; al oont:roario, la tie
rra habitable y la tierra oultivable se va encogiendo, 1 el -
aire, 1 el agua, y la posibilidad de renovac16n de los rtour
soa, ee recluoen aü mú. Entra mds gente en un espacio 111111:,! 

·c10, Dila destruooidn del ambiente 1 menoe posibilidad de ali-

(20) Lá ReToluoidn Demogrd.tioa, pp. 85-86. 
(21) 1ERNANDO OESARMAN, Eoooidio, p. 47. 
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mentar a la poblaoidn existente •. Pero .el problema no radica -
solamente en la amenaza de muerte de un ndmero de persona.e de 
hambre; 'ata serfa, aunque c!lulteaca, una poe1bil14ad de con
trol natural del incremento de la poblac16n. El problema rad! 
ca en nuestra actitud predatoria 1 destructiva al medio, la -
cual puede ser tan ¡:rave que no lleguen a sobrevivir ni loa -
pr1Tilesiadoa con sus despensas llenas de cereales. !l. proce
so ecoafdioo, al alcanzar un momento irreparable, será igual 
de destructivo para todos los seres humanos. (22) 

Aunque siempre existió cierto grado de déstruccidn del -
medio ambiente y su contaminacidn, sdlo recientemente &flota 
la conciencia del problema por sus efectos cada vez más noto
rios ~ dafiinoa debido a que dependen, en gran medida, del gr! 
do de desarrollo y sistemas econdmicos de los paises. Ea un -
hecho que la cont&ld:nacidn es más aguda en cuanto mayor y me
nos controlado es el crec1Jn1ento de las ciudades, y cuando el 
de la poblacidn obliga a utilizar como áreas urbanas o agrio~ 
lae amplias zonas boecosas, trastocando el equilibrio eooldg! 
oo. 

La contaminacidn en el Valle de M•x100, por la ooncentl'! 
cidn humana e industrial que padece, ha llegado ya a niveles 
or!ticoe. Como es sabido, nuestra capital se encuentra situa
da en un valle cerrado, circundado por montanas que evitan -~ 

que los vientos puedan barrer loe humos y loa sases que en 41 
se generan; carente de deaag(le natural y a causa de las tie
rras secas del antiguo lago de Texcooo, frecuentemente se le
vantan enormee tolvaneras, y situado, además, a 2,200 metros 
de altura sobre el n1~el del mar, por lo que su atmósfera es 
ligera 1 tiene menores oantidadee de oxigeno, lo cual agrava 
la presencia de contaminantes. ~ 

Todas las anteriores características, que· confluyen en!! 
na· regidn donde ae encuentra pr4cti~a.mente·1a mitad de la in-

(22) FERNAliI)O CESARMAN, op. cit., pp. 50-52. 
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duatria, han sido determinantes para que loa elementos conta
minantee h&Jan aumentado en forma alarmante. 

En México, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la -
Contaminación Ambiental, promul.~da el 12 de marzo de 1971, y 
publicada en el Diario ,Oficial de la Federacidn el 23 de mar
zo del mismo afio,.ee el primer intento legislativo para prop,!. 
ciar la aocidn del Estado en el manejo de los proble111Ss invo
lucrados oon la prevención y el control de la contaminacidn y 
el mejoramiento; oonservacidn y restauración del medio ambie!!. 
te, actividades que se 'eclaran de interfa pdblioo. Además ea 
tableo• laa disposiciones relativas a.la prevencidn y control 
de ia contaminacidn del aire, agua 1 suelo. 

LA INDUSTRIA Y LA CONTAJIINACION. 

La industria, ha sido 1Doulpada de mu.ohoa de loa proble
mas del medio ambiente por IU tnome oreoimiento, i)aral.elo a 
loe r8"oluoionario1 oaabioa que !la ac!optado con ap1ao a la e
Toluoidn tecnoldgica. TambUn ha iDfl.Uido el hecho de que la 
ausencia de UD& planiticacid.n adecuada ha permitido n izalta
lacidn 111 eitio• poblados, primero poco a poco, lueao en for
ma ezploei~, •in orden alguno en 101 dUimoe aíloa. De esta -
manera L&n ~&o eurgiendo 101 contlictoe 1 le.e congestione• de 
la poblacidn que ee inetala en la8 ~ercaniae o alrt~edor de·
lo• oomple~oe ind.u.trialee, que llecan a ~untar1e, con el pa-
10 del tiempo, en &J.slma• grandes ciudad••· ~ mteriaa pri
me, loe meroadoa, la mano de obra y loe aen-ioioa adllimet~ 
tiYoa aé encuentran diapombles en loe grandee centres ·de po
~lacidn, lo que •• .a~ico, atract1YO 1 ool'181de~ble eetfm.!! 
lo pare. tomentar este Upo de crecimiento· induetrt&l. r.ta1 -
ooncentraciOllel ezotaiTBe presionan el medio ambiente, en el 
que pronto ae obeerva contaminacidn 1 conseetidn, ademds de -
contribuir al deaequilibrio en el deaa.rrollc.eoondmico regio
nal. En t•rminoe generalee, al ubicar laa· induetriaa no ae ... 
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han tenido en cuenta los intereses 1 los objetivos de la coJll!! 
nidad en su oon~unto, sin.o simplemente el inter6a oomeroial 7 
101 benet~cioa 'empresariales: (23) · 

. El Estado, bUlo&ndo el bienestar de la colectividad, ha 
establecido una serie de medidas mediante las cuales influye 
en la actividad econdmioa, con mirsa a evitar la contamina
cidn del ambienta, tienen particular relevancia, por su afee~ 
tividad~ lóa iliatl"Wllentoa de indole fiscal, considerándose co 
mo talea, la politica del gasto pdblioo, la tributaria y el .!!. 
t.orgamiento de eatimuloa tisoalea, Las medidas fiscales antee 

. enunci.Mlaa, pueden favorecer en forma deri"f&da las oondioio
nes del medio Ambiente O 89 eat&blecen·espeoific&mente OOD di . . -
oba finalidad. 

:.a manipulaoidn del gaeto pdblico es eficaz para losrar 
un deaarrollo regional iade equilibrado. Laa erogaciones pdbl!. 
ca1 en inf'raeatructUl'f' traen consigo econom!a1 para la indus
tria, puee l.& proveen de inevmoe a precios. bajos, al tiempo -

· que disminuyen los costos ~e transporte de lae materias pri
mas 7 de lo" produc.tos termiD.ados. Asimismo, el gasto p'db1.ico . 
estimula la 1mplantacidn de politicae de desarrollo a +.ravés 
de obras de ilJt'raestr~otur• e inverJiones directamente produ.2, 
ti·.-as que, ejecutadas racionelmente tambib inducen a ·un des! 
rrollo más armdnico en t6:rminoa geogrdfiooe, permiti~ndo el .! 
eo pleno 7 eficiente de los recursos y casi siempre sin cent!_ 
minar el ,edio ambiente. 

El gasto pdblico en aalubridad, educaoidn, ·agua potable, 
viviendas 1 aJ3antarillado, •ntre otros, contribuye en torl!Ja 
imPortante a.promover un de1arrollo regional m4e equilibrado 
7 ooadTUVB a evitJ.r 101 problemas que trae consigo la contam!, 
naoidn. 

La actual Administraoidn para logr"'.r la descentraliza-

(23) E, MARQUEZ MAYAUDOR, ~l Modio Ambiente, P• 95. 
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cidn-de la industria, en una forma mdá directa, lo hace a tr! 
v6a de la apl1cac1dn del Decreto del 19 de julio.de 1972, que 
aeflala loe eet:lmuloe, a¡udae 1 facilidades que se otorgarán a 
lG• empresas industriales a que se refiere el Decreto de 23 -
de noviembre de 1971. Como reza el ep!grate del Decreto en -
cueetidn, loa eat1muloa ·fiacalea (sobre loa impueetos de im
por~acidn a la maquinaria, ·equipo y materias primas, ingresos 
mercantiles, sobre la renta en el aspecto de sua tasas y de -
la depreciacidn·acelerada y sobre el timbre) y las ayudas, se 
otorgard.n solamente en loa casos en que la industria ee esta
blezca de acuerdo con un criterio de deacentralizacidn indus
trial. 

Al efecto,·el territorio nacional se divide en tres zo
nas: la primera densamente poblada desde el punto de vista 1! 
dustrial (Distrito Federal y Liunioipioa del Estado de iréxico, 
Jalisco y Nuevo ledn en igual eituacidn de concentracidn in
dustrial), que no obtendrá beneficio risoal ninguno, la eeetl!l 
da, casi 1iempre aledaña a la zona l, que disfrutará de una -
serie de ventajas intermedias, y ·1a tercera, correspondiente 
al rosto de la Repdblica Mexicana que recibirá los beneficios 
fiscales y ayudas m4zimoe. 

Otra medida directa del Gobierno Federal tendiente a pr! 
yenir y controlar la contaminaoidn ambiental, es la relativa 
al trntamiento otorgado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
a loe equipos 4eatinadoe a preven1r·1 controlar aqudlla. La -
Le7 r11pectiva concede un coeficiente de depreciaoidn del 35%, 
el más alto de los estipulados en dicho Ordenamiento. 

Ha1ta 1971, el ooeticiente de depreciacidn permitido era 
de 10~, es decir, que la depreciaci6n del equipo se deb!a de. 
hacer en un término de 10 aftoe, con el r•g1men actual el equ! 
po se puede depreciar en tres af101, beneticillndoee en lata ~ 

forma a las empre1aa, ya que un coeficiente elevado de depre
ciación equivale e un cr4d1to sin intereses que el Gobierno 2 
torga para la a4quis1c16n del eqU1po anticontaminaate, 

!WJOTECA~l.. 

'__; t~~ A, n!. 
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Otras medidas de orden fisos.l del· Gobierno Federal para 
combatir la contaminación ambiental, eon los subsidios Y.exen 
ctonea con cargo en loe impuestos_ que cause la febrioacidn o 

·importncic5n del equipo destinado a. suprimir o atenuer la exp.!. 
dici6n de polvos y humos que contaminen el.EIJllbiente, (24) 

lA CONCENTl\ACION DEb:OGRAFICA Y EL DES.Eli1PLEO. 

El resultado de una tasa·de natalidad que ee ha observa
do alta y una tasa do mortalidad en constante descenso, ha m.2 
tive.do en México, una alta proporoidn de per11onas merloree de 
15 e.fios • .Fn 1970, eee,l1n el Censo del 8flo, hab1a una poblaoidn 
de 22.4 millones de menores de 15 aitos que representaban el -
46.2 por oie3nto de la cantidad total de habitantea, lo ·ciue 1n 
dica olarar.i.ente el proceso de rejuvenecimiento de la pobla
oidn mexicana, propiciado, principalmente, por la elevada na
talidad. 

El 1igniticado de estos dato1 es claro. Cerca de la 111-
tad de la poblaoidn mexicana est4 en los grupos da edades ou
ya caractJr!stioa principal, es el consWllO de bienes 7 servi• 
cios y p<>oa produooi6n. Con una poblacidn joven, Mlxioo está 
sobrecargado dJ personas que requieren de servicio• educativos 
y que posteriormente buscarán trabajo. · 

El oreoimiento de la poblaoidn a este ritn1o, originará~ 
na•gran presidn sobre el mercado del t:rabaJo durante los prd
xilnos a.r1os, dando oomo resuJ. tado, una elevada cantidad de pe! 
~oa.as desocupadas y otl'Q8 que requerirán de un empleo en un -
tuturo no 1111.1,f lejano. 

Las cifras del IX ryenso General de Poblacidn, relativas 
a desempleo, identifican a cerca de 550 mil personaa desocuP! 
4"8 que representan el J.75 por ciento de la poblaoidn econd
~~0amente activa total. E.toe dato• aproximados, pero muy el! 
<i4) I R~unidn Nacional Sobre Problemaa de Contaminaoidn Am-

biental, pp. 145-150. 



roe, no•. hacen ver que edlo para .mantener el llamado nivel de 
repoaioi6n del empleo, ee necesario orear aprozilllBdamente me
dio mill6n de empleos más cada afio, para alcanzar uno de loa 
objetivos tunda.mentales de la pol!tioa de desarrollo eoondmi 
oo 1 aooial, ea deoir, el pleno empleo de loa recursos huma
nos del pafs. 

La gran aobrepoblao16n existente ~n el pa!e, tanto en el 
campo, oomo en las áreae urbanas, ha diluido en parte los es
tuerzos del Estado en su pol!tioa de llevar a oabo un desarrg, 
llo integral, dando oomo resultado una elevada cantidad de d! 
aempleadoa que tienen necesidad de emigrar, en busca de mejo
res horizontee. 

Ee de todos oonooido, que no menos de medio millon de m! 
zioanoe son atra1dos silo con aao al sur de loa Eetados Unidos 
y cada vez mi.a aaoiende el, ndmero en su rllta migratoria labo
ral, por el poder de demostraoidn de la eoonom!a del país ve
cino, que suele prometerles mejores condiciones de vida, las 
oual•• no encuentran en su lugar de origen. 

Para que el problema del desempleo no se agrave, ea neo! 
1ario que el 50 por ciento de la ocupacidn se genere en el -
campo, para que 198 vuelva atractivo, y ae convierta en una Z,2 

aa de actividad que rete~aa a sus trabajadores y no los exptJ! 
ae haoia loa centros urbano1, donde el desempleo del subdesa
rrollo ocasiona que no haya sutioiente oapacidad para dar em
pleo, sino de tipo marginal, a estas gentes exoedentes del 
oa111po. 

El Eataao, en eu polftioa del pleno e~pleo, neoeaita co
nocer oon certez~ la cantidad de mano de obra, calitioada o -
no oalitioada, aa1 como las rama.s en que •sta opera, por lo -
que ae hace necesario realizar un Censo Ocupacional que regi!. 
tre el conocimiento de la gran masa laboral-productiva, que -
aervir' de base para la planeaci6n del desarrollo armonioso -
de su estructura industrial. 
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La polftica del empleo,·bUecan4o mejores eolucionea, bU!, 
oa l& estructuracidn, ya que la NueY& Le1 Federal del Trabajo, 
establece en el Capitulo IV, Ti"tul.o II, el Servicio Pdblico -
del Empleo como una inetanoia que se aboo~ al estudio, tor
mulaoi~n 1 ejecuoidn de una polit1ca nacional de ocupaoid~ 1 
desarrollo pleno de loa recursos humanos del pafs. 

_ De no lograr el Estado, la incorporacidn de la claee con 
aptitud al trabajo, a loa benetioio• que produoe un empleo, -
la justicia social no podri_ ser una realidad, porque nadie, -
tiene acceso a las ventajea de la seguridad eoo1al, de la ed!! 
cacidn, de la habitacidn alama, mientras no ten&a un empleo -
bien remunerado 1 mientras no forme parte de la tuerza del -
trabajo. 

POLITIOA DEr!OGRAPICA MF.:llCANA. 

La concepoidn de una nueva polftica dUIOgritioa oonteni- · 
da en la Ley General de Poblaoidn 1 la oreacidn del Cons~jo -
Racional de Poblaoidn, da respuesta amplia a las necesidades 
econdmicas 1 políticas de M6xioo planteadas por una ezplosidn 
demográfica con una taea med~.a anual de crecim.ento del 3. 5 
por ciento. 

La poat\Ara mexicana respecto del problema demogr4tico, -
tue expuesta por el C. Secretario de Gobernacidn Lic. Mario .• 
Mo7a Palen~ia, en su comparecencia ante la Odmara de Diputa
do• en sesidn efectuada el 20 de septiembre de 1973, argumen
tando que "ee trata de llegar al punto dptimo de natalidad r,! 
vitalisadora sin que se produzca el proceso diluyente, pero -
ein aplicar medidas compulsivas 'de ninguna clase, ll'Ulteniendo 
absoluta la libertad de la pareja para planear su familia de 
acuerdo con sus po•ibilidadea, 'razones 1 sentilllientoa. Pero -
eao sf ~ haciendo acceeible a toda la oomun~dacl la 1ntormac1dn 
neoeearia para que pueda normar su criterio 1 tomar decieio
ne• &deouadas; ponrendo a au·alcance elemento• dt JUioio idd-
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neue que le permitan llegar a- oo~clus~o~ee propia• eobre 1oe 
inoonvenientee de no planear racionalmente la familia". (25) 

•Por eso él inatrumento~por excelencia es la intensific! 
cidn de ia educacidn popular, el asesoramiento a las mujeres 
mexicanas que por miles demandan ya inf ormaoi6n para estar en 
posibilidad de tener·eolamente el ndmero de hijos que deseen, 
de acuerdo con sus propioe Elllheloe 1 circunstancias sociales. 

Loe intereeee de la comunidad ) loe de la familia coinc! 
den claramente en materia demogr'-fica. Asi como el mejoremie~ 
to del nivel de vida general requiere de acopio de recursos -
para conferirle a loe reci'n llegados loa medios para sumarse 
a la produooi6n 1 al conswno, y por 'tanto, el ritmo de oreéi-
111..&.ento y la dtmensidn poblacional no deben hacer naufragar e
•• propdaito¡ de la misma manera, la rapidez del crecimiento 
1 la dimenaidn de la familia no deben ser tales que dil111an·
su capacidad para otorgar a todos sus miembros el md.ximo de -
posibilidades de preparaoidn y expresidn. 

Los programás de planeaoidn familiar están orienta.dos a 
dicha finalidad, Persig11en el bienestar de ese ndcleo eooial 
bllsico. Persiguen au auténtica autodetcrminaoion. Persiguen -
oapacitar, parr que la pa~eja mexicana ejerza su libertad oon 
responsabilidad hacia ella misma, haoi~ eu desoen~encia y ha
oia au ooleotividad11

• (26) 

Esta tesis mexio"\na, de no establecer ningdn control por 
imposición, ha sido ratificada por ~1 c. Secretario de Salu
bri~a4 1 Aaiatenoia ~· Jorge Jim4nez C~t11, al atirmar que -
"en nuestro sistema demoor4tioo y de libe1•ta.c:.., el :Estado no -
puede lli·pretende imponer un control del crecimiento tami~iar 
obligatoriamente 

En con1ecuenoia, y d6 aouerdo con nuestra doctrina so-

(25) La Revolución Demogrd.fioa, p. 8. 
(26) Op. cit., p. 2). 



oial,. corresponde a loe cónyuges el derecho de autodetermina- · 
ci6n para planear su crecimiento o .limitaoidn de acuerdo con 
la dignidad humana, el uso de la.libertad y de sua oonviccio
nes sociales, fticas o religiosas. 

El !atado mexicano es respetuoso de tal derecho de auto
determinacidn familiar, pero a la vez no puede ignorar ni ser 
indiferente a los requerimientos de las propiae familiaa que 
necesitan f11Uda 1 orientacidn no 1~10 para limitar la conoep
oidn o para estimularla, sil:lo para recibir direooidn 1 aais
tenoia mddica que prote~a a la 11111jer en gestaoidn y al produ~ 
to. 

