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lliT.liODUOOION 

El salario por su naturaleza, es uno de los rengl,!a 
nes mas importantes en el estudio del derecho del trab.!! 
jo, puesto que de l>l depende el nivel de vida del trsb.!! 
jador 1 de su tamilia. Durante la historia, el salario 
del trabajador mexicano ha sufrido cambios tendientes a 
mejorar su nivel de vida; sin embargo, no alcanza a CUJ!! 

plir con au finalidad, que es la de proporcionarle las 
subsistencias necesarias para llevar una vida digna. 

En épocas anteriores, la causa de ello tul> la cod.i 
ciosa explotaci6n de ~ue eran victimes, debido a la ca
rencia de una autoridad nue controlara dicha eicplota--
ci6n; posteriormente, a los deterioros que el salario -
venia arrastrando de años antes, se le egreg6 la cona-
tan te inflsci6n en el costo de la vida 1 le tBlllbién 
constante pérdida del poder de compra del salario reci
bido. 

En México es hasta 19,l, cuando se inicia una le-
gislaci6n formal respecto del salario, la que 16gica--
men te ha venido evolucionando hasta alcanzar el perfec
cionamiento logrado hasta ahora. 

!fo obstante los avances logrados en materia de sa
larios, aWi ahora existen algunos puntos que requieren 
mejorarse; tal es el caso del salario de la jornada 
nocturna, la que aún sigue pagW>dose con la misma can-
tidad monetaria de las jornadas diurnas, siendo que en 
aquellas existe un mayor desgaste tisico para el traba/ 
jador. 

Por otra parte, dada su naturaleza econ6mica, el -
estudio jur1dico del salario debe complementarse con el 
estudio econ6mico del mismo, puesto que los bene!'icios 
que tanto el trabajador como el empresario esperan obt! 
ner por su participaci6n en el proceso productivo, son 
econ6micos. Por lo que toca al salario en tal sentido, 



este presente el doble aspecto de ser ingreso para el -
trabajador y costo para el patrón, lo que plantea el 
problema de que los incrementos salariales que se lle-
guen a otorgar, afecten sus costos de producci6n y se -
vea en la necesidad de encarecer sus productos, para 
mantener el margen de sus ganancias, lo que nuliricsria 
el aumento concedido, e incluso pudiera llegar a dismi
nuir el poder liberatorio del salario. 

Para evitar dicho problema es necesario que los ~ 
crementos salariales sean cuidadosamente planeados, t"!l 
to en su cuantia, como en su periodicidad, pues de lo -
contrario los erectos buscados pueden resultar adversos. 

Como se v~, el presente trabajo tiene la intención 
de estudiar el salario en M~xico desde su perril jurid! 
co, pero tomando en cuenta su comportamiento econ6mico, 
puesto que las normas juridicas solamente lo regulan en 
su forma y alcance, pero poco toman en cuenta su trae-
cendencia económica, l~ que tal vez sea una de las cau
sas por las que dichas normas no se apeguen a la reali
dad económica del paia. 



CAPITULO I 
CONCEPTOS DE SALARIO 

Es conveniente, como antecedente para iniciar el -
presente trabajo, determinar el origen y ·el significado 
del vocablo salario, El significado etimol6gico de la -
palabra de antiguo origen, significa el pago o estipen
dio con 1ue los patrones en Roma, en épocas remotas pa
gaban a los trabajadores por las labores realizadas, P! 
go que baeian en parte o en su totalidad con sal, a ma
nera de moneda; de ab1, que en la actualidad a los pa
gos de las labores realizadas por los trabajadores se -
les siga llamando salario. 

La palabra salario proviene del latin salarium, 
1ue a su vez deriva de sal, y sienifica el pago que los 
amos dan a los criados por su trabajo. 

En la actualidad existen diversas denominaciones -
con ~ue se designa a lo que recibe el trabajador a cam
bio de los servicios que presta a su patrón, todas es-
tas con significado similar al de salario, tales como: 

"JU.'"'TRIBUCION, Recompensa o pago de una cosa por 
otra. 

PAGO, (de pagar). Entrega de dinero o especie que 
se debe. / Satis.t'acci6n, premio o recompensa. 

· BSTIP&jDIO, (del lat1n estipendium). Pago o r911Wl! 

raci6a por trabajos o servicios. 
ABIGNACION, (del latin asignatio &nis). Acción y 

efecto de asignar. /Cantidad señalada por sueldo, pen
si6n, derecho, etcetera. 

lil!OLUHENTO. (del latin emolumentum). Gaje, utili-
dad que corresponde a un cargo o empleo. 

HONOR.ll!IOS, (del latín honorarius). ~a. Acep, Gaje 
o sueldo de honor./ Estipendio o sueldo que se dá s uno 
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por su trabajo. 
SUELDO. (del lati.n solidus). Estipendio o paga. 
En cuanto a este término, existe una ejecutoria 

en la que se hace importante diferenciaci6n en cuanto a 
salario y sueldo, la misma dice : 

-Salario. conforme al contenido de la cláu
sula primera del Contrato Colectivo de Tra
bajo que rige las relaciones obrero patron_!!; 
les entre el Sindicato Nacional de Trabaja
dores del Seguro Social y el Instituto Mex_! 
cano del Seguro Social, salario es el ingr.!!_ 
so total que obtiene el trabajador como re
tribuci6n por sus servicios y, sueldo ea la 
cuota mensual asignada al trabajador en el 
tabulador de sueldos, correspondiente, como; 
pago efectivo por su categoria, jornada y -
labor normal, conceptos que relacionados 
con la cláusula 47 de dicho Contrato Colec
tivo, que dispone que los trabajadores ten
drán derecho a percibir una. prima de 25~ S,!!. 

bre los 'salarios' que les corree?Ondan du
rante sus periodos vacacionales, determina 
que en ese 25" deben tomarse en cuenta las 
percepciones econ6micae que los trabajado-
res obtienen por sobresueldo, alto costo de 
la vida, ayuda de renta, jornada dieconti-
nua y antigtiedad, puesto que tales percep-
cionee las perciben con motivo del trabajo 
desempeñado, lo que está acorde con lo dis
puesto en el articule 84 de la Ley Federal. 
del Trabajo, conforme al cual el salario no 
solamente se integra con loe pagos hechos -
en efectivo por cuota diaria, sino, también 
por cantidades o prestaciones que se dan al 
trabajador por su trabajo, como gratifica--
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~iones en especie y cualquier otra cantidad 
o prestación que también sea derivada d:e su 
trabajo. 

Ejecutoria: Informe 1978. 2a. parte. 4a. sa 
la, pp. 40 y 41. A.D. 5644/78. Héctor Gonz! 
lez Reyes y otro. 27 de marzo de 1987. 
u.-<1) 

La importancia de la anterior Ejecutoria para los 
efectos de este punto, es la diferenciaci6n que hace 
entre salario y sueldo, ya que dá a la palabra sueldo -
una concepción diferente a lo convencional. 

SALARIO. Estipendio o recompensa que los amos dan 
a los criados por razón de sus servicios o trabajo. 
/ Por extensión, estipendio con que se retribuyen ser
vicios personales." ( 2) 

De todas estas denominaciones, la que más acepta-
ci6n ha tenido, incluso por la Ley Federal del Trabajo, 
es la de salario, aunque de hecho se utilizan indistin
ta.mente. 

Como sea, cualquier denominación que se le dé, la 
realidad es que el salario se convierte en la principal 
oblieaci6n que contrae el patrón a cambio de la presta
ci6n de servicios que le realice el trabajador en su 
beneficio. 

(1) Tt<OEBA, Urbina Alberto. Ley Federal fiel Trabajo de 
1970. Reforma Procesal de 1980. Comentarios, Juris

prudencia Vigente y Bibliograf1a Concordancias y Pron-
tuarios. Editorial Porrúa 1 S.A. México. quincuagesima -
primera Edición, 1984. Página 840. 