En s1ntee1s, el Estado mexicano aotda para dirigir loa -
programu que af\ld&n a orientar la correcta planeaoidn fami
liar de aou1rc10 con su elevado contenido humano, eooial y 4t! 
co". (27) 

La posioidn mexicana ea, en suma, da contianza hacia la 
~amilia, consider'ndola oolllO el ndoleo mds pequeño de la or~. 
Di.aoidn social 7 a la vez el mts tuerta vinculo entre lo• b!, 
bitantoe del pa!s, quien tiene la obligacidn de aer cop:irt1o! 
pe delos problemu que el Jetado mexicano enfrenta al tratar 
de orientar la nueva pol1tioa demogrd.tica, ya que es en la t!, 
lllilia donde ae debe generar el concepto moderno de "Paterni
dad Responsable", que eignitioa, entre muchas otras cosas, a
limentaoidJf adecuada, vestido, servioio ~100, eduoacidn, '!! 
pleo, v1Tienda deooroaa, buen ejemplo a lo• hijoa, etc. 

La nue.a eetrategia aeggida para atacar el problema ret.! 
.re!lte a la exploeidn demogrtfioa, se tunda en una ~egable -
realidad: el desequilibrio entre el oreoilll1ento da la pobla
cidn 7 la po•1b111dad de satisfacer plenaaent• awi neoesida
dae. 

Oonsideraiaoe que el ezcesivo oreoillliento demo~ioo,· -

(27) n lfaoional, Suplemento Especial 29 d• llar10 1974; p. 5. 
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oon 101 ¡>r0blema1 que trae aparej~oa,. no eer' resuelto sino 
IJ1 una mfn~- parte, aigi¡iendo loe lineamiento• de la polhi
oa deaor1ta anterioraente, no porque le falte fundamento, ya 
que ba lido ideada por grande• estadiatu, ni porque n.ya a -
taltar pronaooidn, pu•• el Eatado cuenta con amplios medio• de 
41fu9idn para darla a oonocer, sino que peuamoa que esta di
rectriz adlo va a tener eoo en una poroi6n determil1ada de la 
poblaoidn, o aea, aqu6lla que ha tenido la oportunidad de r9! 
llaar, cuando meno1, estudio• seoundarios y, en conaecuenoia 
no •• obtendr4n 101 resultados doaeadoe en el reato de loa h! 
bltantea que son la lDaenaa 111a1or1a. 

De todo• •• conocido, que la ~or tas- de crecimiento -
de la poblaoidn ae presenta de preterenoia entre lae claeea -
U.a deaampara4ae, meno• preparadas 7 oo:n1eouentemonte Mr8izl! 
4•• del Pl'OCl"HO de la OOJllWlidad. 

Peneamo~ que 1ola&eAte por medio de un control estricto 
4e la D&tal1dad, establecido por la legislaoidn 7 en el oual 
ae atiendan lu oa.raoteri1tioa1 e idioainoraoia del mezioaa.09 

. H lograr' un 6zito myor •.. 

E1 neceeario, Tiendo 101 grande• n~oleo3 de poblaoidn -
que Tiven en oondioionea intrahumanaa a oausa del excesivo ni 
mero de hijos, limitar IU derecho.a tenerlos. Pues creemos -
que el derecho individual de procrear los hijos que ee deseen, 
eu v1olac1dn no es tan grave, oomo el mal que ae causa a la • 
oolectivi4a4 al no haoerlo, pues 6sta tiene que abeorver a u
na oantidad de per1011&1 desnutri4a1 e impreparad~a qua adlo -
serd.D una oarga para el progreso del pa.is. 

En Tieta 4• lo anterior, se hace imperativo la oreacidn 
4• una ley que reglil• todo lo relatiTo a reducir la natalidad 
1 estabilizar el oreo1aiento de la poblaoidn a nivel nacional 
4eolaran4o dioho control de inter•• pdblioo. 

!1t1-.moe que el !atado, adn oontra la voluntad de loa -
partioularea, debe dar prel&cidn al bien colectivo • imponer 



UD. limite a la ooncepoidn, que aunque ·parezca vi.ola torio, lo 
justifica el tin que se persigue, o sea, una poblaoidn que g2, 

ce de los benotioios de una buena al.imentacidn, mejor vivien
da 1 educacidn, para que tenga mayores poaibilidadeé de dese!!_ 
volvimiento en un país q~e le necesita para alcanzar su pleno 
desarrollo econdmico y social. 

o) L.r.~ DE QFERTA Y DmBDA i 

Con la difuaidn de la doctrina del laiseez-faire y el 8.B 
mento de la competicidn en los siglos IVIII 1 IIX, el juego -
de la oferta 1 la deJllBlld& deeart1culd cada ves más las anti
g11as estructuras de salario• de car4cter tradicional.. 

!ra la •poca en que laa dootrinae liberales reg1an y se 
considerd que la regulacidn de las relaciones econdmicaa com
pet1a a 101 particulares. Siendo natural entonces que los re
g1menea liberales ~e opusieran a la determinacidn de las con
diciones de trabajo, ya que eetaban, segdn ellos, su~ttaa a 
la ley de la oterta 1 la demanda. 

I.a expresidn "oferta de mano de obra", puede usarse en -
diversos s~ntidos. Pr:lmero, puede aplicarse al ndmero de tra
bajadores en busca de ocupacidn. Ese ndmero varia no sdlo con 
la poblacidn total, sino con la proporcidn proletarizads de -
'ata o que carezca de medios de Tida distintos, y que por esa 
circUl'lStancia ee Tea conducida al mercado de trabajo en busca 
de ocupac16n para obtener un salario. En segundo lugar, puede 
incluir el ndmero de horca que cada trabajador est4 dispuesto 
a trabajar, de 1DBnera que una unidad de trabajo pueda ser CO! 

eiderada como una hora-hombre de trabajo. En este oaeo la o
~erta dt mano de obra aument&rll con oualquier ampliacidn de -
la jornada o de la semana laborable. Tercero, puede ampliarse 
su eentido para que 1nclUJ& la int1u1dad de trabajo, de llllUl.! 
ra que una unidad de trabajo sea la que exprese la produccidn 
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energ!a d~l mismo; 1 la oferta de mano de obra. se considera -
incrementada cuando loa trabajadores laboran con más intensi
dad que antes. (28) 

El economista bri t4nico Ada.m Smi th af1rm6 que si se fij_! · 

ben loo salarios de conformidad con las leyes de la oferta y 
la demanda, los mayores salarios atraer!a.n a los trabajadores 
a las induetriaa, ocupaciones y localidades donde fueran más 
necesarios y tenderian a alejarlos de las industrias y los l:!! 
eares donde la oferta de mano de obra fuese mayor que la de
manda y, por ende, los salarios tendieran a bajar. Esto mejo
raría la distribución de lama.no de.obra y seria provecbeso -
para la economia nacional. (29) 

las dootrinas eociali_etas argumentan que los obreros, 
merced a la ley de ln oferta y la demanda, no reciben sino el 
mínimo necesario para vivir, lo que es a todas luoes contra
rio a la dignidad hume.na. La ley de la plusvalía trata de de
mostrar que la utilidad del empresario ee la parte de energía 
del trabajo que detenta, y por tanto, debe tomar~e como base 
paro. fijar un minimo justo que tome en cuenta este. razón, es 
decir, ~eta doctrina se pronuncia por no dejar al libre albe
dr:io el señalamiento dél salario, entre oti·as cosas, sino que 
sen el Estado el que inte1·venga en su fija.ci6n. 

I1'.e.rx Sf1ilalaba que si se tomaba la. oft::i·ta ~/ la. demande. c.Q. 
mo ley reguladora de los salarios, seria tan pueril como in~
til clamar contra las subidas de salarios, pu€eto que, con a
rreglo a dicha ley las subidas per16dic~s de los salarios son 
tan neceearie.e y tan legitimas como sue bajas. Y agregaba que 
la oferta y la demanda no regulan más que las osoilaoionee P! 
sajerss de loa precios en el mercado. Nos explicarán por qu~ 
el precio de un articulo en el mercado sube por encima de su 
valor o oae por debajo de 41, pero no nos explicarán jamás e! 

L \ (28) MAURIC:E IlOBB, Salarios, pp. 96•97, 
(29) OFICINA INTEaNAClONAL DEL TRAEAJC, Loa Salarios, p. 141. 
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te valor en e!. (30) 

Puesto que el libre cambio, y la ley de la oferta y la -
demanda, dieron por resultado qu~ el hombre, en virtud de sus 
neoesidadee, s~ viera precisado a ve~er su trabajo en condi
oionee tEll'i ruinosas :para 61, que quedaba a merced del que lo 
oontre.taba, y trajo como ooneecuenoia la t'ormaci6n de clasee 
sociales distiDtas y diferenciadas por su desigualdad de me
dios econ6miooe, fue~za es que el Estado 1.Dterviniera en~rg1 
oamente en su favor para acabar con las desigualdades odiosas 
que reeul~aron de tal sistema. 

Tal es la razdn de la necesidad de dar protecoidn a las 
clase.e sociales eoondmicamente d6bilea, estableciendo normas 
en su favor, puee la acci6n del Estado debe producirse en to-. 
dos 1 hacia todo• loe miembros del grupo social. 

Ea aai como nacid nuestra Dealaracidn de derechos eocia
lee, fuente del derecho del trabajo, como •un crito de rebel
d!a del hombre que eutria iAjueUo1a en el campo, •n lae mi
nu, en lu t4'bricas. Para que el derecho del trabajo pudiera 
aacer tlle preciso que la Revoluoidn constituoioD&liata rom:pi! 
ra con el pasado, deat1"U1era el mito de lu le1ea tcondmicae 
del liberalismo 1 derrwllbara el imperio absolutista de la em
presa•. (31) 

!l. derecho del trabajo ee una rama de reciente oreacidn, 
que debe au origen a la natural evoluoidn en el curso de lu 
ideas, a loe grandee problema.e aocialee que se plantearon en 
los dlti.moe tiempos 1 a la honda diviaicSn que entre loe hom
bree produjo en el aiglo pasado el liberaliamo eoondmioo. 

Corresponde a M•xioo, la gloria de haber sido el primer 
paie del mundo que en su conaUtucidll 4ed:l.o6 un oapi'tulo eep! 
cial al trabajo. El Art1oulo 123, fue una oonaeouenoia ele lae 

(30) c. MARX, Salario, Precio 1 Ganalloia, p. 22. 
(Jl) l. DE u· CUEVA, Runo Derecho •ex. del Trabajo, p. 44. 
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ide&.11 •O•tenidr&a en el Congreso Oonst1tQTente de 1917 por loe 
hombres que hicieron la Revoluoi6n, 1 qa.• trataron 1 cons1--
guieron dar a las claaee opr:lmidaa 1 menesterosas 4•1 pueblo 
un notable mejoramiento en IU8 precarias condioioaee de T1da. 

Antes del movimiento de 1917 lo• obrero• no teniazi DiaC! 
na gar&Dtia como talee; lae relacione• fllltre loa traba~adorea 
y patronee ee reg!&D por laa diepo•ioionee del Oddigo Civil, 
~ue deja a la libre voluntad de las partes la tijaci6n de to
das 'I cada una de lae ol4uaul.as de loe contratos y por tanto 
de las condiciones mediante l1s cual.ea se debe prestar el se! 
vioio. De all! que los obreros que~aran en una. aituac16n des
ventajosa frente al patrón, 1a que la n•o••idad de subsis~ir 
los oblig~ba a aceptazt las condioionea t1Jadas por 6ste, que
dando en eata torma por completo a meroed dtl contratante ec2 
n61nio<llllente iuás taerte. 

Durante el periodo revolucionario pero ante• de Ja etapa 
oon3~ituoion~lista, comenzaron a preocuparse loa hombres de -
la ~evolucidn por mejorar las oondioiones de vida de los tra
ba.jdorea. '!:l desde 1914 9l Primer Jete del Ejército Consti~ 
oion;.l1:rt1:i. a..-iunci1:i.ba la expedición de ley-es tendientes a mej.2, 
ra.r ll.\ sit1w.cil~!1 ·l~l pCJ6n rural, del obrero 1 en general de -
todos loa proletarios. !J1 vario• !atados principiaron a dio-
tur:Je leyes especiales sobre trabajo, Era Yucat'n, Saln.dor A! 
var~do expidió la Ley de Concil1ac16n 1 ~ribunal de Arbitraje 
y la Ley del Trabajo, de 14 de mayo 1 11 de diciembre del aflo 
de 1915, respectivamente, las cuale1 orearon por primera vez 
en el !'Qie Tribunales del Trabajo de típica estru.otura aooieJ.. 
En Jalisco, Vanuel D. Difguez, el 2 de septiembre de 1914 es
tablece el descanso domtmcal 1 la jornada de nueve horaa. 
Posteriormente, M&11uel A«Utrre Berlanga expide loe decretos -

-~ de 7 de octubre de 1914 sobre jornal min1.mo 1 proteooidn al -

ealerio, 1 deepuéa por decreto del 28 de diciembre de 1915, -
oon csraoteristicae de ley del trabajo, crea las Juntas ~'uni
oipalee, f.inerae, Agricolas e Industriales, para resolYer lae 



aaeationea entre propietarios ~ obrel'O•. · 
.Fn Vera.eras, CducUc!o Aguilar, por cJecreto de 26 de agos

to de 1914, estable~& lae Juntas de Adminiatracidn Civil, en 
SU8tituci6n de las autoridades pol!tioaa del antiguo rfgiJllen, 
para conocer y dirimir las quejas entre patronea y obreros, -
oyendo a los representantes de gremios 1 •Ooiedadea 1 al 1D8• 
pector del Gobierno, pero sin fiaonomfa de tribunales labora
les. (j2) 

~riunfante_la Revolucidn, en el Congreso Constit\ey"ente -
d.e Quer6taro se ;juzp necesario illcluir en la Carta que se r,! 
dactaba, un capítulo especial dedicado a garantizar loe dere
chos e intereses de loa trabajadores. Por indicacionea de Don 
Venustiano Carranza, el licenciado Josf Natividad Uaciaa pre
sentó un proyecto que casi en eu totalidad ee convirtid en el 
actual Art:fculo 123, texto que fUe aprobado deepu•s de acalo• 
rac!a• discusiones. 

ta intervenc16n del Estado en las relaciones entre obre
ros 1 patrones, es porque se ha obeervado que uiete una pos! 
cidn desventajosa de los trabajadores frente a la clase patr,e 
nal; de allf que aea necesario restablecer el equilibrio en
tre 8Jllboe para mantener ininterrumpidamente el proceso de la 
producoi6n, equilibrio que se consigue protegiendo al trabaj! 
dor para colocarlo en una sttuacic$n de isualdad":trente al pa-. 
trdn, 7a qu~ se considera que el traba~o del hombre no es una 
mercancfa cualquiera 7 que el tra'ba~ador es un ser hwmano al 
que c!ebe eet1-rse almpre como pereona 7 no como •1•ple d• 
qldDll, que ae t?Xplota ~lillitadaaente en beneficio de su 4Ullilo. 
Al mterven!r pues el Eetado, abemlom aa acUtwJ abetenoio
D1e't&, coneecuencia de la aoctrtna iDIU.nt!uali•ta, poniell4o -
un lfmite a la libertad. 4e contratac1&l 7 otorgaa4o al obrero 
un mfnimo de garant.1aa 7 derechos Jl8l'8 equipanrlo al patrdll. 

(.3'2) .4. TBUEBA traBINA, !htno Derecho Del Trabajo, pp. 26-27. 
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!al ee el eep!ritu proteccionista y "tutelar que an1llla al Del';! 

cho Obrero. 

La s:randiosidaa del dereoho me~icano del trabe.jo, radica 
precisauiente en que protege por igual a todos los que prestan 
Ul'l servicio a otro o viven de su traba.jo; COl281Ella derechos -
sociales para la re1Vind1caci6n óe la clase trabaj~cora, que 
al ser ejercido& por ésta, no sólo transfol1n82-án las ~struct;!! 
ras econ6micss socializando los bienes de la producci6n, e1110 
irepondr4n les 'oeecs :para hacer extensiva la aeguridad social 
a todos los hombres, al emparo del humanismo -prol6t&.r1o que -
se deriva del mencionado precepto social. (33} 

El Articulo 12~, es la fuente más fecunda d~l derecho ~!. 
xicano del trabajo, qu~ ti~ne su eénesis en la ~.,xplotacidn -
del hombre que tre.baja para su subsistencia ¡ lucha por su li 
berac16n econ6mica. J;Gra le tr•e...r:E>:fc:inr.e.ci6n de le. sociE:dacl ca:pi 

' -
te.lista. 

ta natul'eleze. del derecho mexicano del trabajo fluye del 
Ártioulo 123 en sus propia!! no:rUJas (1ignif1cadoras de la pers~ 
na hwr.ana. del tJ:'t.be.js.do1·, en lao que l·esalta el sentido 1'ro
teccionista y reivindicc.tlor de las mieme.e en i"avor ae la cla
se proleta.!'iO., 'Ea te. as, pues, la ve1•dadera natureleze. del de
recho mexicano del trabajo y de la Teoria lnter;re.l. (34) 

(33) A. TRU~Bi\ URBINA~ Nuevo Derecho Del' Trabajo, p. 108. 
(34) A •. TRUEi3A URBINA, op. cit.' p. 115. 



"!l. truto de mi trabajo debe eer 
para lllÍ". 

Voltaire. 
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CAPITULO II 

FUIIDAMENTO SOCl~L DEL SAURIO. 

a) SALARIO REMUNERADOR: 

El Jalar1o es, co:n!orme a la definicidn que ofrece la 
:Ley Federal del Trabajo, en su art!oulo 8.2, "la retribucidn -
que debe pagar el patrdn al trabajador por su trabajo". Y en 
el artioulo 85, del Ordenamiento cite.do, se dice que "el sal!. 
rio debe ser remunerador y nunca menor al fijat1o como mínimo 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ler. Para fijar el -
importe del salario se to~.arán en consideracién la cantidad y 
calidad del trabajo. 

ED. el 1alario pQr unidad de obra, la retribuc16n que se 
pague será tal, que para un trabajo normal, en una jornada de 
ocho horas, dé por resultadó el monto del salario mínimo, por 
lo menos" • 

Una de las obliiraciones fundamentales del patrdn, es la 
de retribuir al t.N\bajador por el trabajo realizado, pues el 
trabajo, pai:•a el obrero, no es otre. cosa que el ejercicio de 
la propia actividbd, dirie1do a ls.adquisicidn de aquellas e~ 
sas que son necoser1ae para los varios usos de la vida y, pr! 
mordialmente, pare. la propia cons&?·vncidn. Y el salario es e
fectivam~nte la dnioa fuente de ingresos, o al menos la prin
cipal, pera la persona que p~esta sus servicios a un patrón, 
de donde ee deriva el oar,cter de alimenticio que la doctrina-
1 la juriapru4enoia le recononen • 

.,, 
Ahora bien, el ealario comprende las cantidades en din~-

ro o en especie estipuladas en el contrato de trabajo, més -
1&1 prestaciones econdmicaa directas que se deriven, aegdn la 
buena fe, del ueo o la ley. Esto es corolario procedente del 
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texto de loe articuloa 17, 31 1 84 de la Ley Pederal del tra
bajo, .El primero de ellos da al dereoho consuetudinario obre
ro el carácter de fuente formal del derecho, el articulo Jl -
reconoce que la relao16n de trabajo deberá regirse no solo -
por laa oláuaulas oontraotuales, aino tamb1'n por las implio! 
oionea derivadas del uso, la buena te 1 la equidad; el i1.ltimo 
de los argumentos citados no limita, sino que simplemente se
aala algunas de las prestaciones que pueden integrar el sala
rio. 

En consecuencia toda prestación ofrecida al trabajador, 
cualquiera que sea el nombre que reciba, crea un derecho a su 
favor. A menudo acontece que en el contrato individual se pa.9_ 
ta, además de la retribuoidn por cuota tija, la obl1t~ci6n -
del patrón de aumentar el sueldo en proporción a la laborioe.!, 
da.d o rendimiento del trabajador. En este caso, no debe que
dar al criterio subjetivo del patrdn, el pago de los exceden
tes que tal rendimiento o laboriosidad arrojen, sino que el -
trabajador tiene derecho a exitP,r el pago, de lo contrario h! 
bria un enriquecimiento ileeitimo para el patrón a expensas -
del esfuerzo del operario, y seria motivo constante para que 
loe salarios fueran fijados wiilateralmente por la parte más 
fuerte, o mutilados en perjuicio del trab3jador. 

La Suprema Corte de Justicia abunda en estos conceptos, 
en la Ejecutoria pronWlciada el 15 de octubre de 1936, sedala 
que "En materia de trabajo, cuando se ·pacta que al trabajador 
deben darse gratifioaoiones despu's de deterininado tiempo de 
servicios, en atención a su laboriosidad, el pacto no puede -
quedar al arbitrio del patrono, sino implica':r para el mismo ~ 
na obligación, puesto que lo pactado en un contrato no.puede 
quedar al arbitrio de wia de las partea, por la razdn eviden
te que, de ser as!, no exiatiria en realidad pacto; además, -
de que seria contrario a lo dispuesto por el articulo 1797 
del Código Civil, que rige necesariamente en materia de trab! 
jo por tratarse de un principio básico del orden jurídico, 



Además, en las relaciones de trabajo no basta que se denomine 
a una prestación gratiticaoidn voluntaria para que tenga ese 
carácter, puesto que, de ser así, se autorizaría a que se fi
·jasen ealarioa reducido• para loa obreros, ooultanclo el real 
a pretexto de que la empresa se reeerva la facultad de otor
gar grat1:t1oacionea Yoluntariu, 1 como todo pe.oto implica, .!! 
Da Oblig&oi6n, la llamada gr&titicaoidn YOlUDtaria, tiene que 
tormar parte torzoeamente del salario, 11D que esto implique 
que no puedan otorgarse grati.ficacionea voluntariaa, a6lo que 
dstaa deben ser ·independientes de lo que se pacte en el con
trato, .en el que 1610 deben tisurar las obligaciones de laa -
partea". 

Toda Yentaja dada al trabajador a cambio de eu labor or
cU.naria, pasa a formar parte del 1alario. Debe entenderse 
aq,uf por· labor ordinaria la que resulte ooneecuenoia natural 
de lae obligaciones impuestas por el contrato de trabajo, o -
en su detecto, de la jornada legal. 

La ventaja economioa de que hablamo1, puede tener origen 
contractual o extraoontractual, ea decir, unilateralmente ce
dida por el patr6n. En ambo• caaoe funciona el principio; en 
cuanto a lo primero, podemoe citar la• siguientes Ejecutorias: 
"Deben ooJ1814erarse como parte del aal.ario, cuando la empresa 
proporciona al trabajador una·cantidad meneual, a titulo de -
grat1t1oaci6n, por lo que el obrero al eepararee tiene dere
cho a reclamarlaa•. (l) 

•El salario no est' formado dnicamente por la cantidad -
de dinero que en forma per16dica T reglamentaria paga el pa
trdn al trabajador, abo que, además de eaa·prHtaoidn, de tg, 
da• lae Yentajae eoondmicae eetablecidae en el contrato a ta
Tor del obrero•. (2) 

Pueden :1Jnrooar1e, a tayor de la aplicaci6n del pr1Jlo1pio 

(1) Sbanar1o JucUcial de la .Pederacidn, TOllO LIII, p • .3502. 
(2) S. J. P., TOllO .ILI%, p. 146. 



que comenta.moa, 111 11 caso de no ezietir pacto para ello, que 
11 hecho de qu1 la empreea tavorezca al trabajador con canti
dades ~orea de la1 eatipuladae, implica el reconocimiento -
de doe circunatanciae: el trabajo en cueetidn lllerece ma7or r~ 
lllUll.eracidn, 1 que, a la Tez, la empresa es~ en condiciones ! 
condm1ca1 que permiten tal de1embol10. 

De lo anteriormente citado, se podria establecer que las 
prdctica1 de empreea que favorezcan a loa traba~adores, deben 
reputaree obligatorias para las miemae, P'IH aqu'1lu, adlo -
compensan una parte del trabajo no remwierado al trabajador, 
el cual da 11188r a que H conatit'u1& la plusvalia 1' consi
guientemente el r•gim.en de ezplotacidn del hombre por el hom
bre. 

La plusvalía, ·o sea, aquella parte del valor total de la 

mercanofa en que se materializa el pluetrabajo o trabajo no -
retribuido del obrero, es lo que lfarz llama ganancia. Esta g_! 

nancia no se la embolsa en su totalidad el empreeario capita
lista. El monopolio del suelo permite al terrateniente embol
saree una parte de esta plusTal!a bajo el nombre de renta del 
auelo. Por otra parte, el hecho de que la poaesidn de loe me
dio• de trabajo permita al empresario capitalieta producir u
na plusvalfa o, lo que Tiene a ser lo miemo, apropiarse una -
determinada cantidad de trabajo no rotribuido, es preoieamen
te lo que permite al propietario de ioe medioe de trabajo, -
que los presta total o parcialmente al empresario capitalieta 
en una palabra, al capitalista que preata el dinero, reiviml! 
car para a1 miamo otra parte de eeta pluevalia, bajo el nom
bre de inter•s, con lo.que al empresario capitalista, como -
tal, sdlo le queda la llamada ganancia industrial o comercial. 

Ia renta del euelo, el 1Jlter4e y la ga¡ianoia industrial 
no son cala que otros tantos nombres diverso• para ezpresar -
las diversas partes de la plusvalfa de la meroanc1a o del ~ 
bajo no retribuido que en ella ee materializa, y brotan todas 
por igual de esta fuente 1 edlo de ella. lfo provienen del su! 



lo oomo tal, ni del.capital de por ei; más el suelo y el capi 
tal permiten a sue poseedores obtener su parte correspondien
te de la pluaval!a que el empresario capitalista estruja al .2. 
brero. 

le el empr11ario oapitalieta quien extrae directamente -
al obrero Hta pluaval!a~ cualquiera que eea la parte que, en 
iltimo HrmiDo, pueda rHerva.ree. Por eeo, esta relacidn en
tre el empreeario oap1tal1eta 7 el obrero asalariado es la -
piedra azigular. de todo el 1i1tema d1 trabajo aealariado 1 de 
todo el rfeimen actual 41 produocidn. (3) 

En el r'gimen capitalista de explotacidn del hombre por 
11 hombre, 7 en Wl atan de reiTindicar loe dtreoho1 del prol!. 
tar.iado, la Teoria IAtegral 111 nos presenta como UD& 11 tuerza 
41&1'o~1oa que hace oonoiecia·revolucionaria entre los tra'b! 
jadoree :para exigir •ua derecho• en laa relaciones laboral.es, 
en· 101 contliotoe de traba~o o mediante el ejercicio del der.! 
cho a la revoluoidn proletaria", (4) 

i ' 

La !eorf& Integral, baaada en au oondell& a la ezplota
ci6n, 1 1n el humazai•mo 1ociali1ta, no1 explica el derecho -
411 trabajos 

l.- Como parte del derecho •ocial, es decir, como un or
den jurldioo dign1fica4or, protector 1 reivindicador de loe -
que viven de aua eetuerzoa manualee e intelectuales. 

2.- 001110 protector de todo el que presta un eer.i_c10 a .2. 
tro 1n el campo de la produoc16n econdmica o en cual~uier ac
t1Tid.a4 ~boral, 1• aean obreros, jornalero•, abogados, inge
mero•, etc. 

3 •• Como rt1Tin4icator1o 41 la clase traba3adora. para 1.2, 

oialisar loa bien•• de la produco16n en funo16n de recuperar 
lo que 11 pertenece por la explotaci6n secular del trabajo hJ! 

(3) C. llAU, 8alar1o, Preoio 1 Ganancia, PP• 42-44. 
(4) A. !RUEDA URBillA, Ru8'f0 Derecho D91 ~rabajo, p. 471. 
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mano que acrecentd el capital 1 propicid el desarrollo econ6-
llico de la Colonia a nuestros d!ae. (5) 

4.- Como un instrumento de lucha obrera, que mediante el 
·e3ercicio del derecho a la revolución proletaria, transforma
rá primero las estructuras económicas 1 como 'consecuencia de 
ello vendr' la transtormacidn inmediata del Es~ado pol1tioo -
para convertir el derecho en e%presidn de la voluntad del pr!!_ 
letariado. (6) 

b) SALARIO DE SUBSISTENOIA1 

Loa economietae 1 los eocidlogos, han estudiado y refle
xionado muoho tratando de formular una teor!a general de loe 
salarios aceptable que 8%J>lique en toda clase de oircunetan-
ciae odmo ae determinan 101 niYeles de salarios 1 laa 't'&ria-
ciones de 101 miamos, pero niD8WlB teorfa puede aspirar a co~ 
seguirlo a cauea de la gran complejidad de los faotore1 que -
influyen en loa salarioe 1 de eu estrecha relaoidn con la to
talidad del 1istema econdmioo e industrial 1 con cuestiones -
de carácter social. 

Una de estas teorfaa es, la de la Subaiatencia o ley de 
bronce de los salarios, la cuel. atirlla que el precio de la ID! 
no de obra depende de la subsistencia del traba3ador. El sal~ 
rio es iggal a la cantidad de.art!ouloa necesarios para ali-
mentar T Yestir a un trabajador y a sú familia. 

Sostiene esta postura que si los salarios aumentan más -
de lo estrictamente ne~esario para aubs~st~r, el !ndice de ~· 
mento de la poblac16n aeral mayor que el de la produccidn de ! 
limentoe 1 otros artioulos de pr:llllera neoeaidad. Debido al -
crecimiento demogr4t'ico eerd mayor el ndmero de trabajadores 
en busca de empleo y la preei6n de la gran oferta de 118110 de 

(5) A. TRU'.E'BA URBINA, Nuno Derecho Dtl Traba~o, p. 21.7. 
(6) A. TRU!Bl URBIBA, op. oii., p. 500. 
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obra reduoirf. de nueTO loa 1alarioa al DiYel de ·auba1etenc1a. 
Ae:l P11•1, H ore:la que la··1ne~ora de loe ealarioe adlo pod:la -
Hr tuapol'Mea. ( 7) 

La Y&lidez de esta teoria descansaba, en la t8111oea ley -
malthuetana de la poblaoidn que fue aceptada ampliamente a -
pr1nc1ploa del siglo XII. No parece improbable que en una et! 
pa pr1.ll1Un esta le1 :tuera bastante aproximada, aunque pro'b! 
bleaente su valides dependia más del flujo continuo de la nu! 
va 18110 de obra que venia del ca.mpo buscando trabajo en las -
ciudadea, como.reeultado de la pobreza campesina, de ladee
truco16n de loa p~ueaoa talleres, de las transformaciones a
gricolaa, que de una ley "natural" del crecimiento de la po
blaoidn que i~pidiera la elevaoidn de loa sal.arios por encima 
del nivel de subsistencia. A la luz de la experiencia moderna 
no baJ nada que garantice la suposicidn de que la población -
aumenta autoaltioamente a medida que loa aalarioa suban; de -
hecho, hay oiertae pruebas en sentido contrario. Pero aqui -
tambt•n la supuesta conexidn entre loe salarios y la pobla
cidn puede ester mtla cerca de la verdad cuando se aplica a -
trabajadores de un nivel de Yida muy bajo, quienes por razdn 
de au pobreza, no ae preocupan del futuro, y cuyas familias -
dejan de crecer solamente porque sus hijos mueren a causa de 
UD&. alimentacidn ineu:f'iciente. (8) 

En la actualidad, en loe paises densamente poblados y -
con elevados indio~s de natalidad aún puede tener considera
ble validez, y eegu1r4 teniéndola hasta que mediante los pro
¡ramae de desarrollo el indtoe de aumento de·la productividad 
llegue a ser considerablemente mayor que el índice de creci
miento demogr41'1oo. En loe paises adelantados, con el rápido 
aumento de la eficiencia industrial, el progreso técnico y la 

(7) OPICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, loa Salarios, p. 137. 
(8) llA.URICE DOBB, Salarios, p. 83. 
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mayor producción de la mano de obra derivada de la mejor 1ne
tru.ccidn general, de la meJor salud y de la mejor capacita
oidn 1 experiencia, y con menores índices de crecimiento dem~ 
·gráfico' la producoidn ha aumentado con mayor rapidez que la 
poblacidn.· En consecuencia, los salarios de la mayor parte de 
loe trabajadores han podido elevarse notablemente por encima 
de los niveles de subsistencia. 

En t:4xico, es preciso realizar mayores esfuerzos con el 
objeto de lograr_ un mejor nivel de vid2.para todo el país. 
Pues s1 bien ee cierto que existen capas de poblacidnque re
ciben amplia recompensa a su trabajo, tambi4n existen numero
sas fam1lia1, prinoipalllente en el oupo, que ee encuentran ! 
ba3o de la línea que ee8ala una eubeietenoia digD&. ¿ eetae -
capa• de poblaoidn que permanecen tn la pobre1a, eer' necesa
rio elevarlae por encima de eu oondioidn aotwal para que sean 
un factor de progreso de la Tida nacional. Lograr una 1up1ra
oidn, que a la yez ea redenoidn. Deb1moe reoordar que el bie
n11tar de una nacidn ea indiTieiblt. Todo repercute IJl todoe. 
to mismo la pobreza que la abundancia. 

o) SALARIO IOMIBAL Y SALARIO RFALs 

. Loa autoree dieUquen entre el ealario raollinal, 1 el •! · 
J.ario real. Tal dietinoidn apareo• cuando •e dice que el pri
mero conei~te; en la awna de preatacionee que recibe el trab,! 
;tador a cambio de eu traba;to, mientras que el eegun4o, repre
eenta la relaoidn entre. aquellae pre11acione• 1 el precio de 
las meroanc1u. En otru )l&labrae, el ealario real 11 la eum 
4• bienes o eaii•taotort8 que eon el ealario puede adquirir -
el trabajador. Aei, puede decirse, que la Terdadera lituaoicSn 

' o capaciclad econdmica del asalariado la marca el eaiario real. 

En la reai1aad, todo &Wlltnto de •alario• trae consigo u
na eran demanda en lo• art1culoe de Primer& necesidad y como 
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conaecuencia de ello, un alz~ de 8U8 precios en el mercado. -
De aqu1 rse deaprencle que el aumento nominal que recibe el tr! 
bajador, al poco tiempo pierde eu poder adquiaitivo. 

· El estudio del •al.ario real se enmarca dentro de la eco
n,mia, es decir, deja de eer un problema jur1dlco. El derecho 
se ocupa de la parte tomo.l dFil problema·; es~ableoe lae bases 
geners.lta aplicables al 1alario, determina en ocasiones la t! 
1a de loa miamos, y lo rodea de un BrUPO de instituciones le
gal.ea que lo protej::m 1 lo aeeeuren en beneticio del trabaja
dor. Pero todo· ello se refiere al ealario nom:iJlal. Y· aunque -
en alguna.a ocaaionea el derecho, tomando en cuenta la situa
ción del asalariado y de la empresa, tija o moditioa el impor 

/ te del salario, como aco~tece con el salario minimo o con el 
1alar'i.o relllW!ei-ador, deja intactos otros terrenos ajeno.e a su 
juriadiocidn, como son aquellos de los que se de1•1van las ca!! 
aas que intluyen en el aalario real. 

Toca a la cie'lcia económica aportar el conocimiento to
tal del problema, que el dJrecho del trabajo resuelve ten só
lo en pa.~te, ya que l 'ate le interesa que si un trabajador, 
de acuerdo con el contrato individual o colectivo, tiene asi& 
nado un determinado sr.lario, es ,,_e su competencia proporoio-.. 
na~ :os medioe para que el o~rero los reciba integroa y ~on -
·puntualidad duran•e todo el tiecpo que esté vigente la rela
ción de trabajo, e incluso, dictar medidas coactivas para que 
el patrdn, en caso de incumpliJlliento, haga el pago. 

En la relación juridica entre el patrón y el trabajador, 
en lo que ree~ecta al srlario, es perfecta mientras las ·par
tee cumplan con las obligaciones pactadas y las que eeüala.la 
ley, y tnoa al de1•echo velar por su exacto cumplimiento ago
tando con ello eu oometido. 

Para la ciencia econdmica el ~roblema es distinto, pues 
a esta ltt p.·e,,cupa que el importe d'1l salario del trabajador, 
sea la cantidad que tuere, conserve su valor real, es decir, 
que quien lo recibe pueda c~mprar, hoy, mafia.na y pasado, l~ -
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misma oantided de merca.ncias o satisfactores. El problema ne
oe ante el hecho de que con el salario que percibe el obrero, 
01110 valor nomi?Jal pel"ll&Zlece inalterable, H compra cada vez 
menoa, ea decir, disminuye su valor real, 1 la capacidad ad
quisitiYa del trabajador ee merma. Como la eituacid~ no afec
ta a una persona, ei.Do que perjudica al enorme sector de asa
lariados, se titne ahi un problema econdmico de primera m&gn! 
tud. 

El patrdn de vida eutre los aealariadoa permanecerá evi
dentemente intacto si el dinero que ae lee paga como ealarioe 
se duplica, ei •• deja iJJalterada la euma disponible de coaas 
que ordinariamente coneW1en. Habrd. 4•t1cit de aquellos produ~ 
toe de gran demanda, amó de una tuerte pree16n ascendente eg 
bre loa precioa, haata que hayan eubido tanto como loe ingre-
101 monetario• hubieran aumentado. En otrae palabras, aunque 
los salarios nominales haJe.n eubido, loe ealarioe realee per
manecer4n ein cambio. Algunos han llegado incluso a sugerir -
que la posibilidad de que loe salarios real.ea ae eleven de m.Q_ 
4o uniforme eet' siempre estrechamente limitada por el hecho 
4e que la oterta disponible de art!ouloe de primera necesidad 
aea por el momento eutioientemente fi~a 1 edlo pueda 1.Dorem~ 
tarse despu'• de cierto lapeo. Ee oierto que, 4eep1.1'• de pae! 
do el tiempo necesnrio -acaso 'W10, do1 o máe ailoe-, los pre
cios incrementados de lae cosas que loe aeal&riadoa consumen 
pueden· intluir para alentar al capital y al trab93o, a fin de 
q,ue se tranetieran 1 produzoan dichos az·t:lculos, de suerte · ~ 
que eu oferta sea al tin incrementada 1 loe salarios reales • 
puedan, a su vez, elevarse de igual modo que loe aalarioe no
minales. (8) 

A la economfa le toca descubrir.las causas que determi
nan en alcance del aalario real 1 aportar loe datoe para su ! 
segura.miento. Sobre eete punto nos ocuparemos en capitulo po! 
terior, 
(8) MAURICE DOBB, Salarios, p. )O. 