(2) W.M.JAC~uN, Inc. Diccionario Lexico Hispano. Tomos 
I y II, Editores Mexicanos. Quinta Edici6n, 1979. 
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El interés de los tratadistas por el concepto de -
salario, dada la importancia social que implica, ya que 
el salario es la única fuente y elemento con que cuenta 
el trabajador J su familia para poder llevar una vida -
decorosa, no solamente en el aspecto económico, sino 
también social y cultural, a la vez que moral y tratan
do de que el concepto de salario contemple lo más clar! 
mente posible le forma de integraci6n de los factores y 
el alcance d~ las prestaciones que justamente le corre~ 
ponden al trabajador que presta sus servicios a un pa-
trón a cambio del pago de un salario, ha hecho que se -
acumulen gran cantidad de conceptos, por lo que sconti
nuación se hará menci6n de al¡:unos de ellos. 

A. Conceptos doctrinarios. 

El maestro Luis A. Desponti.n dice que "con arreglo 
a la fórmula clásica a la que nos encontramos habitua-
dos, el salario constituye la retribuci6n de un servi-
cio que se recibe. Su extensi6n se haya condicionada a 
la medida de dicha prestación. 11 ( 3) · 

Aún cuando el m<estro Despontin se manifiesta de -
acuerdo con la doctrina clásica, considera que el con-
cepto de salario se ha superado, debido a que a los fa~ 
torea pera calificar la retribución, o sea la eficien-
cia ¡ c~ntided, se agrega un nuevo elem~nto, que es la 
necesidad del individuo que trabaja, y en base a que el 
salario es la única fuente de ingresos del trabajador, 
adquiere el mismo un carácter asistencial y vital. 

Considera además que "el salario constituye la re
tribuci6n correspondiente al hecho de poner el indivi-
duo sus energias al servicio del empleador; y si éste -

(3) DESftJNTIN, Luis A. Derecno del Trabajo, Imprenta de 
la Univ~rsidad de C6rdoba. Buenos Airas Argentina • 

Unica Edición, 1957. pagina 115. 
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no las utiliza, porque no quiere o no puede hacerlo, la 
disposición existe y el individuo se encuentx·a a la es
pera de 6rdenes del principal," ( 4) 

El maestro Euquerio Guerrero, en discrepancia con 
los autores que conciben el salario como un elemento ro! 
ramente económico, esto es, como el pago de una mercan
cia o el alquiler del mismo; le atribuye a la relación 
laboral un carácter más humano que un simple convenio -
civil o laboral~ piensa ~ue es una relación de colabor! 
ci6n entre el patr6n y el trebajador para la realiza--
ción de un fin económico que es superior a ellos mismos 
porque sobre ellos están los intereses de la comunidad 
consumidora de bienes y servicios, y concluye: "El sal! 
ria es la justa y necesaria compensaci6n al esfuerzo 
del trabajador." (5) 

Por su parte el maestro Guillermo González Cherry 
propone el siguiente concepto: "El salario es la cant1 
dad de dinero que el patr6n conviene en pagar al traba
¡jsdor por los servicios que de él va a obtener." 

Separa el concepto de salario en dos partes y ex-
presa: "el salario desde el punto de vista estricta--
mente jurídico, es la remuneración que se dá al trabaj~ 
dor por el servicio que presta dentro de un contrato 
que es conmutativo; es decir, que implica cargas para -
ambas partes, la patronal está gravada precisamente por 
la obligeci6n de pagar el salario. Desde el punto de 
vi1ta social su significado es diferente. Las diversas 
escuelas filos6ficas, por diferentes caminos partiendo 
de puntos muy distintos concurren todas a sostener que 
el salario es (aunque no lo sea) lo que el trabajador -

(4) ídem. 
( 5) GUEtlRERO, Euquerio. Manual de Derecho del Trebejo. 