"El hombre debe vivir de loa productos de 
su trabajo. Eeta ee una pena de la primera 
culpa, unapensi6n de la naturaleza humana, 
un decreto de la boca de au mismo Hacedor'! • 

Jovellanoa. 

CAPITULO III 

!L SALARIO 1i1INIMO COMO PUNCIOR SOCIAL Y ECONOMICA. 

a) AN'?EOEDE?J~ES. 

b) COMISIORES REGIONALES. 

o) COJ4ISIOR NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS. 

d) SALARIOS MINIMOS GENERALES. 

e) SALARIOS r.tINI~OS PROPESIONALES. 



CAPITULO III 

EL SALARIO J.'.INI?.!O COMO FUNCION SOCIAL Y· ECONOMICA. 

a) ANTECEDENTES: 

llo ha sido siempre el prop6sito del Estado la tijacidn -
de un salario mínimo. En muchas ocasiones, por el contrario, 
lo que ae ha establecido es el salario máximo. Esta medida no 
ha revestido en todos los casos el aar4oter de injusta que se 
le atribuye, ya que en verdad muchas veces se adoptd a conse
cuencia de circWletanciae cr1ticas, por ejemplo, la careet1a 
de mano de obra que en diversas lpocas sufrid Europa desde la 
Ant1guedad hneta la Edad .Moderna. Se recuerdan al Edicto del 
Emperador Dioclesiano, que fijaba el salario de los albañilea 
y car•pinteros; las Ordenanzas de Eduardo III de Inglaterra, -

, en el siglo XIV, en las que se autorizaba a varias jurisdio-. 
ciones del reino para que tijare.n loe salarios, y en el año -
de 1731, en los Estados Alemanes, una Ordenanza que autoriza
ba a los poderes pdblicos de Sajonia a determinar el salario 
mt!ximo. 

Con la nevoluoi6n francesa el panorama cam~id radicalme~ 
te. A la inversa de lo que hasta entonces se hab!a venido ha
ciendo, ya n~ ee establecieron los salarios mAb:imos, sino loe 
salarios mínimos. 

Pero fue hasta comienzos de ee·i.;e siglo cuando se orearon 
en Australia y Nueva Zele.ndia, leyes que estableo1an el proc! 
dimiento de fijac14n de salarios mtnimos y de autoridades con 
poder suficiente par·a cambiarlo, segdn las ramas de la indus
tria que comp1•endier~ y la condicidn económica existente en -
el pa!s. 

En nuestro pa!s, antes de la Revolucidn de 1910, en las 
proclamas y manifiestos, independientemente de la aocidn pol! 
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tica, en la propaganda se revela un claro ideario social para 
el mejoramiento de los ob?'eros. El documento de más signifio! 
cidn es el Programa y ?Janitiesto a la Nación Mexicana de la -
Junta Organizado1•a del Partido Liberal Mexicano, suscrito en 
San Luis Missouri el lo. de julio de 1906, por los hermanos -
Florea Uagdn, entre otros, constituye el primer mensaje de d! 
recho social del trabajo y que aborda el aspecto del salario 
mínimo, puea pretendía: 

"21.- Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un 
salario mínimo en la proporci6n siguiente: de un peso diario 
para la generalidad del pafs, en el que el promedio de los S! 
larios eo inferior al citado; y de más de un peso para aque
llas reeiones en que la vida ea llléts cara y en las que este S! 
lai•io no bastaria para salvar de la miseria al trabajador'! (1) 

Triunfante la Revolución, la Aso.mblea Leeislativa de Qu! 
r4taro, en la sesión do 23 de enero de 1917, aprobd el texto 
del lu•t:foulo 123 co:no parte integrante de la. Consti tucic:Sn so
cial, y ouyos preceptos estructuran el Estado de derecho so
cial y torman el derecho del trabajo y de la previsi6n social, 
que es un nuevo derech.o proteccionista. y reivindica.dor del 
proletariado que no fue conceaidn, menos dádiva, del capita
lismo, sino promesas revolucionarias cumplidas, do alcances -
haata hoy inoomprendidos. Es un derecho exclusivo 9ara los 
trabajadores, distinto del que existía en otx·as latitudes en 
c6digos civiles o del trabajo en cue.nto a su natul'a.leza y fun 
c16n revolucionaria. (2) 

En el ámbito internacional, la Orr.;anizacidn Internacio
nal del Trabajo, desde su creación en 1919, se ha preocupado 
constantemente por la fijación de normas adecuadas sobre sal! 
rios. El preámbulo de su Consti tti.ci6n indica, que es preciso 
garantizar "wi salario vital adecuado", y en la Declaración -

(1) A. TRUE3A U:-tBINA, Nuevo Derecho Del Trabajo, p. 3. 
(2) A. TRU.23A URBINA, op. cit., pp. 103-104. 



de ~iladelfia, adoptada en 1944, la Conferencia Internacional 
del Trabajo reconocid la obligacidn de garantizar ''un salario 
m1nimo vital para todos los que tengan empleo", mientras que 

·la Asamblea General de las Naciones Unides, en 1948, expresó 
en la Declare.ci6n Universal de Derechos Humanos el derecho de 
toda persona que trabaja "a una remuneracidn equitativa y sa
tisfactoria, que le asegure, asi como a su familia, una exis
tencia conforme a la dignidad humana". (3) 

En 1928, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptd 
el Convenio sobre loe métodos pnra la aplioaoidn de los sala
rios minimos, que seria sometido a la ratificacidn de los 
miembros de la Organizacidn Internacionsl del Trabajo, de ºº!! 
tormidad con lae disposiciones de la propia orgenizacidn y e! 
tablece: 

En au articulo primero "Todo ?f.ie1:1bro de la Organizaci6n 
Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio 
se obliga a establecer o mantener m'todos que perl!litan la fi
jación de tasas m1nimas de los salarios de los traQa.Js.dores -
er:1pleados en induatriaa o partes de industria ( eepeoia.lm•~te 
en las industrias a domicilio) en las que no exista un r~gi• 
men eficaz para la fijacidn de salarios, por medio de contr! 
tos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean 
excepcionalmente bajos". 

Y en su articulo tercero "Todo ?aembro que ratifjque el 
presente Convenio quedará en libertad de detern11na.r los m~to
dos para la fijaoidn de salarios minimos y la forJ:IB de su a
plicacidn. 

Los empleador6s y'trabajadorea interesados deberán part! 
cipar en la aplicacidn de los m~todos en la forma y en la me~ 
dida que deten:iine la legielaci6n nac~onal, pero siempre en -
ndmero igU&l y en el mismo plano de igualdad. 

Las tasas m1nimae de salarios que'hayan sido fijadas se-

(3) OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Los Salarios, p. 18). 
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r~ obligatoria• para loe empleadorea 1 trabajadorea interea! 
doe, quienes no podrd.n rebajarla• por medio de un contrato 1! 
dividual ni por un contrato ooleotivo, excepto cuando la aut~ 
ridad competente dé una autorizacidn general o especial". (4) 

M'1:1co, como W.iembro de la Organizac16n Internacional -
del Trabajo, retiticd el Convenio antes mencionado que fue P.!! 
blioado en el Diario Oficial de la Federacidn de 9 de agcsto 
de 1935, 1 que ba pa1ado a fol'lllS.r parte de la legislac1dn la
boral, en loe t6rminos del articulo 60. de la Le¡ Pederal del 
Trabajo en vigor que declara expresamente que "loa tratados -
celebrado• 1 aprobados en los t4rminos del .articulo 133 de la 
Conatitucidn eer4.n aplicables a las relaciones de traba3o en 
todo lo que btnetioien al trabajador, a partir de la techa de 
la Yie;encia". 

' b) COMISIONES REGIONALES: 

Lu Oomi11onH Regionales de loe Salarios Minimoe, tue- ) 
ron oreadas con la reforma a la Fracción VI del Articulo 123 
Conetttucional de 20 de noT1e~bre de 1962, que tue publicada 
en el .Diario Oficial de la Ftderacidn el df a 21 del lliemo mee 
1 do. 

Con fecha 29 de diciembre de 1962, ee reforlll& 1 adiciona 
la Le7 Federal del trabajo, siendo publicadas en el tiar1o o
tioial de la Federacidn el 31 de diciembre de 1962, 1 reprod!! 
oen la reforma conat1tuc1onal, creando las Comisiones Reg1oJ1! 
lea 1 reglamentdndolae. 

!'tJ?tOICIBllIEN'.rO. 

Art. 564.- La• Comiaionee Regionales de los Salarios Ui
n1mo1 funcionarú en cada una de las zonas econdmicaa en que 
ee 41•i4a el territorio 12acional. 

(4) OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, op. cit., p. 190. 



A till de ajuatar la inteeraoidn de laa 109 Zonas Económ! 
cae en que ae encontraba dividido el pa!e, durante 101 ailoa -
de 1970 1 parte de 1971, ee llevaron a cabo estudios directos 

-geogr4fioo-econ6micoa de 25 casos de cambio• solicitados a la 
Comi•idn Nacional, arrojando los eiguientea resultados: se e~ 
prit:leron laa Zonas Econ6m1cae nd.meroe 4 1 28, inoorPor~dose 
eua_municipios a las Zonas 3 1 221 reepeotivamente, 7 se mod! 
tiod la integracidn por lllW11cip1os de 15 Zonas llllls, desapare
ciendo las Zonas 92 y 94 en 197), por lo que en la actualidad 
se cuenta con un total de 105 Zonas Eoondmicae. 

INTEGHACIOI • 

. Art. 565.- Las COJllisionea Regionales se integrardn cada 
ouatro ailoe, de conformidad con las disposiciones siguientes: 

I.- Con un representante del Gobierno, que fungirá como 
Presidente, nombrado por la Secretaria del Trabajo y Previ
eidn Social, previa consulta con loe Gobernadores de las Enti 
dadee Federativas comprendidas en la zona. El Presidente eerá 
aeietido Por un· Secretario. 

II.- Con un n'dmero igual, no menor de dos, ni mayor de -
cinco, de representantes propietarios y suplentes de los tra
bajadores eindioalizados 1 de 101 patronee, designados de co~ 
tormidad con la convocatoria que al e~ecto expida la Secreta
ria del Trabajo y Previeidn Social. Si los trabajadores o los 
patronee no hacen la deeignacidn de sus representantes, la h! 
rá la misma secretaría, debiendo recaer en trabajadores o pa
tronea; 1 

III.- ID aquellas .zonas en que no ezisten trabajadores -
eindioalisadoe, loe repre1entantes serán designados por loe -
trabajadores libree. 

Art. 568.- las Oomi11ones Regional•• se integrard.D al -
mismo tiempo que el Consejo de Representantes de la Oomis1dn 
Nacional. 

Es decir, deberán quedar inteerada• el lo. de julio del 
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afio qµe corresponda, a más tardar. 

DEBERES Y ATRIDOCIONES. 

Art. 569. - Las .Co.misiones Regional.ea tienen loa deber&a 
1 atribuciones ,aisuientes: 

I.- Determinar, en la primez~ ses16n, su forma de traba
jo y la frecuencia de las sesiones; 

. II. - Conocer del info1•me que someta a su coneidere.cidn -
la Direccidn Técnica de la Comisidn Nacional; 

III. - Prac;:ticar· y rGalizaf.' directamente le.e investigaci~ 
nea y estudios que Juzguen conveniente, entes de dictar reso
luoidn; 

IV.- Fijar loa salarios mínimos generales y profesiona
les de su zona y someter su reeolucidn al Consejo de Represe~ 
tantee de la Comisidn Nacional; 

v.- Informar a la Comisidn Nacional, cada quince diae, -
dei desarrollo de sus trabajos, por lo menos; 

VI.- Los demás que les confieran las leyes. (5) 

FROCEDIMIE?TTO PARA LA FIJACION DE LOS SALARIOS lHli'DlOS • 

. Art. 570.- Los salarios rn1nimos se fijarán cada dos años 
y comenzarán a reeir el primero de enero de loe aiíos pares. A 
este fin, la convooatorin para la desiennción de los represeB_ 
tantea de los trabajadores y de los patrones se hará por la -
Secretaria del Trabajo y Previsidn Social en el año impar que 
corresponda. 

Art. 571.- En la fijación de los salarios m1nimos por -
las Comisiones Regionales, se obaervo.rán las -noru.as sieuicn
tea: 

I.- loa trabajadores y los patrones, dentro de los diez 
dltimoe diaa del mee de julio del afio en que deba procederse 
a la tijac16n de 1011 salarios m1nimos, podrán presentar los -
eEtudios que juzguen conveniente, acompañados de las pl"Uebas 

( 5) t~ueva ley Federal del Trabe.jo. 



ci'1-e lo• juUt1q11e11; 

II.- Las Comisiones diapondrdll de an t6rmino que venceré 
eJ 3l de octubre, para eetudiar loe in:tormee de la Di~eccidn 

·ifopica de la Comisidn Nacional 1 loa estudio• presentados 
pqr loa trabajadores y loe patronee, efectuar directamente -
las tnveetigaci~nee 1 eetudioe que juzguen conveniente 1 dic
tar resoluoidn fijando los salarios m!nimoe. Dentro del mismo 
término podrán solicitar de la Direccidn T•onica tnveetigaoi~ 
nes y estudios complementarios; y 

III.- loe Presidentes de las Comisionee, dentro de los -
cinco dias siguientes a la fecha de la reeolucidn, ordenard.n 
BU publicacidn y rem1tirdn el expediente a la Comisidn Nacio
nal. 

Art. 572.- 1ae Com1e1onee Regionales expreeardn en eua -
resoluciones los rundamentos que las justifiquen. A este fin, 
deberán tomar en consideracidn loa intormes de la Direooi6n -
T6cnica, las investigaciones 1 estudios que hubiesen efectua
do y los estudios presentados por loa trabajadores 1 patrones. 
La resolución determiJiaral.: 

I.- El salario mínimo general; 
II.- El salario llÍlliJDo del campo; 1 
III.- Los salarios m!nimos proteeionales. 

e) COJitISICN NACIONAL DE ros SALARIOS !lIBDIOS: 

La Comie16n Racional de loe Salario• M1nillos, tu.e ~reada 
con la retorma a la Pracci6n VI del Articulo 123 Conetituoio
nal de 20 de noviembre de 1962, que tue publicada en el Dia
rio Oticial de la Federación el d!a 21 del mismo mes y año. 

Con techa 29 de diciembre de 1962 se retorma 7 adiciona 
la Le1 ?ederal del Trabajo, siendo publicadae en el Diario o
ficial de la Federaci6n el 31 de diciembre del mismo ailo, T -
reprod~cen la reforma conatitucional creando la Comisidn Ra
cional 1 reglamentalndola. 

\. 
! 
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FONCIONAMIEmO. 

Art. 551.- La Comisidn Nacional de los Salarios Mínimos 
tunoionará con un Presidente, un Consejo de neprosentantee y 

Qll& D1reoo16n T4cnica. 

INTEGRACION DEL CONs:mo DE REPRESEliTAN'l'ES. 

Art. 554.- El Consejo de Representantes se integrará: 
I.- Con la representacidn del gobierno, compuesta del 

Presidente de la Com1si6n, que será también el Presidente del 
Consejo y que ·tendrá el voto del gobiel'no, y de los asesores, 
con voz informativa, designados por el Secretario del Trabajo 
y Previsidn Social¡ 

II.- Con U1l nWllero igual, no menor de cinco, ni mayor de 
quince, de representantes propietarios y suplentes de los tr! 
bajadores siJldicalizados y de los 1)atr·ones, designados cada -
cuatro aiios, de conformiü3d con la convocatoria que al efecto 
expida la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Si los -
trabajadores o los patrones no hacen la desienaoi6n de sus r~ 
presentantes, la hará la misma Secretaria del Trabajo y Frev_! 
si6n Social, debiendo recaer en trabajadores o patrones; y 

,III.- El Consejo de Representantas deberá quedar integr! 
do el lo. de julio del a.íío que conesponda, a más tardar. 

INT:EGIU\CICN m<! LA DIRECCION TECNIOA. 

Art. 558.- La Direcci6n Técnica se. integrará: 
I.- Con un Director, nombrado por la Secretaria del Tra

bajo y Previsi6n Social; 
II•- Con el nWn.ero de Asesores TécnüJos· que nombre la -

misma. Secretaria; y 
III.- con un nW!lero igual, deteroinaclo por la Secretaria 

del Trabajo y PrevisicSn Social, de Aseoores Técnicos Auxilia
r~&, designadoo por los representantes de los trebajedot·es y 

· de los patrones. Estos asesores disfrutarán, con carc:o al Pr! 
supuesto de Egresos de la Federación, de la misma 1•etribuci6n 
que se pague. a loa non1bra.dos por la Secreta.rfa del Trabajo y 
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Previsidn Social. 

DEBERE~ Y ATRIDOCIONES DEL PRESIDENTE DE LA CO?.~ISION. 
' 

Art. 553.- El Presidente de la Comisidn tiene los debe
res y atribuciones siguientes: 

I.- Someter al Consejo de Hepresentantes el plan anual -
·de trabajo preparado por la Direccidn Técnica; 

·· II. - ••• 
V.- Cuidar de que se integren oportunarnento las Comisio

nes Regionales y vigilar eu funciona.miento; 
VI.- Girar las instrucciones que juzgue conveniente para 

el mejor funciona.miento de las Comisiones Regionales; y 
VII.- Los demás que le confieran las leyes. 

DEBERES Y ATRill7CI01'ES DEL COKS&JO DE REPRESENTANTES. 

Art. 557.- El Conse~o de Representantes tiene loa debe
res 1 atribuciones siguientes: 

I.- Determinar en la primera seeidn, .eu forma de trabajo 
1 la frecuencia de las sesiones; 

II.- Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Direc-. 
oidn T•onica; 

III.- Conocer del dictamen formulado por la Direccidn -
Técnica 1 dictar reaoluoidn determinando la divi1idn de la R!, 
pdblica en zonas econdmioas 1 el lugar de residencia de la e~ 
miaidn en cada una de ellas. La reaolucidn ee publicar' m el 
Diario Oficial de la Pederacidn; 

IV.- Practicar 1 realizar directamente las investigacio
nes 7 estudio• que juzsue conveniente ante• de aprobar las r! 
soluciones de 188 Collieion•• Regionales 1 solicitar de la Di
reccidn T•cnica que etectde investigaoionee 1 eatudioe compl! 
mentarioa; 

y.- Designar una o Tariaa oomieiones o tfcnioos para que 
practiquen investigacionea o realicen estudios especialee; 

VI.- Revisar las re1oluoiones de las Colllieiones Regiona
les, moditic'ndolaa o apro~dolae eegdn lo Juzgue convenien-
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te; 
VII.- Pijar loa salarios mínimos general.ea 1 profeeiona

lea en las zonas econdmicaa en que no hubiesen sido fijados -
por lae Comiaionea Regionales; y 

VIII.- Loa dem4a que le confieran las le¡es. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA. 

Art. 561.- La Direccidn Técnica tiene los deberes y atri 
buoiones siguientes: 

I.- Realizar loa estudioa técnicos necesarios y apropia
doa para determinar la división de la Rep~blica en zonas eco
nómicas, formular un dictamen y someterlo al Consejo de Repr,! 
eentantes; 

II.- Proponer al Consejo de Representantes modificacio
nes a la divisidn de zonas económicas, siempre que existan -
circunstancias il:lportantes que las justifiquen; 

III.- Practicar las investigaciones y realizar los estu
dios necesarios y apropiados para que las Comisiones Regiona
les 1 el Consejo de Representantes puedan fijar loa salarios 
mínimos; 

IV.- Sugerir la fijacidn de los salarios mínimos profe
sionales; y 

v.- Los demás que le confieran las leyes. 

Art. 562.- Para cumplir las atribuciones a que se refie
re la Fracción !TI.del articulo anterior, la n1reccidn Técni
ca deberd.: 

I.- Practicar y realizar laa inveatigaciones y estudios 
necesarios 1 apropiados para determinar, por lo menos: 

a) Laa condiciones econdmioae generales de la Repdblica 
y de laa zonas en que se hubiese dividido el territorio naci~ 
nal. 

b) ta clasificac16n de las actividades de cada zona eco
nómica. 

e) El costo de la vida por familia, 
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d) El presupuesto indispensable :Para la satisfacc16n de 
las siguientes necesidades de cada tamilia, entre otras: las 
de orden material, tales como la habitacidn, menaje de casa, 

·alimentacidn, vestido y transporte; las de car4cter social 1 

cultural, tales como concurrencia a espect4culos, p~ctioa de 
~eportes, asistencia a escuelas de capacitacidn, bibliotecas 
y otros centros de cultura¡ y las relacionadas con la educa• 
ci6n de los hijos. 

e) las condiciones econdmicas de loe mercados consumido-
res; 

II.- Solicitar toda clase de 1ntorme1 T estudios de lae 
instituciones oticialea, tederalea y e1tatale1 y de las pe.rt! 
cularea que se ocupen de problemas eoondllicoe, tal.ea como lo• 
institutos de investigaciones sociales y econdmicae, l .. or41 
nizaciones sindicales, las cámaras de comercio, laa de indue
tria y otras instituciones semejantes; 

III.- Recibir y considerar loa eetudioa, ilú'oraea 1 81IC! 
rancias que le presenten los trabajadores y loa patronee; 7 

IV.- Preparar un informe por cada zona eoon6&1.ca, que el! 
be contener un resumen de las investig&oionee 1 ••tudioe que 
hubiese efectuado y de loe presentado• por lo• trabaja4ore• 1 

los patronea, someterlo a la conaideracidn 4• l .. Comisiones 
Regionales y asesorar a •atas cuando 1o soliciten. 

PROCEDIMIENTO PA.q,A LA. PIJACION DE u:lS SALARIOS Millll'ICS. 

Art. 57J.- En la tijaci6n de los salario• mfa1moe por la 
Comiaidn Nacional., se observar6n l•• nomas eiguientees 

I.- Los trabajadores y loa patrones, dentro de loa die• 
d!as aiguientes a la techa en que se publique la re1oluoidn • 
de cada Comis16n Regional, podrdn hacer lae obaenaoione1 1 -

presentar 101 estudios que juzguen conveniente, aco~do
los de las pruebas que los justifiquen; 

I;t.- El Co1111ejo de Repreaentantea, dentro de lo• treinta 
dfas l!liguientes a la techa en que reciba cada uno de loa 9ZP!, 

dientes, estudiar' laa reaoluoionea 7 las obaervaoione1 1 ••· 
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~udioe preaentadoe por loa trabajadores y loa patronee y dic
tar' reaolucidn confirmando o modificando las que hubiesen -
dictado las Comisiones Regionales. Podr4 etectuar directamen
te las investigaciones y estudios que juzgue conveniente y ª.2. 
licitar de la Direccidn T6cnioa estudios complementarios; 

III.- Si alguna de lBe Comisiones Region~les no dictare 
resoluoidn dentro del t6rmino aefialado en el art!culo'571, 
Fraocidn II, el Consejo de Representantes d1ctar4 la resolu
oidn correspondiente, después de estudiar el informe de la D.! 
reccidn T4onioa y los estudios presentados por los trabajado
res y patrones ante la Comisidn Regional y de efectuar direc
tamente las investigaciones y estudios que juzgue conveniente; 

IV.- La Comisidn Nacional expresará en su reeoluoidn los 
fundamentos que la justifiquen. A este fin, deberá tomar en -
consideracidn los expedientes tramitados ante las Comisiones 
R~gionalee, las investigacione~ y estudios que hubiese efec
tuado y las observaciones y estudios presentados por los tra
bajadores y patronee; y 

v.- Dictada la resoluci6n, el Presidente de la Comisión 
ordenará su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federación, 
la que deberá ha.ce1·se antes del treinta y uno de diciembre. 

Art. 574.- En los procedimientos a que se refiere este -
capitulo se observarán les normas sit-uientcs: 

I.- Para que puedan sesionar las Comisiones Regionales y 

el Consejo de Representantes de la Comisi6n Nacional, será n.! 
cesario que concurra el cincuenta y uno por ciento del total 
de sus miembros, por lo menos; 

II,- Si uno o J:lás representantes de los trabajadores o -
de los patroAes deja de concurrir a una sesi6n, se llamará a 
los suplentes; si estos no concurren a la sesión para la que 
fueron llamados, el Presidente de la Comisidn dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsi6n Social para que baga. la. d.! 
signacidn de la persona o personas que deban integrar la Com! 
si6n en substituoi6n de los faltistas; 



III.- Laa deciaionee ae tomardn por 111BTorfa de Totos de 
loe miembros pre1ent.ea. En caso de empate, loe YOtoe de los -
ausentes se ewnaraln al del Presidente de la Oomieidn; y 

IV.- De cada eesidn se levantari un acta, que •wioribi
rán el Presidente y el Secretario. 

d) SALARIOS HINI!lOS GENERALESa . 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, siguiendo los linea
mientos de la Fracc16n VI del Articulo 123 Constitucional, ID 

su articulo 90 establece "Salario m1nimo es la cantidad menor 
que debe recibir en etectiTO el trabajador por los eel"Yicioe 
prestados en una jornada de trabajo. 

El salario m!nimo deberá eer IUficiente para 1&ti8taoer 
las neceeidadea normales de un jete de familia ID el orden 111!. 

terial, social y cultural, y para proveer a la educaotdn obl! 
gatoria de loa hijos". 

La idea del salario mnimo ea justamente detel'llinar el -
mfnimo en la escala social, abajo del cual la Tida del obrero 
no puede reputarse como digna. Debemoa recordar que el Hombre, 
base de toda sociedad, no puede ser el precio que el llUlldo P!. 
gue por su adelanto material; no olvidemo1 jamlls que el Hoa
bre antes que el individuo, o sea miembro de una colectividad, 
es ante todo persona, principio y tin de toda organizaaidn ·~ 
oial. 

Es digno·de eeftalar la amplitud que el salario mnimo P9. 
eee en la ley, un aent~do 1nm1nentemente hWllBDo se le ba dado, 
lo que hace que su alcance social comprenda aauntoa de Tital 
importancia, como la educacidn obligatoria de los hijos, que 
son la.base para el desarrollo de la sociedad y, por tanto, -
del pafa. 

S~n embargo, coneideramoe que la caracterietica que se -
le ha dado al aalario m!nimo, o sea, que deber4 ser suticien
~ para 9at1etacer lae ~eceiltdades normales de Wl jefe de fa-· 
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llilia en el orden material., sooiaJ. 1 cultural, 7 para proveer 
a la eduoaoidn obligatoria de los hijos, no es oorreota, puea 
•• olvida de la persona soltera, quien po1• razdn de su estado 
o1vil, el salario minimo que perciba ¿no deberá ser su:tioien
te, ya que no ea un jete de familia·?. 

Penaamos que debe ser reforma.do el segu..ido párrafo de la 
Praocidn Vl del Articulo 123 Constitucional, asi como del ar
tioulo 90 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, y quedar en 
loa tdrminos aiguientea: 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer 
las neoes1dadea normales del trabajador en el orden material, 
social 1 cultural y, en su caso, para proveer a la eduoaoidn 
obligatoria de los hijos. 

Art. 91.- loa ealarioa mínimos podrán ser generales para 
una o varias zonas económicas, que pueden extenderse a una, -
dos o rll!is Entidades Federativas, o protesion~lea, para Wla 1"! 
ms determinada de la industt'ia. 1> del oomaroio o para proteli,2 
nea, oficios o t:r.abajos esp~oiolea, dentro de una o varias Z,2 

naa eoondmioas. 

Art. 92.- los salarios mínimos 3enoralaa regir4n para ti 
doa los trabaja.doras de la. zona o zonas consideradas, indepe,a 
dientemente de las ramas de la indWJt1•ia., del oo!ller•lio, proi"_! 
sionea, oficios o t1•ab~jos especiales. 

Art. 93.- Loa trabajad.oree del oampc, dentro de loa 11-
neamientos soaalados en el articulo 90, disfrutarán de un sa
lario minimo adeouado a sus necesidades, 

Art. 94.- Loe salario• minimoa aerlln fijados por las oo
miatonea Resionalea 1 aarán sometidos para. su ratifioacidn o 
moditioacidn e la Comisidn Na.oional de loa Salarios Mínimos. 

Art. 97.- loa salarios minimoe no podr4.n sor objeto de -
oompenaaoidn, descuento o reduooidn, salvo an los oasoa ei--
g11ientee: 

l.- Pensiones alimenticias decreta.das por la auto:ddad -
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competente en tavor de laa personas mencionadaa en el art!ou
lo 110, tracoidn V; 

II.- Pago de rentas a que se refiere el art!culo 151. E,! 
te descuento no podrá exceder del diez por ciento del salario; 

III.- Pago de abonos para cubrir pr6stamo8 provenientes 
del Fondo Nacional de la Vivienda, destinados a la w.\quisi
oidn, oonstru.ocidn, repa.raoidn o mejore.a de oasas habitacidn 
o al pago de pasivos adquiridos por estos oonaeptos. Estos -
descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el tra 
bajador y no podrán excede;:· del veinte por ciento del salario. 

IV.- Pago de abonos para cubrir cr'4ito1 sarantizados -
por el fondo a que se refiere el art!oulo i03-bia de esta Ley, 
destinados a la adquisioidn de bienes da consumo duradero o -
al pago da servicios. Estos descuentos deberán haber sido a
ceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 
l~ del salario. 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

Art. 876.- Las violaciones a las normas do trabajo come
tidas por los trabajadores o los patrones se sancionarán de -
conformidad con las disposiciones de este titulo, independieg 
temente de la responsabilidad en que incurran por el inoumpl,! 
miento de sus obligaciones. 

Art. 878.- Se impondrá multa: 
I .- • • • 
II.- De quinientos a diez mil pesos al patrdn que no pa

gue a sus traba3adores el salario m!nimo. 

El incumplimiento al p&¡!O del salario m!nimo legal, est4 
tipificado como delito de fraude en la Legislacidn Penal de -
la mayoria de los ~atados de la Repdblioa y en el Cddigo Pe
nal p~a el Distrito y T~rritorios Federales que establece en 
el art1c~lo 387 "Las mismas penas señaladas en el articulo 8! 
terior se impondrán": 

••• 
XVII.- Al que vali6ndose de la ignorancia o de las nulas 
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condiciones eoondmioaa de un trabajador a su servicio, entre
BUe cantidades interiores a las que leealmento le oorreapon
den por las laborea que ejeouta o le haya entregado más oom
probantes de pago de oualquier clase que amparen sumas de di
nero superiores a las que efectivamente ent1•ega. 

En conseouenoia, quien omite el pa~o del salario m!nimo 
legal, ee haoe acreedor a una sancidn corporal y pecuniaria. 

PROTECOION AL SALAHIO vmm.m. 
En la exposioidn de motivos de la Ley del Seg1.u•o Social, 

se dice que se ha respeta.do el esp!ritu de las disposiciones 
conatituoionalea protectora.a del salario mínimo, considerado 
como el ingreso vital pa.ra satisfacer las necesidades del tr! 
bajador y las de su familia; y as!, se es·tableoe que tratánd~ 
se de obreros que perciban sdlo el salario mínimo, y de los .! 
pr.endices, al patrón oorrosponde pagar la cuota. señalada a a
quéllos, sin que puedan haoerse descuentos por cantidad que -
los disminuyan. Con esto se logrará, además, que el obrero 
que devenga un salario li~era.mente superior al mínimo, no su
fra ninguna merma. al cubrir su ouota por el Seguro Social, 
pues en tal oaso, la diferencia que hubiere será a cargo del 
pa.trdn. 

El articulo 26 de la Ley del Seguro Social establece: 
Corresponde al patrón pagar la cuota seiialada. para los -

trabajadores que sdlo perciban el salario minimo. 

Y el artículo 15 del Reglamento para el Pago de Cuotas y 

Contribuciones del Régimen del Seguro Social· indica: 
Cuando los trabajado1•ea s6lo perciban el salario minimo 

y en el caso•de los aprendices que no perciban rctribuci6n en 
dinero sino edlo en especie, los patrones pagarán la cuota Í!! 
tegra seaalada para el trabajador o aprendiz, adenis de la s~ 
ya propia. 

El patrdn no puede hacer descuentos l)Or cantidades que -



ÚsminUTan el salario mínimo, salvo el oaao de trabaJadoree -
que, laborando con varios patronea, perciban en conjunto un -
salario superior al minimo. 

El articulo 50 de la Le1 del Impuesto Sobre la Renta, e!. 
tableoe que ''quedan exoeptuadoa del illlpuesto ·sobre el produc
to del trabajo: · 

I.- • • • 
II.- Loa ingresos por concepto de: 
a) Salario minimo general para una o varias zonas eoond

micas y las indemnizaciones por cese o separacidn sobre la b! 
se de dicho aalai•io. 

e) SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES: 

Los Salarios Minimoa Profesionales se fijaron por prime
ra vez en el paia para el bienio 1966-1967, para 12 oficios o 
trabajos especiales y en 39 zonas eoondmicaa de las más de1a
rrclladas en la industria y oomeoio nacionales. Esta inet1'1l
cidn, ee amplió en el bienio 1968-1969 a 25 ofioio• o traba-

. Jos especiales y a 47 zonas eoon6mioas, y para el bienio 197~ 
1973, siguiendo los criterios establecidoa de extender esta -
garantia social al mayor nlimero de trabajadores y consideran• 
do las condiciones econdmioas de las zo:aae, ee aprobaron Sal! 
rioe Uinimoe Prof esionalH para 49 oficios o trabajos espeoi! 
les, con apliéacidn en 87 zonas económicas de la Rep4blioa, -
para el bienio 1974-1975, se fijaron Salario• lfinimo• Prcte
sionales para 65 ofioi~e o trabajos especiales, apareciendo 
publicado• en el Diario 01'ioial de 28 de diciembre de 197J. 

FIJACION DE U>S SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES. 

Art. 95.- Las Comialonee Regionales 1 la Cord.•idn Naoio
:aal fijarán loa salarios mínimos profesionales cuando no exi! 
ta algdn otro procedimiento legal para su tijaoidn, ni exi•
tan contratos oolectivoa dentro de la zona respectiva, aplio! 
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bles.a la Dl&JOria de loa trabajadores de determinadas profe
siones u otioios y la importancia de 6atos lo amerite. 

Art. 96.- Los salarios m1nimos profesionales regirán P! 
ra todos loe trabajadores de la rama de la industria o del 02 
meroio, de la protesidn, oficio o trabajo especial oonsidera
clo, dentro de una o varias zonas econ6micae. 

La Bueva Ley Federal del Trabajo, en au Titulo Sexto, e! 
tableoe los trabajos especiales que requieren de la fijación 
de un ealario.m!nimo profesional y son: 

TRABAJO A DO!.iICILIO. 

A.rt. 311.- Trabajo a domicilio es el que ~e ejecuta babi 
tualmente para un patr6n, en el domicilio del trabajador o en 
un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni direc
oi6n inmediata de quien proporciona el trabajo. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las 
seilaladaa en el p4rrato anterior, se regirá por las disposi
ciones generalea de eata Ley. 

Art. 322.- Las Comisiones Regionales y Nacional de los -
Salarios Mínimos fijar4n los salarios mínimos profesionales -
de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en co~ 
sideraoi6n, entre otras, las oirounetancias sigu.ientes: 

I.- La naturaleza y calidad de loe trabajos; 
II.- El tiempo promedio para la elaboracidn de los pro

ducto•; 
III.- Los salarios y prestaciones percibidos por los tr! 

bajadore8 de establecimientos T empresas que elaboren los mi! 
moa o semejantes productos; y 

IV.- Loa precios corrientes en el morcado de los produc
tos del trabajo a domicilio. 

Art. 323.- Loa salsrios de los trabajadores a domicilio 
no podr4n ser menores de loa que ae paguen por trabajos seme
jantes en la empresa o establecimiento para el que se realiza 
el trabajo. 
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TRABAJADORES DOKESTIOOS. 

A~l, )~l.- Trabajadores domásticos son los que pre•tmi • 
los servicios de aseo, asistencia 7 demás propios o inheren
tes al hogar de 'lina persona o familia. 

Art. 334.- Salvo lo ezpresSJ:lente pactado, la retribuoidn 
del doméstico comprende, además del pago en efectivo, loe al! 
mantos y la habitacidn. Para los efectos de esta Ley, los al! 
mantos y habitaoidn se estimarán equivalentes al 50"~ del sal.! 
rio que ae pague en efectivo. 

Art. 335.- Las Comisiones Regionales fijarán loa sala
rios mínimos protesionalea que deberán pagarse a estos traba
jadores y los someterán a·la aprobacidn de la Oomisidn Nacio
nal de los Salarios r.tfoimos. 

Art. 336.- Para la fijaoidn de los salarios minimos a -
que se ref!ere el articulo anterior, se tomarán en considera
oidn las condiciones de las looa¡idades en que vay~ $ apli
carse. 

La Comisidn i'laoional podrá va,r~.ar., se~ lo esUu QOllV.! 

niente, la fijaoidn de las localidades y el. ~onto <le loa tala . ·-' - ~ 

rios que h~b~esen fijado las vomisiones Regionales. 

IRA '3AJOS EU HOTELES y OTROS ESTABLEO nrIENTOS ANALOGOS. 

Art. 344.- Las disposiciones de este capitulo se aplican 
a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurl!! 
tes, tondas, oaf,s, bares y otros establecimientos an41ogos. 

A;-.t. 345.- Las Comisiones Regionales fijaré loa sala
rios m1Dimo• protesionales que deberán pagarse a estos tra~ 
jadoree 1 los someterán a la aprobaoi6n de la Comiaidn Naoi,! 
Dal. 

A.irt. )46.- Las propinaa son parte del 1alario de loa t~ 
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bajador•• a que ae refiere este capitulo en loa términos del 
articulo 347. 

Loa patrones no podrlln reservarse ni tener participación 
alguna en ellas. 

El i'laeatro Trueba Urbina hace el siguiente comentario, -
al 011&1 nos adherimos, "El objeto de reglamentar determinados 
trabajos en particular, es proteger efectivamente a los trab! 
jadorea que prestan dichas la~ores, dada la naturaleza pecu
liar de los servicios, por lo que las normas consigna.das en -
este Titulo respecto a los trabajos especiales son el mínimo 
de beneficios de que deben de disfrutar loa trabajadores de -
estos trabajos eepeoiales; en la inteligencia de que en lo 8!. 
neral les son aplicables las normas de esta Ley, siempre y 
cuando no contrarien las disposiciones de este Título. En ca~ 
10 de duda, deber4 prevalecer la interpretación más favorable 
al trabajador". (6) 

"La reglamentación de trabajos especiales confirma. nues
tra Teoria Integral, aun cuando no hubieran sido objeto de r! 
glamentaoidn muchas actividades laborales, como las de los e_! 
pleados de las inatituciones de crédito e instituciones auxi• 
liares, los taxiatas y otros, que tendr?an ~ue re~irse por -
laa normas generales de la ñueva Ley Federal del Trabajo. 