Editorial Porrúe, S.A., México. Undécima Edición 
1980. Página 14?. 
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debe recibir por su trabajo, atendiendo no sólo a le 
cantidad del mismo, sino a sus necesidades especificas 
familiares y sociales. De manera que la noción jurídica 
del salario se complemente con la noción económica del 
mismo, en el sentido de que no es solamente lo que se -
recibe por el servicio prestado, sino que, además, ese 
servicio prestado sea causa de una remuneración que si!:_ 
va el trabajador por lo menos para atender, en forma d~ 
corosa, las necesidades familiares ~ sociales propias -
del núcleo con el cual convive." (G 

El maestro Alberto Trueba Urbina, dice: "La (mica 
fuente de ingresos del trabajador es el salario; una de 
las formas de remuneración del servicio prestado y que 
tiene además por objeto satisfacer les necesidades ali 
menticies, cul tureles y de placer del trabajador y de -
su familia. Generalmente la rerauneraci6n no es compens.! 
torie del trabajo desarrollado, constituyéndose le plu,!! 
valie y consiguientemente el régimen de explotación del 
hombre por el hombre. 

El salario tiene una función emin~ntemente social, 
pues está destinado el sustento del trabajador y de su 
familia; es le remuneración de la prestación de servi~ 
cios que nunca equivale e le compensación real que co-
rresponde el trabajador, pare le reivindicación del d~ 

recho a obtener el pego real que les pertenece por el -
trabajo realizado." (7) 

(6) GONZALEZ, Charry Guillermo. Derecho del Trabajo. 
F.ditorial Temis, Bogotá. Tercera Edición, 1974. 

Página 129. 

(7) T&UEBA1 Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trebejo. 
F.ditoriel Porrúa, S.A., México. Quinta Edición, -

1980. Página 291. 
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El maestro Miguel Bermudez Cisneros discrepa con -
la opini6n del maestro Trueoa, y demás autores que 
atribuyen al salario un carácter alimentario, aimpati-
zando con los que consideran que el 3e.lario debe guar-
dar una equivalencia con el trabajo realizado, puesto -
que es la prestaci6n otorgada al trabajador en orden a 
la relaci6n laboral contraida, o sea la retribución por 
la prestación del trabajo. 

Afirma que el salario no es una prestación de tipo 
social sino una ventaja patrimonial gue recibe como con 
traprestaci6n del trabajo subordinado. Concluye en defi 
nir que: ºsalkrio es la contraprestación total que el 
trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de 
su esfUerzo de trabajo a la empresa, sea aquella total 
o parcialmente en metálico o en especie (Colotti Pleito, 
Régimen legal de los salarios. P. 9). Y este salario 
asi definido, debe gozar de carácteres elementales que 
aon: cantidad, proporcionalidad e invariavilidad. 

Por continuidad entiéndase el principio mediante -
el cual los trabajadores deben de recibir su salario y 
el patr6n debe abonárselos, realtcese el trabajo o no, 
ya que sólo se permite su interru)ción previstos por la 
ley o el contrato en su caso." (S 

El maestro Mario de la Cueva, después de un análi
' sis historico que hace ~el salario, propone el siguien
te concepto: "el salario es la retribución que debe 
percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pu! 
da conducir una existencia que corresponda a la digni-
dad de la persona humana, o bien una retribuci6n que 
asegure al trabajador y a su familia una existencia 

(8) BEllAUDEZ, Cisneros Miguel. Obligaciones en el Dere
cho del Trabajo. Cárdenas Eliitor y Distribuidor, -

México. Primera Eliición, 1978, Página 80. 
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decorosa." (9) 

El maestro Alón zo Garcia Manuel, con el enunciado 
"Retribución del trabajador", que le parece técnicamen
te más acertado que el de salario, y comprendiendo en -
él la retribución directa del trabajador, es.decir, el 
salario propiamente dicho, en cuanto contraprestación -
inmediata del servicio realizado; las retribuciones COE 
plementarias; para él, no referidas al salario en sí, -
aunque pueden serlo al mismo en cuanto causa última y 
de carácter, no compensatorio Y; retribuciones simple-
mente compensatorias, dándonos una noción de dicha COE 
pensación -salario-, como: ºLa atribución patrioonial, 
fijada legal o convencionalmente, o por via mixta que, 
como contraprestación nacida de la relación laboral, el 
empresario debe al trabajador en reciprocidad del trab~ 
jo realizado por éste." (10) 

Estos son sólo algunos, de la gran cantidad de coa 
ce·tos ju.ridicos de salario, que los estudiosos de la 
materia han expresado, enriqueciendo de esta forma, la 
idea del mismo. 