Asimismo, es pertinente aclarar que la regle.mentaoidn e! 
pecial no proviene de la naturaleza expansiva del derecho del 
trabajo, sino de las diversas disposiciones del articulo 12) 
constitucional, que deben de aplicarse por su naturaleza so
oial ·a todos loe que prestan servicios personales en benefi
cio de quienes se aprovechan de tales servicios". (7) 

,, 

(6) ~ueva Ley Federal del Trabajo, pp. 101-102. 
(7) A. TRUEBA URBINA, op. cit., p. 320, 



t1b1 famH, non oportet laborare. 
·"Trabajar oon hambre no ea bueno". 

Hipdcrates. 

CAPITULO IV 

LA PROTECCION DEL SALARIO COMO MEDIO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

a) COSTO DE LA. VIDA • 

. b) PROTECCION AL PODER ADQUISITIVO. 

o) nomas PROTECTORAS DEL SALARIO. 



CAPITULO IV 

LA. PROTECCION DEL SALARIO COMO MEDIO DE-SEGURIDAD SOCIAL. 

a) OOS!O DE LA VIDA: 

Uno de los problemas econdmioos más importantes que ha -
resultado del prooeeo de expansidn económica del país, es el 
relativo a wi·incremento injustificado del oosto de la vida. 

La careetia de la vida es un fenómeno 1ua 3.f ecta no sol~ 
mente al sector laboral, ~ino ~ toda la población. El plante! 
miento de este tema es oom9lejo, ya que múltiples factores 
conour~en a determinar el poder de compra. Por lo 1ue se re-
tiere a los salarios, es inobj~table su insuficiencia y la ª! 
casa relaoidn q~e guardan con el volumen del p~oduoto que se 
genera en nuestro pais. 

Por lo ~ue se refiere a los precios, entre los faoto~es 
_que influyen en su elevaoidn, destaca la influencia de tende~ 
oia.s int'laccionar1as, generadas por fenómenos il'lternaoionales. 
y que afectan a la clase obrera de numerosos paises, pero tB_!! 

bi6n de otros factores deriv~dos del insuficiente crecimiento 
del aparato productivo y de su escasa insuficiencia. 

Carest!a significa no s6lo p~ecios ~ltos sino tener una 
1nsuf1ciencis de bienes para satisfacer las necesidades en r! 
lacidn con los recursos de 011alqaier orden con que se cuente. 
Ea decir, ha.y carestia ouando un obrero, un.empleado no gana 
dinero suficiente para comer, vestirse y pagar su aloja.miento; 
ha.J oareatia, también, oua.ndo un agricultor que trabaja dur~ 
te un cierto tiempo en el ano encuentra que lo que produce no 
le ea euticiente -sea oonsumiclo directamente o vendido- para 
satisfacer sus necesidades personales T de au familia, y hay 
carestia c111.ndo quienes viven en los centros urbanos, sean -
traba~adores de servicios diversos, sean también quienes se -
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empeaan en poder tener alguna actividad artesanal u ocupaoidn 
propia, ~ncuentran que sus ingresos no alcanzan para poder •.! 
tisfaoer las necesidades que tienen esos sectores y que antee 
·si podían satisfacer. 

Todo este concepto amplio de carestía, el de la falta de 
produooidn de aquellos que no reciben un salario T el de aqu!. 
llos. que, rec1bi6ndolo, lo encuentran insllf'ioiente, entende
mos que tiene un denominador co~ y es la falta de producti
vidad que tenemos y el insu:ticiente crecimiento de esta pro
ductividad nacional. 

Por productividad se le requiere entender oomo el medio 
más eficaz para producir más y-de mejor calidad, poniendo en 
juego todos los recursos de que ae disponga: humanoe, econdJDi 
cos, científicos, tdcniooe y mecánicoe, y se debe real.iBar -
con el objeto de abaratar los coatoe, reducir preoios,aWDen
tar salarioa, y así, hacer de esta productividad un medio pa
ra lograr un mejor desarrollo y una mejor distribuoidn de la 
riqueza en el pa!s. 

Cuando observa.moa que el nivel de vida.de una persona -
que vive en nuestras ciudades, es .muchas veces más elevado -
que el ingreso que tiene nuestra poblacidn campesina, y nos -
damos cuenta de la orientaoidn de los esfuerzos que se han h! 
cho en el pasado para mejorar esta situaoi6n, nos pareoe que 
no hay duda que podemos todavía mejorar nuestra actividad, en 
benefioio de esta parte de la poblaoi6n que permanece .margin,! 
da, en parte, .del progreso y del adelanto econdmioo, social y 
cultural de nuestro pa!s. 

Hay datos que no neoesitan mencionarse espeo!fioamente, 
pero que d~mues~ran que viviendo casi el 50~ de nuestra pobl,! 
oi6n en el oampo, se le dedique a esa poblaoidn campesina una 
inversidn -a fin de mejorar su produotividad- mu.chas veces ~· 
ferior.a la que se ocupa para el desarrollo de loa centros~ 
banoa. 

¿.~~Q ~.•; ~ble qu~ a los oe»,.tros urbanos, que se en-
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ouentra.n en una situao16n de ingreso mucho mejor que la de -
los agricultores -la produotividad per oápita de los centros 
urbe.nos esU. aumentando • un ritmo de más de un J% anual, en 
tanto que la productividad en la agricultura apenas está mej~ 
rando en un l)'C anual-, y que se desea resolver al problema de 
la mala distribución de la riqueza, al sector oampesillo se le 
dedique una proporción tan pequeña del volumen total de inve.!: 
si6n pdblioa y privada nacional?. 

Mientras no se canalice una cantidad llasiva, mucho mayor 
de recursos, del estuerzo nacional hacia el campo, difíoilme!! 
te se podrá mejorar la situa.cidn del campesino, que tiene que 
pagar precios iguales a los que pagan los habitantes de la -
ciudad por los productos de conswno, y sin embargo, tiene un 
ingreso mucho menor, y que crece en menos de la tercera parte 
del ingreso de las personas que viven en las ciudades. 

Consideramos que una vez que se aunente la productividad 
y, como oonseouenoia de ello, se abaraten los costos y se re
duzcan los precios, es necesario que se lleve a cabo, en bien 
de los consw:nidores, una unifioacidn de preoios de los satis
factores que consumen. 

Para que dicha. unifica.oidn de los precios, se rea.lioe de 
una manera efectiva, y oon beneficio para el consumidor, pen
samos que podría hacerse imprimiendo el precio del producto -
en su envase o envoltura y con base en esto se llevaría un r! 
guroso 1 más estricto control sobre los precios, pues as1 los 
consumidores sabrían con exactitud el precio que tendrían que 
pagar por una determinada mercancía, 1 ae evitaría la voraci
dad del oo~eroiante de-especular oon el precio. 

Con el precio impreso, pensamos que no podr!a el comer~ 
oiante voraz, esconder una determinada mercancía, esperando l! 
na subida de precios, pues al sacarla a la venta, tendría que 
realizarla al precio lllllroado en el producto. Con esta medidn 
se protegería al pdblico consumidor, pues no se vería afecta.
do por el ocultamiento de los productos necesarios para su -
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subaietenoia, ni se le obligaría á pagarlos a un precio mayor 
con tal de obtenerlos. 

~l ma.roar el precio en cada mercanc!a, el oontrol que se 
·ejerce para proteger al. consumidor, seria mucho mds efectivo, 
ya que el c~mpradór vendría a ser un protector de su propia -
economia, al pagar por el producto el precio legal estableci
do, _y no el que le fijara, segd.n la demanda, el comerciante. 

Pensamos que el aalario, para que cumpla su funcidn so
cial, y sea como una fuente de vida que proporcione los bene- . 
tioios a la clase trabajadora, a los que tiene derecho, debe· 
ser protegido por parte del Estado, de una manera mds eficaz, 
y esta proteooidn tendrá que incluir a toda la clase laboran
te y, a su vez, buscar el bienestar de loa no aaalariadoa, 
pues consideramos que el bienestar social es indiviaible, ea 
decir, el Estado debe prOC"\U'&r·que la .mayor!a de la poblaci6n, 
que realiza su esfuerzo para oonseBUir una vida digna, lleve 
una existencia decorosa dentro de loa oaucea que marca una a~ 
ciedad civilizada:y buscar la justicia sooial entre todo• sua 
miembros, pues de otra manera se establece una divisidn de 
clases muy marcada y, como consecuencia, la inseguridad so
cial. 

No olvidemos que la insegu.ridad y el deacontento de una 
clase, que a pesar de realizar su mayor esfuerzo, ae encuen
tra con que cada d!a le es menos posible sobrevivir con su S,! 
lario, en una realidad cada vez más contraria para ella, ten
drá que desembocar en una. rebeld!a hacia un Estado que no le 
proporciona loa medios para llevar una existencia adecuada al 

esfuerzo realizado.· 
Si los trabaj~dores no consiguen con su salario la real,! 

zaoidn de sus anhelos y aspiraoiones, para lograrlo no se les 
deja mds camino que el de la violencia, o sea, la revoluoidn 
proletaria, que traer4 como consecuencia la sooializaoidn de 
los bienes de producoidn y, por tanto, el cambio de la estr1.1g, 
tura econdmioa. 
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b} PROTDlCI01' AL PODER .\DQUISITIVOa 

De conformidad con la teoria del poder adquisitivo, ~.a -
prosperi~~d, la productividad y el progreso de la industria -
dependen de que exista une demanda su:tioiente para asegurar -
la venta. de sus p:.:oductos a. precios oon los que se obtengan -
benetioioe razonables. Los trabajadores y sus familias consu
men w..a gran parte de los productos de la industria, y si los 
salarios son altos la demanda será fuerte. En oa.mbio, ai los 
salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores son redu
cidos algunos ·de ~os bienes quedarán sin vender, la produo- -
oidn descenderá y habrá desempleo. 

Una consideraoidn importante que no hay que olvidar es -
que, d~sde el punto de vlsta ideal, un nivel ascendente de -
los salarios debe oo:t"responder siempre a una mayor produooidn 
o por lo menos provocarla; de otro modo, ol aumento del poder 
adquisitivo terminará por haoer subir los precios. (1) 

Se ha dado ya uno de los pasos decisivos para llevar a -
la práctica. el revolucionario concepto del Licenciado Porfi-
rio Muiloz !.edo, Secretario del Trabajo, quien estima que "el 
ealario no ee debe defender en su fuente, sino en su ejeroi-
oio, por lo que deben coneiderax·ae de utilidsd sooial todas -
lbs medidas tendentes a protdger el poder de oompra de los 
trabajadores". 

Las recientes reformas introducida.a en le. r.ay Federal 
del Trabajo representan wi avance doctrinal e institucional -
de inoa.loulable importnnoia. Por primera vez en la. Legisla- -
oión Laboral quedó e8tableci1o qua se considerarán de utili-
dad pdblicP. todas lo.a medidas e instituciones tendientes a -
proteger el ealo.i•io en su ejercicio. Hasta hoy, las institu-
ciones derivadas del Articulo 123 de la. Constitucidn y de sus 
leyea reglamentarias tendirui, bien a establecer armas de jus
ticia en las relaciones obrero-pa~r~nalos, o bien a derivar -

(1) OFICINA IUTERNACI:>NAL DEL TRABAJO, los Salarios, P• 140. 



de 4stas mecanismos de bienestar social en favor de la clase 
obrera. Pero, por primera vez, la nocidn de dalario adquiere 
su verdadera dimensión. Ho1 se estima que no está suficiente-

· mente protegido el trabajador por el hecho de que en los t4r
m.1nos tradicionales de la lay, cuando el salario ie tija, 4e
te sea considerado justo y re111U11erador. 

Las altera.oiones:de la vida econdmioa prod11oidas por el 
proceso intlaoionario, obligan al legislador y a laa institu
ciones pol!ticas del país a actuar oon 1118\YOr dinamismo e ima
ginaoidn para buscar la proteooi6n del salario allí donde se 
ejerce; para. proteger al trabajador oomo consumidor. Esto tlle 
lo que movid al Congreso del Trabajo, y mds tarde a la diputa . -
oidn obrera, a promover la oreaoi6n de un Fondo de Garantía y 

Fomento del Consumo de los Trabajadores, que al mismo tiempo 
que procura que loe bienes de consumo sean adquiridos con in• 
tereses no usurarios, fomenta la oreaoidn de centros de oo~ 
mo patrocinados por las propias empresas y por los trabajado
res, susceptibles de abaratar el costo de la vida". (2) 

El Congreso del Trabajo, a trav4a de su Presidente, c. -
Sal11stio Salgado Guzmán, la clase trabajadora preaentd sus 
puntos de vista en relaoidn con el alza del costo de la vida 
al exponer que "Afirmamos que el desarrollo eoondmioo de nue! 
tro .pe.is, ae ha logrado primordialmente por el eacri1'ioio de 
las olaaes laborantes, tanto en el campo como en la ciudad. -
Sostenemo1 y afirmamos nuevamente que la oapitalizaoidn fisi
oa del pa!a, ~o debe seguir descansando en la oomprensidn de 

I 
loe salarios, ya que el sector empresarial no ha querido oom-
prender .. cual. -.es el verdadero origen de loa reoursoa de que ae 
han beneficiado, ni muoho menos aquilatado la magnitud de ese 
sacrificio sooial en favor del de$arrollo y que en forma des! 
fiante se lo han adjlldioado a su habilidad de negociantes y -
capaoidadea acWD11lativss de riqueza.a de que son poseedores. -

(2) EL DIA, 4 de Abril de 19741 p. 10. 
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Por ello, ooneideramos que es neoesario seilalar como de utili 
dad sooial la inversión naoional, que debe estar sujeta a la 
legislaoidn existente sobre la materia. 

El Congreso del Trabajo consideró que con los resultados 
de la lucha del movimiento obrero organizado entablado el afio 
anterior, respaldado por su decisiva intervención podria res
tablecerse el deterioro econdmico sufrido por los trabajado
res. Sin embargo, el alza inrnodersda de los precios, nos en
frenta ya a situaciones criticas, puesto que solwnante en el 
primer bimestre de este año, eegdn fuentes oficiales, éstos -
seha.n incrementado en un seis por o~ento. 

Entendemos que la lucha por los salarios no es el dnico 
instrwaento para ataoar la inflación, sino que estamos coadyu 
vendo con usted en una aooidn, que incluye los estímulos a la 
produooidn en el campo, el riguroso ~Ulllplimien~o de los pre
cios oficiales, el combate a la especulacidn y a la oreaoi6n 
de mecanismos que hagan llegar a las clases populares loa pr~ 
duetos básicos a su subsistencia, de manera menos onerosa. 
Sin embargo, señor, le manifestamos que de no lograr cabalme~ 
te estos propósitos, la clase trabajadora tendrá que replan
tear en el momento oportuno, nuevos ajustes de salarios que -
permitan sobrellevar al menos tr1lllsitoriamente las perjudici! 
les oonsecuenciaa de la inflacidn. 

Reafirmamos que las recientes reformas a la Ley Pede.1.•al 
del Trabe.jo constituyen wia de las principales con·:¡_uistas da 
la olase obrera mexicana. En ellas ha quedado definido un -
principio fundamental: considerar de utilidad social al esta
bleoimiento de instituciones y medidas que protegen la capao! 
dad adquisitiva del salario; es decir, que la actual legisla
oidn del t~abajo, no solamente protege la percepoidn en afec
tivo del salario, sino las posibilidades reales de su ge.ato. 

Loa gobiernos revolucionario3 de nuestro pa!s, tratando 
de regl1].ar y detener la especulación han creado instituciones 
ouya operación marginal ha estado y está destinada a distrib~ 



7C 

ir mercano!as a b3jo precio a la poblaoidn trabajadora, tra-
tando de detener en su accidn especulativa a comerciantes sin 
escrdpulos 1 a monopolios absorbentes en perjuicio de loa CO,!! 

·sumidores. Tales instituciones como tundamentalmente la CONA
SUPO, el ISSSTE, 1 Centros de Oterta :¡ Consumo que están sieQ 
do atacados por los intereses oreados de donde se desprende -
t4o~lmente sus objetivos de ezplotaoi6n :1 predominio, que la 
clase trabajadora no soportará jamáS, por eso señor Presiden
te, reiteramos nuestro apoyo :1 decisión de mantener esos ora! 
nismos y demandamos su ampliaoidn a todo el territorio nacio
nal 1 a la gama de produotos·que expenden. Al mismo tiempo le 
proponemos la oreaoidn de un sistema nacional de Tiendas 1 -
Coopera ti vas Sindicales de Consumo :¡ Centros de Oterta :1 Con
swno, y Centrales de Abasto, que apoyados por el tinanoiamieJ! 
to del FONACOT en los t6rminos que lleguen a establecerse. de 
conformidad oon los puntos de vista del Congreso del Trabajo, 
ha.br4 de cumplir dicha finalidad olasbta11 • (3) 

Una nueva tase de alianza entre el gobierno 1 los sindi
catos fue formalizada el 4 de Abril de 1974, para proteger la 
capacidad adquisitiva del-salario, o 1ea, para luchar oontra 
la inflaoidn, el alza de los precios, el acaparamiento 7 la -
eapeoulaoi6n. 

Con eso objeto, los miembros del Congreso del '!raba.jo, -
de quienes partid, en marzo del ailo pasado, la iniciativa pa
ra la elaboracidn de wi programa nacional de proteooidn al -
consumo de 103 trabajadores, 7 el Ejecuti~o, crearon el Comi
t6 Nacional l•11Xto de Protecoidn al Salario. 

Este Comit6 se abócar4 a estudiar las medidas 7 a propo
ner la adopcidn de accionas tendientes a hacer vales la capa
cidad de compra del salario, mediante las formas que dentro -
del mismo se fijen. El Secretario del Traba.jo, Porfirio Muños 
Ledo, al declarar instalado este Comit6, definid al· organismo 

(3) EL DIA, 4 de Abril de 1974, p. lo. 
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naciente como de "colaboraoidn social oreado a iniciativa del 
Congreso del Trabajo y con la cooperacidn, apoyo 1 aseaori~ -
dol BObierno federal, a trav4s de diversas dependencias". 

El presidente en funciones del Congreso del Trabajo, sa
lustio Salgado Guzm4n, señaló que la instalación del Comité -
responde, centralmente, al hecho de que las presiones infla-
· aionarias no han cedido hacia nuestros dias, sino que, por el 
contrario, han ocasiona.do que los aumentos salariales logra
dos en loa dltimos seis meses pierdan parte de su vigencia. 

El Secretario de Industria y Comercio, José Campillo Sá
inz, explicó que este nuevo Comité justifica su existencia en 
el hecho de qui'ha.biendo sostenido el gobierno una política -
de precios rea.ies, en que se ha tomado en cuenta el conjunto 
de costos de oads actividad, "ahora ya no ha,y razón para es
tar violando estos precios". (4) 

OBJ:FJrIVOS DE LA COMISIOl'f MIXTA DE PROT!CCION AL SAL\RIO. 

El 3 de abril de 1974, quedd est~blecido el Comité Naci2 
nal mixto de Proteccidn al Salario, organismo de colaboración 

.social creado a iniciativa del Co118I'eso del Trabajo con la -
oooperaoidn y asesoria del Gobierno Federal, a trav6s de di
veraaa dependencias. 

Los objetivos primordiales que se le han asignado son: 
l) Defender el patrimonio de los trabajadores contra su 

perjuicio o menoscabo; 
2) Luohar contra la espeoulaci6n y el acaparamiento de -

los eatistaotores necesarios para. los trabajadores. 
3) Estudiar y proponer la adopción de medidas o la crea

oidn de instituciones que protejan el salario e inorementen -
su capo.oidad

0

adquisitiva; 
4) Orgaziisar la oolaboraoidn entre los sindicatos obre

ros y las autoridades competentes, para la vigilBDoia y el a-

(4) EL DIA, 4 de Abril de 1974, p. l., 
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deouado cumplimiento de las dispoaioionea que protegen el sa
lario 1 el nivel de vida de loa trabajadores; 

5) Recabar la intormaoidn necesaria, de oardcter econdm,! 
·oo 1 social, para cumplir sus propios objetivos y para orien
tar tanto el consumo como la aooidn de los trabajadores; 

6) ~omover medidas 1 dispoaioionea que ooa.dJuven direc
ta ~. indirect&..llente al mejoramiento de loa niveles de vida de 

~,¡a cla1.1e obrera 1 t'el pueblo en general, 1 
7) Establecer nexos de cooperacidn entre los sindicatos 

y las autoridades 1 m'lntener estrecho diálogo oon otros sec
tores de la poblaoidn para la oorreota obaervanoia de estae -
medidas, y pa.ra la vi~enoia p•rmanente de nuestros pril:.cipios 
de justicia social. (5) 

Consideramos que los objetivos que se le han asi¡aado al 
Comit6 Nacional Mirto da, Protecoidn al Salario, ca.recen de -
tuerza obligatoria en sua soluoione1, 7 son edlo un pla pol1-
tico con buenos deseos de beneficiar a la clase trabajadora. 

Pensamos que .para lograr un mejor ~ito en la soluoidn -
de los problemas que atectan a los trabajadores en cuanto co~ 
sumidores, es necesario que las medidas o disposiciones del -
Comit,, est4n reepaldadae por una sanoidn para aquellos a los 
que van dirigiioe, pues de otra manera, la Institaoidn está -

·condenada a oaer en el burooratismo y, por lo tanto, en la --
inetioacia. 

o) NORMAS PROTECTORA:l DEL SALA.RIO: 

Ia Conferencia General de la Orga.nizaoidn Internacional 
del Trabajo, despute de haber decidido adoptar diversas pro~ 
•ioionee relativa• a la proteocidn del salario, adopta, con -
techa lo. de julio de 1949, el Oovenio sobre la proteooidn -
clel •&~ario, que establece: 

(5) LA P.lENSA, 4 de Abril de 1974, P• 20. 
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Art, l.- A los efectos lel presente Oonvenio, el término 
"salario" significa la remuneración o ganancia., sea ottal fue
r~ su denominaoidr. o método de o4loulo, siempre que pueda ev! 
luarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislaoidn -
nacional, y debida por un empleador a 1.U1 trabajador en virtud 
de un oontrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo -
que este dltimo hay~ efectuado o deba efectuar o por servi
cios que haya prestado o deba prestar, 

Art. 2.- Bl presente Convenio se aplica a todas las per
sonas a quienes su pag11e o deba pagarse un salario .•• 

Art. J,- Los salarios que deban pagarse en efectivo se -
pt"garán exilusivamente en moneda de curso le~al, y deberá pr,g 
hibirse el pago con paaar6s, vales, cupones o en oualqui'r o
tra forma que se considere representativa de la moneda de C'U!: 
so legal. 

La autoridad oo~~etente podrá permitir o prescribir el -
pago del aalario por cheque oontrt. un banco o por giro postal 
oug.ndo este modo de pago sea de uso corriente o sea necesario 
a causa de circunstancias especiales, cuando un contrato co
lectivo o W1 laudo arbitral a.si lo establezca, o cuan . .:o, en -
defecto de dichas diaposioiones, ei trabajador interesado 
pz·este su consentimientn, 

Art. 4.- La legielaoidn nacional, los contratos colecti
vos o los laudos arbitrales podrán permitir el pago parcial -
del 1alario con prestacione1 en especie, en las industrias u 
ocupaciones én que esta forma de pa.go sea de uso corriente o 
conveniente a causa de la naturaleza de la índustria u ocupa
ción de qu~ se trate. En ningdn caso se deberá permitir el P! 
go del e~ario con bebidas espirituosas o con drogas nocivas. 

En 1011 casoa en los que se autorice el pago par~ial del 
salario con prestaciones en especie, se deber4n tolllllr medidas 
pertinentes para garantizar que: 

a) las p:.·estacio:i.es en ePpeoie sean apropiadas al uso -
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personal del trabajador y de su ta.Ínilia, 1 redunden en benef_! 
oio de los mismos; 

b) el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y -
razone.ble. 

Art. 5.- El salario se deberá pagar directa.mente al tra
baje-.dor interesado, a menos que la legialaoi6n nacional, un -
contrato colectivo o un laudo arbitral e1tablezca otra forma. 
do pago, o ~ua el trabajador intereslldo acepte un prooedimien 
to diferente, 

Art. 6.- Se deberá prohibir que los empleadores limiten 
en torma lll.gwia la libertad del trabajador de disponer de su 
salario. 

Art. 7.- Cuando se creen, dentro de una empresa, eoonoJ!I! 
tos para vender mercano{ae a los trabajadores, o servicios -
dostinados a proporcionarles prestaciones, no se deber4 ejer
cer ninSWla ooaooidn sobre los trabajadores interesados para. 

que utilicen estos eoonornatoa o servioios. 
Cuando no sea posible el aooeso a otros all~oenes o ser

vicios, 1~ autoridad competente deberá tomar medidas apropia
daa para loerar que l~a meroanoias se vendan a preoios justos 
y razonables, que los sel"'Vioios se presten en las mismas oon
diciones, y que los economatos o servioioa establecidos por -
el omple~dor no se exploten oon el tin de obtener utilidades, 
sino psxu que .ello redunde en beneficio de los traba3adoree -
int eresa.clos. 

!rt. 8.- Los descuentos de loe salarios solamente se de
ber4n permitir de acuerdo con laa oondioiones y dentro de loa 
limites tij~doa por la legislao16n nacional, un contrato oo-
lectivo o un la~do arbitral. 

Se deberá indicar a los tr~bajadorea, en la torma que la 
autoridad competente considere más apropia.da, las condiciones 
y los Úini tes que haye.n de observarse para poder ef'eotua.r di
chos descuentos. 
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Art. 9.- Se deberd prohibir oualquier descuento de los -
salarios que se ef eotde para garantizar un pago directo o in

directo por un trabajador al empleador, a su representante o 
a un intermediario oui:i.lquiera (tales como los agentes enoar~ 
doe de contratar la mano de obra) oon objeto de obtener o oo~ 
servar un empleo. 

Art. 10.- El salario no podrá embargarse o cederse sino 
en la forma y dentro de loe limi~es fijados por l~ legisla--
oidn nacional. 

El salario deberá estar protegido contra su embargo o oe 
si6n en la proporoi6n que se considere necesaria para. 'gara.nt! 
za.r el mantenimiento del trabajador y de -'JU familia • 

.Art. 11.- En oaso de ~uiebra o de liquidaoi6n judicial -
de una empresa, los trabajadores empleados en la misma. debe-
rd.n ser considerados como acreedores preferentes, en lo que -
respecta a loa salarios que se les deban por loa aervioioe -
prestados durante un periodo anterior a la quiebra o a· la li
quidaoidn judicial, que será determinado por la legialaoidn -
moional, o en lo ·1ue concierne a los salarios que no excedan 
de una s~ fijada por la legislaoi6n naoional. 

El a~lario 1ue oonstitu;ra un crédito preferente se debe
rá pagar integre.mente, antes de que los acreedores ordinarios 
puedan reclamar la parte del activo quo lea corresponda. 

La legisl~ci6n nacional deber4 determinar la relación de 
prioridad entre el ealario que constitu.ya wi or6dito preferea 
te y loe demás créditos preferentes. 

Art. 12.- El •al.ario se deberá pagar a'intarv'alos regul! 
r••· A menos que existan otros arreglos satisfactorios q~e ~ 
ranticen el pago del salario a intervalos re{!,11la1•ee, lo:J in-
tervalos a loe que el salario debe pag~rae so eatableoerán ~
por la lesislaoi6n nacional o ae fijarán por un contrato co-
leotivo o un laudo arbitral. 

Cuando •• termine el cont~ato de trabajo se deberá eteo-



82 

tuar un ajuste tinal de todos los·s~arioe debidos, de oonf'o,:: 
midad oon la le3islaoidn nacional, un contrato ooleotivo o un 
laudo arbitr·al, o, en defecto de dioha legislaoidn, contrato 

·o laudo, dentro de un plazo razonable, habida ouenta de loa -
t'rminoe del contrato. 

Art. 13.- Cuando al pago del salario se haga en eteotivo 
se deberá efectuar dnioamente los d!as laborables, en el lu-
sar de trabajo o en un lugar prdximo al mismo, a menos ~ue la 
legislaoicSn nacional, un contrato ooleotivo o un laudo arbi-
t~al dispono~ otra forma o que otros arreglos conooidos por -
los trabajadores interesados se consideren más adecuados. 

Se deber4 prohibir el pago del salario en tabernas u -
otros estJ.bleoimientos similares 7, cuando ello .fue1•e necesa
rio para. prevenir abusos, en las tiendas de venta al por me-
nor y en los centros de distraocidn, excepto en el oaeo de -
personas empleadas en diohos establecimientos. (6) 

La Conterenoia General de la Organizaoidn Internacional 
del Trabajo adopta oon fecha lo. de julio de 1949, la si8Uie~ 
te Reoomendacidn, que podr4 ltr oitada como la ReQomendacidn 
sobre la proteooidn al salario, 1949: 

La Conferencia reoomionda a los miembros que apliquen -
lae disposiciones siguientes, tan pronto lo permitan las oon
dicioncs ne.cion:a.lcs y 11ua int'ornien a la Oficina Internacional 
del Trabajo, oontorme lo solicite el Consejo de Administra--
oidn, sobre todas las medidas dictadas para·ponerlas en prác
tica: 

1.- Deberían adoptarse todas las disposiciones pertinen
tes a fin de limitar los descuentos de los salarios, en la m! 
dida que se considere necesaria para garantizar la manuten--
cidn del trabajador y de su ftmilia. 

2.- tos descuentos de los salarios que se efeot11en a ti-

(6) OFICINA I?rrERNACIOIAL DEL TaABAJO, op. oit., PP• 213-216. 
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tulo de reembolso por la.pérdida de 101 productos, bienes o -
in.ltalacionea del empleador, o por daño causado en loe miemos 
deber!an autorizarse solamente cuando haya p6rdida o da.f1o y -

pueda probarse satisfactoriamente que el trabajador interesa
do es responsable. 

La cuantia de dichos descuontos deberia aer equitativa. y 
no deberia exceder del valor real del daño o de la p6rdida. 

Antes de tomar una decisión para proceder a este descue~ 
to, el trabajador interesado debería tener la oportunidad de 
alegar las razones por las que no debiera ei'ectua.rse el des
cuento. 

J.- Deberian tomarse medidas pertinentes para limitar -
los descuentos de los salarios, oumido se trate de herramien
tas, materiales o equipo que el empleador ponga a disposición 

.del trabajador, en los casos en que estos descuentos: 
a) se efeotáen habitualmente en la industria o en la pr2 

fesión en cuestión; 
b) estén previstos en un contrato colectivo o en un lau

do arbitral; o 
e) estén autorizados, en cualquier forma, por un prooed! 

miento admitido por la legislación nacional. 

4.- Los inte?"laloe máximos para pagar los salarios debe
rían ser tales ·:i.ue el salario fuese pagado, por lo me11os: 

a) dos veces al mes, cuando se trate de trabajadores cu
ya remuneración se calcule por hora, dia o semana; y 

b) una vez al mes, cuando se trate da personas empleadas 
cuya remuneraci6n se calcule por mes o por a:i1o, 

6.- La 1nformaoi6n sobre las condiciones de los salarios 
que deba ponerse en conocimiento de loa trabajadores debería 
contener, 11 ello fuere necesario, los pormenores siguientes: 

a) las tasas de los salarios; 
b) el m6todo para calcular loa salarios; 
e) la periodicidad de los pagos; 
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d) el lugar de pago¡ 

e) las condiciones en que puedan eteotuarse loa desouen-
tos. 

7.- En todos los oasos en que ello fuere pertinente, se 
deberia.n notificar a los trabajadores, cada vez que se les P-ª 

gue el salario, los si¡guientes pormenores sobre un periodo de 
pago dado, siempre quo los mismos puedan estar suJetoa a va
riaoidn: 

a) el importe bruto del salario ganado; 
b) cualquier descuento que se haya hecho, oon indioaoidn 

de sus motivos 7 su cuant!a; 
o) el importe neto del salario debido. (7) 

En la legislaoidn nacional, es decir, en la nueva Ley Federal 
del Traba.jo, se establecen una serie de normas y privilegios 
del salario, para proteger al trabajador del patrdn y de loa 
acreedores de ambos. 

Art. 98.- Los trabajadores dispondrdn libremente de aua 
salarios. Cualquier disposioidn o medida que desvirt~e este 
derecho será nula. 

Art. 99.- El derecho a peroibi~ el salario es irrenunoi! 
ble. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios de
vengados. 

Art. 100.- El salario se pagará direotamente al trabaja- · 
dor. Sdlo en loa caso1 en que est• imposibilitado para efec
tuar personal.I!lente el oobro, el pago se har4 a la persona que 
designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 401 
testigos. 

El pago heoho en oontravencidn a lo dispuesto en el pá
rrafo anterior no libera de responsabilidad al patrdn. 

Consideramos que el primer párrato es un acierto, y un 
reconocimiento de que el salario ea la dnioa tuente de ingre-

(7) 01IOINA INTERNACIONAL DEL TRABAJOj op. cit., pp. 221-222. 
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sos del obrero pare. s~~r sus neoesidades y las de su tam,! 
lia, y al permitir que oobre otra persona, generalmente la e! 
posa, se evita. cualquier daño que pudiese venir, ante la impo 
sibilidad del trabajador de cobrar él y a tiempo. 

Art. 101.- El salario es efectivo deberá pagarse precia! 
mente en moneda de ourso legal, no siendo permitido hacerlo -
en mercanc!as, vales, fichas o cualquier otro signo represen
tativo con que se pretenda substituir la moneda. 

Art. 102.- Las prestaciones en especie deberán ser apro
piadas al uso personal del trabajador y de su familia y razo
nablemente proporcionadas al monto del salario que se pague -
en efectivo. 

El Maestro Trueba Urbina. haoe el siguiente comentario, -
al cual nos adherimos, "Cuando al trabajador se le otorgan -
las prestaciones de alimentos y habitación, éstas se deben e~ 
timar equivalentes al cincuent~ por ciento del salario que se 
pague en efectivo, para todos los efectos legales, aplicando 
suplatoriamente el articulo 334 de esta Ley". ( !) 

Art. 103.- Los almacenes y tiendas en que so expenda ro
pa., ·:comestibles y artfoulos pa.ra el hogar, podrán orearse por 
oonvenio entre los trabajadores y loa patronea, de una o va
rias empresas, de conformidad oon las normas sieuientes: 

1.- La adquisioi6n de las meroanoiae será libre sin que 
pueda ejercerse coaoo16n sobre loa trabajadores; 

II.- Los precios de venta de los productos se fijarán -
por convenio entre los trabajadores y los patrones, y D1.lllºª -

podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defeoto 
a los corrientes en el mercado; 

III.- Le.a modificaciones en los precios se sujetarán a -
lo dispuesto en la fracción anterior; y 

IV.- En el convenio se determinará la partio1paoi6n que 

(8) A. TRUEBA URBINA, Le1 Pederal del Trabajo, p. 62. 
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corresponda a loe trabajadores en.la administraoi6n 1 vigil~ 
cia del almac4n o tionda. 

. Art. 103 bis.- El Ejecutivo Federal, reglamentará la f'o,t 
·ma y términos en que se estableoerd un Fondo de Fomento y Ga
ra.nt!a para el Consumo de los Trabajadores, que otorgará fi-
nanoiamiento para la operaoi6n de los almacenos y tiendas a -
que·ee refiere al srt!oulo ~nterior y garantizará, asimismo, 
or6ditos institucionales, baratos y oportunos, para la adq11i
aioi6n de bienes y el pago de servicios por parte de los tra
bajadores, 

Oreemos que para lograr un mayor beneficio para el trao;:, 
jador, por medio de loe centros de oferta fina.uciados por el 
Fondo de Fomento y Garantía pa.1•a el Consumo de loe Trabajado
res, 911 neoes!ll'iO r¡11e en la administraoidn participe un mayor 
ni1mero de obreros, puea de lo contrario, el patrdn (q11e tiene 
mds experiencia y conooirniento oomo negooianté") será el que -
tratará de obtener WlO. g:.ma.noia rua,yor, y se desnatw•alizará -
la finalidad perseguida por las tiendas, 

Art. 104.- Es nula la cesi6n de los salarios en favor -
del patrón o de terceras personas, cualq11iera que sea la den~ 
minaoi6n o f'orraa que se le d,. 

Art. 105.- El salario de los trabajadores no será objeto 
de oompensáoión algnna. 

Art. 10~.- La obligaci6n del patrdn de paear el salario 
nó se suspende, salvo en los o:,iaos y con los re:¡11isitos esta
blecidos en iata Ley. 

Art. 107.- Está prohibida la imposici6n de multas a los 

trabajadores, cual·:¡uiera que sea su oausa o conl)epto. 

Art. 108.- El pago del sa.lat•io se efedtt·:..rá en el l11gar 

donde los trab":.jac101•es presten sus servicios. 

Art. 109.- :Sl pa30 deberá efectuarse en d:!a la.borsble, -
fijado por convenio entre el t:-abaja.dor y el pat.i:·6n, durante 
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las horas de trabajo o inmediatamente despu4s de su termina-
cidn. 

Art. 110.- Los descuentos en los salarios de los trabaj! 
doJ.'.'es están prohibidos, salvo en los oaaos y oon los requiai• 
tos siguientes: 

l.- Pago de deudas oontraidas oon ei patrdn por anticipo 
de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores; 
pérdidas, averias o a.dquisioidn de artiou.los producidos por -
l~i. mnprc:s.3. o enta.bleoimiento. La oantidad exigible en ningdn 
caso podrá ser.mayor del importe de loa salarios de un mes y 
el descuento será el que convengan el trabajador y el patrdn, 
sin que pueda ser mayor del tl'ainta por ciento del excedente 
del salario minimo; 

11.- Pago de la renta a que se refiore el·articulo 151 -
aue no podrá exceder del 1uinoe por ciento del salario; 

lli.- Pago de ~b?nos para cubrir préstamos provenientes 
del Fondo Nacional de la Vivienda, destin~dos a la adquisi--
oidn, oonstraooidn, rep'lracidn o 111ej oras de casas hebi tacidn 
o al pago do p•,\sivos adquiridos por estos conceptos. Estos -
dc3cuentos deberán haber sido aceptado libremente por el tI'a
b.oajador; 

lV.- Pago de cuotes para la adquisición y fomento de so
ci('!dados cooperativas y de es.ja.a de ahorro, siempre que los -
trabajadores manifiesten expresa y libremente ou conformidad 
y que no seu.n l!lllyores del traint~ por ciento del excedente 
del sal~rio minimo; 

v.- Pago de pensiones alimenticia.a en f~vor de la. esposa, 
hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad com
petente; 

Vl.- Pago de las cuotas sindica.les ordinari3s previstas 

en los estatutos de los sindicatos; y 
Vll. - Pa.go de abonos para cubrir c1•é:li tos ~arantizo.dos -

por el fondo a que se refie1·e el articulo lOJ-bis de esta Iey, 
destinados a la adquisicidn de bienes de consuno, o al pll.:10 -
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de servioios. Estos descuentos deberán.haber sido aceptados -
libremente por el trabajador y no podr:!n exceder del veinte -
por ciento del salario~ 

El comentario que haoe el Maestro Trueba Urbine., en nue!. 
tra opinidn es completamente valedero, ya que afirma que "Es
te precepto ·consagra una proteooidn real y efectiva para el -
trabaj~dor, ya que fuera de los oaaos exoepoionalee a que el 
mismo se contrae, el patrdn tiene prohibido b~o•~le desouen·-· 
tos en su salariof a pesar de lo anterto~, 'ªtimamos ~ue el -
patrón no sólo eatá facultado, s~~o qq~ tiene la obligacidn -
de retener del salario del t~~~j~qQr el impuesto correspon-
diente que debe este i1ltimo cubrir s9b~e productos del traba
jo, conforme a lo establecido en los a~tfouloe 11, 48 y 49 de 
la Ley del Inpues·to Sobre la Renta, ya qqe si el patrdn no lo 
hace aorá solidaria.mente responsable del monto de los impues
tos omitidos. En forma eemejente se encuentra obligado el pa
trón, tratándose del ¡-,seo de las ouotae del Se&"Uro Sooiel, ª! 
gt1n disposioidn de los e.rtiouloe 29 y 30 de la Ley de la mat.! 
ria; sin embargo, hay que tener presente que cuando el traba
jador perciba el salario m!nimo, el patr6n no le podrá desoon 
tar o retener cantidad alguna por conoepto de cuotas del Se~ 
ro Social o del Impuesto Sobre la Renta, ya que conforme a -
los artioulos 25 y 26 de la Ley del Seguro Social o del Im- -
puesto Sobre la Renta, el patrdn está obligado a cubrir la -
cuota eeaalada y por disposicidn del articulo 50, traoci6n 11, 
inciso a) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los ingresos 
por oonoepto de salarios m!nimoa están exceptuados del pago -

de tel iopuesto. 
~or otra parte, el patrdn está oblie-ado a retenor del S! 

lario del trabajador las cantidades que por concepto de prés
t:lmo le haya. otorgado el In,at:l,tq.1Q del Fondo Nacional de la. -

Vivían~?- :¡>U;t"ª ~os. T_rs_l)ajado~~S:'' .. (~) 

( 9) A. TRU33A !JRBrnA, Ley P'ederal; ®l T.r~ajo, p. 64 •. 



69 

.Art. lll.- Las deudas contraidas por los trabajadores -
con llU8 patrones en ningdn caso devensarán intereses. 

Oreemos que esta es una proteooidn que atiende a una rea 
lidad: la insuf'ioiencia del salario para resolver las neoesi: 
dadas del obrero, lo que hace que éste, se vea obligado a. pe
dir préstamos al patr6n y que de causar intereses, el trabaj~ 
dor viviria encadenado a la empresa y en perjuicio de su eoo
nomia. 

Art. 112 •. - Los salarios de los trabajadores no podrán -
ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias deci".! 
tadas por la autoridad competente en beneficio de las perso
nas señaladas en el articulo 110, fracoidn v. 

Loa patronea no están obligados a oumplir ninguna otra -
orden judicial o administrativa de embargo. 

Art. 113.- Los salarios devengados en el dltimo año y -
las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferen
tes sobre ou!ll.quier otro or6dito, incluidos los que disfruten 
de garantia real, los fiscales y loa a favor del Instituto M.! 
xioa.no del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrdn. 

Art. 114.- Los trabajadores no necesitan entrar a cono~ 
so, quiebra, suspensidn de pagos o eucesidn. La Junta de Con
oiliacidn 1 Arbitra~e procederá al embargo y remate de los -
bienes necesarios para el pago de los salarios.e indemnizaoi~ 
nea. 

Art. 115.- Loe benetioiarioa del trabajador fallecido -
tendrl.n derecho a percibir las prestaciones ·e indemnizaciones 
pendientes 1e cubrirse, ejercitar laa acciones 1 continuar -
los juioioe, sin necesidad de juicio sucesorio. 

Al establecer este precepto, un principio de economía -
proceeal, lo haoe en beneficio de los deudos que dependían e~· 

oonómioamente del trábajador, y que en razdn de la dependen
cia inmediata, ·la secuencia de un juicio, generalmente largo, 



les afeotarfa en la satiefaccidn d·e sus necesi.dades más apre
miantes. 

Art. 116.• Queda prohibido en los centros de trabajo el 
establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de ca
sas de juego de azar y de asignaci6n. Esta prohibicidn sera ~ 
fectiva en un radio de cuatro kildmetros de los centros de -
trabajo ubicados fuera de las poblaciones. 

Para los etectos de esta Ley, son bebidas embriagantes .! 
quellas cuyo contenido alcohdlioo exceda del cinco por ciento. 

Otras disposiciones que tienden a proteger el salario, 
aunque no en terma directa, son las contenidas en el Titulo -
Cuarto, Capitulo III, de la Ley Federal del Trabajos 

Art. 136.- Toda empresa agrfcola, industrial, minera o -
de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a propcroia 
nar a loe trabajadores habitaciones cdmodaa e hig16nicas. Pa
ra dar cumplimiento a esta obli~ci!~, las empresas deberán ! 
portar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento -
sobre los salarios ordinarios de loa trabajadores a su servi
cio. 

Art. 137.- El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por -
objeto crear sistemas de til'lanciamiento que permitan a los -
trabajadores obtener cr•dito barato 1 suficiente para adqui
rir en propiedad babitaoiones odmodas e higi4nicaa, para la -
construcoidn, reparaoidn, o mejoraa de sus casas babitaoidn 1 
para el P&60 de pasivos adqUtridoe por estos conéeptoe • 

.Ar't. 141.• Lea aport"'°ionee al Fondo Racional de la Vi
vienda son saeto• 4• previeidn aocial de lae empresas y se a
plio...ñn en eu 1iotLl.1dad a oonatitutr depdeito• en tavor de -
loe trabajadores que se sujetard.n a las bases •1BU:lentes: 

I.- cuando un trabajador reciba finaDciami.ento del Fondo 
Nacional de la Vivienda, el 4~ del importe de lo• depdsitoa 
que en· eu tt:tor se hqan acumulado hall ta esa techa se aplica
r' de 1nme41ato oomo pago inicial del cr~dito concedido. 
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II.- Durante la vigencia del crédito, se continuará apli 
cando el 4C>:t de la aportación patronal al pago de los abonos~ 
subsecuentes que ~eba hacer el trabajador. 

III.- Una vez liquidado el crédito otorgado a un trabaj! 
dor, se continuar'\ aplicando el total de las aportaciones em
presariales para integrar un nuevo depósito en su favor. 

~V.- El trabajador tendrá derecho $que se le haga entr!. 
ga. periódica del saldo de los depdsitos que se hubieren hecho 
a su favor con l~ efloa de anterioridad. 

v.- Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una rel! 
ci6n de trabajo y en caso de incapacidad total permanente o -
de muertw, se entregará el total de loa depósitos constitui
dos al trabajador o a 8\"9 beneficiarios en los términos de la 

ley a que se refiere el articulo 139. 
VI.- En el caso de que los trabajadores hubieren recibi

do cr•dito hipotecario, la devoluo16n de los depósitos se ha
rá con deducc.6n de las cantidades que se hubieren aplicado -
al pago del cr•dito hipotacario en loe términos de las trac
ciones Y y II de este articulo. 

Art. 143.- Para loa eteotoa de este capitulo, se entie~ 
de por salario la CBl&tidad que ~e1ciba cada trabajador en e
f Jctivo por cuota diaria. 

Art. 144.- Se tendr!l como salario máximo para el pago de 
le.a aportJcione1 el equivalente a diez veces el salario lliini
mo general en la zona de que se trate. 

A la luz de la Teoría Integral, pensamc~ que el trabaja-
dor, más que proteccidn en su salario, necesita reivindi~a-

1 , ci6n de sus derecho•, para suprimir el r6gimen de explotaoi6n 
1 : 

·t-1 al que .oa eetadJ sujeto, victi:ua del empresario capitalista, 
para asi, conseguir eu dignificacidn. 

La reivindioaci6n del trabajador puede lograrse, como lo 
eeiiA.l.a el maestro Alberto Tru.eba Urbina, por medio de: 

VI.- De1•echo de los tralJ.jadorea a participar en las ut! 
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lidades de las empresas o patronos. 
. .XVI.- Derecho de los trabajadores para coligarse en de-
fensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones pr~ 

·fesionales, etc. 
:XVII.- Derecho de huelga profesional o revolucionaria. -
"La trilogía de estas normas reivindicatoria.e de los de

rec~os del proletariado consti~en tres principios legítimos 
de lucha de la clase trabajadora, que hasta hoy no han logra
do eu finalidad y menos su futuro hist6rioo: la sooia.lizaci6n 
del Capital. Porque el derecho de asociaoidn profesional no -
ha operado socie.lmente ni ha funcionado para transformar el -
régimen capitalista y porque el derecho de huelga no se ha e
~ercido oon sentido reivindioador, sino sdlo profesionalmente, 
para conseguir un •equilibrio' ficticio entre los factores de 
la produocidn. Por encima de estoa derechos se ha impuesto la 
tuerza de la industria, del comercio y de los bancos, con ªP2. 
yo del Esta~o que dia por d!a consolida la democracia capita
lista. Y el resultado ha sido el progreso econdmico con men
gua de la justicia social reivindioadora". (10) 

En su lucha, la claae trabajadora a trav~s de la revolu
oidn proletaria, adquirirá la poaesidn·de 101 medios de pro
ducción y asumirl.n ·el poder econdmioo 1 político. En el nuevo 
régimen, bajo el dominio del proletariado, 1e centralizará el 
capital en manos del ·Estado; se pondrd. a la agricultura y a -
la industria .bajo la m.iBJ!l8 direooidn; •• declarar' la obliga
toriedad del ~rabajo, y la libertad en la eduoaoidn; 1 desaP.! 
recerdlJ.,.para siempre, las clases 1ociale1. 

(10) i-. !J.iRffEBA URBINA, Nuevo Derecho del Trabajo, pp. 215-216. 
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COUCLUSIONES 

FRI~RA-. El proceso de crecimiento que nuestro pa.!s ha exper.! 
mentado en los ~ltimoe a.f'loe, no ha respondido íntegramente a. 

un deseado equilibrio de los factores de la p~duooi~n 1 en
tre loJ sectores da actividad econ6mioa, provocando oon ello, 
un desequili~rio estl'llctural en su eoonom!a. 

SEGUlIDA.- Múltiples desigualdades se han prolongado durante a-
1 
ftos y pueden constituir en el futuro, un serio obstáculo para 
el progreso de México. Necesitamos darnos cuenta de que la ª!. 
tebilidad política, econdmica 1 social de la poblacidn ea in
dispensable para todo crecimiento, 1 de que dit!cilmente po
dremos conservarla si subsisten o se ahondan graves oarenoias 
e injusticias en nuestro pa!s. 

T!RCERA.- Mfxioo tiene actualmente una de las tasas de creoi
miento demogrático mds elevadas del mundo. Este tendmeno ori
gina presiones crecientes eobre el mercado de trabajo, provo
cando con ello el desempleo, que conetituye uno de loa dese
quilibrios más grandes del desarrollo eoon.6mioo, por lo que -
no es ertrailo que el 30~ de la tuerza del trabajo est6 inact! 
va. 

Existen un gran ndmero de personas que e1tú permanente
mente deeooupadas, o tienen un acoeeo temporal al trabajo, 
que eólo lee permite mantenerse en un nivel pr4ctioamente de 
sub•ietenoia. Muohae de eataa gentee no forman parte del mer
cado, puee no compran Da.da, porque no tienen que vender, ni -
liquiera au tuerza de trabajo, ya que no hay quien la compre. 

CUARU.- Terminar con el desempleo H, peneamoe, la meta báa! 
ca, 1 ea necesario, el pleno empleo de loa recursos humanos -
com~ uno de loa objetivos tundamentalea de la pol!tioa de de
aarrollo econdmioo 7 aooial del Psi•, para lo cual se requie-
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rE: un 11&7or estuerzo de la ~.r..vereidn prive.da y, al mismo tie!!! 
po, de la pdblica. 

Consideramos que, a pesar de los esfuerzos de la inicia
tiva privada y de la pd.blica, este gran problema que afecta a 
la ~laae cuya dnica fuente de ingresos es su trabajo, no ten
dr' resultado tavorable si no se legisla buscando poner un -
treno al desproporcionado crecimiento demográfico. 

·QUINTA.~ Es necesario, aunque se coarte la lib~rtad que tiene 
el individuo de procrear loe seres que segdn ·su libre albe
drio desee concebir, implantar por modio de la leeielaci6n un 
estricto control natal. 

Pendamos que.en Mdxico, es muy dificil que se establezca 
el sistema de control d~ ~a natalidad, P'tes diversos factores 
están en contra de dl, como son: la ~rohibicidn de la Iglesia 
Católica, la re11gnaci6n de la mujer de servir sdlo como ins
trumento de la concepción y, principalmente, el machismo mex.1 
ca.no. Sin ~~bdrgo, el Estado deb~ 1.mponerse en bien 1e la cv
leotividad. 

SEXTA.':· F'1 México, existe una pobla.oi6n pobre muy numerosa -
o~o grado de bienestar, está muy por abajo del que se reoon2 
ce como minill1o, y ea un hecho iJn~gable, que en este tipo de 
~Jblacidn se ve el ten6meno de la 'xplosi6n demográfica en t2 
do au esplendor, lo que trae como risultado, el que cada dia 
1e haga .más grande e~te grupo social que lleva une. existencia 
en condiciones infrahumanas, 1 conrecuentemente, este ndcleo 
v1vir4 marginado del resto de la población, as1 como del pro
greso. 

SEPTIMÁ~ I'l tinalidad de todo Estado de Derecho es buscar el 
bien de todos 1 cada uno de los miembros pertenecientes al 
m11mo. El bienestar social es indivisible, no es posible el -
~iénestar de unos 1 la miseria d~ otros. Cuando eso ocurre, 
la lucha eutre unos 1 otros surg& de· manera inevitable. 

Por lo tanto creemos que para que haya seguridad social, 
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en un momento histórico determinado, es indispensable que la. 
mayo1•!a de la :población, de o.cuerdo a. sus necesidades y a sus 

· aptitudes, lleve una vida. decorosa :f digna dentro de loe cau
·oes que marca. Wla sociedad· civilizada.. 

OCTAVA. - Este fin áltimo del Estado, es decir, buscar la feli 
oidad de todos sus gobernados, no se podrá llevar a cabo, con 
fiando en la buena voluntad de éstos, pues insistimos, que el 
método más eficaz, será el de una ley que controle la natali
dad, por medio de la cual se logrará un mejor equilibrio de -
la. población y, por consigi¡iente, de loa factores de la pro-
duooidn, trayendo como resultado más oportl1?lidades en todos -
los aspectos para la comunidad. 

NOVENA.- Consideramos que otro de los innumerables problemas 
que afecta a !lléxico, es el de las condiciones en que se en
cuentran loe trabajadores, en relacidn con el salario que pe! 
ciben por el trabajo que desarrollan, que no es suficiente P! 
ra satisfacer sus necesidades y lae de su familia. 

Es conocido que el poder de compra, está en funoidn de -
los ingresos do los trabajadores y de los precios de loe pro
ductos que consumen para satisfacer dichas necesidades. 

Tradic:ionalmente los trabaja.dores, han centrado su lucha 
en la obtención de mejores salarios, creyendo que al lograr
los mejoran su aituaoidn, sin embargo, los aumentos consegui
dos pronto se ven nulificados por el alza de los precios que 
repercute en el constante awnento del costo de la vida, de lo 
que se deduce ·que el método empleado es incorrecto. 

Para corregir tal ·irreglll.aridad, consideramos neceeario, 
en primer lugar, propiciar el incremento de la productividad 
y una mayor utilizacidn· de la capacidad instalada de las em
presas, en segundo lugar, y de manera especial, salarios el.! 
vados con un mayor poder de compra, que permita ampliar el -
mercado interno y un efectivo desarrollo econdmioo con benef! 
cioe para la claee trabajadora, y en tercer lugar, previo• 



96 

loe estudios económicos de la.s empresas, congelamiento de pr~ 
cios hasta una nueva alza de salarios. 

DECIMA.- Creemos que para lograr un equilibrio entro los sa
l&rios minimos y los precios de los eatiafactores, es neoesa
rio .que la D1reooi6n Técnica de la Comisión Nacional de los -
Salarios Minimos, al realizar los estudios de la situ.aci6n e
conómica, tome en cuenta que el problema del costo de la vida 
es tan complejo :¡ variable, que ee requie1•e un análisie que -
comprenda, dentro de lo posible, la realidad futura del pais, 
evitando con ello, que los salarios pie1'da.n su poder adquisi
tivo en un corto tiempo, menor para el que fueron fijados. 

Ahora bien, consideramos que la fij~cidn del salario mi
nimo para un bienio, es ~ordnica y fuera de la realidad que 
se vi ve actualmente. Ee necesario, viendo la si tuacidn ap1·e
m1ante de los obreros, que se fije, por lo menos, cada año. 

La eítuaoidn actual del costo de la vida en el mundo, y 
en México en particular, nos obliga a reflexionar en lo que -
ee refiere a loa salarios, que es inobjetable su insuficien
cia y la escasa relación que guardan con el volumen del pro
ducto que se genera en nuestro pais, de los que se deduce, 
que al trabajador debe entregársela el salario remunerador -
que previenen nuestras leyee, que es el pago justo en función 
de la riqueza creada en el proceso productivo • 
. QNCBAVÁ~- Otro aspecto protector del salario, no menos impor
tante, ee la unificaoidn del precio de los eatisfactores en E; 

na zona econdmica determinada, pues dentro de ésta, un articE; 
lo de consumo es adquirido por los trabajadores pagando un d~ 
ferente precio 1 repercutiendo, por lo tanto, en la economía 
del que lo adquiere a un precio mayor. De lo anterior se ·des
prende, que dentro de una zona determinada, con unificacidn -
de salarios, por lo menoe minimoes', existen eubzonas con pre
cios desigual.ea que perjudican a los.asalariados por el solo 
hecho de Ti•ir en un lugar en el .que loe productos se cotizan 
a un precio mayor. 
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