A continuaci6n 1 pera finalizar est~ punto, se e~ 
preserá lo que para efectos de este trabajo de consid~ 
re que debe ser el salario, dada la importancia socila 
que representa. 

Salario debe ser la retribución o compensación que 
debe pagar el patrón el trabajador en virtud del contr~ 
to de trabajo o de la simple relación laboral, indepea 
dientemente de que el trabajador realice el trabajo o 
no, si e~to Último sucede por causas atribuibles al p~ 

(9) CUEVA, Mario de la. Nuevo Derecho Mexicano del Tra
bajo. Editorial Porrúa, S.A., México. Sexta Edición 

1980. Página 498. 

(10) ALON <D, Garcia Manuel. Cu.reo de Derecho del Traba
jo. Editorial Porrúa, S.A., México. Segunda Edi--

ción, 1968, F&gir¡a 498. 
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1J;'6n, cumpliendo el trabajador con poner su tuerza de 
trabajo a disposici6n del patrón y dependiendo de el, 
hacer uso o no de ella, Este salario debe ser remuner~ 
dar y suficiente para satisfacer las necesidades tanto 
ecoo6micas, como sociales, culturales y de diversión, 
que le proporcionen una existencia digna, tanto al tra
bajador como a su fe.mili.a. 

B. Conceptos económicos. 

Asi como existen conceptos jurídicos del salario -
también existen conceptos ecan6micos del mismo; a conti 
nuación pasaremos somera revista a algunos de ellos. 

Iniciaremos con la definici6n de salario en senti
do econ6mico, y haciendo menci6n a algunas de las doc-
trioas econ6micas que se han esgrimido para comprender 
el salario y sus frecuentes variaciones. 

El maestro Arthur Seldon, en su Diccionario de Ec2 
nomia define el salario asi: "Salario en sentido econ.é, 
mico más amplio, la remuneración del tactor productivo 
trabajo, incluyendo toda la renta procedente del empleo, 
autoempleo, honorarios, etcetera¡ en un sentido económ! 
co más restringido, únicamente la renta procedente del 
empleo, la remuneraci6n de obreros y los sueldos del 
personal administrativo; en sentido popular la cantidad 
pagada a los obreros, como algo distinto de los sueldos, 
principalmente en el periodo de pago que cubre o en la 
forma de pago -los salRrios se pagan semanalmente, míe~ 
tras que los sueldos mensualmente- aunque le diferencia 
ca.rece de importancia en el análisis econóoico. 

En teoria económica, el salario en su sentido más 
amplio, la remuneración real del esfuerzo humano, en 
general, es sencillamente, el precio del trabajo y, al 
igual que los otros precios a largo plazo, está determi 
nado por la interacci6n de la oferta y la demanda." 
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También nos dá las definiciones de salario nominal 
y de salario real, en los siguientes términos: "Sala-
rio nominal. Salarios monetarios, como algo distinto a 
los salarios reales, la cantidad de bienes y servicios 
que pueden comprar los salarios. Esta aistinci6n es i~ 

portante en aquellos períodos de cambio de precios debi 
do a que los salarios nominales diferirán de los sala-
rios reales. 

Salarios reales. Indice de salarios expresado en -
función del valor del dinero; es decir, que son los sa
larios monetarios ajustados al valor del dinero para -
que muestren los ca~bios en la cantidad de bienes y se~ 

vicios que ?Ueden com~rar. Si los salarios monetarios -
y los precios aumentan de un modo general, supongamos 
un 5% en un año, los salarios reales no habran vari.dd~ 

Despues de haber precisado la definici6n en senti
do econ6mico de salario, pasemos ahora a mencionar al~ 
nas de las teorías tradicionales que los economistas 
han sostenido para expiicar el salario. 

a). Teorias econ6micas tradicionales 
del salario. 

Las teorias tradicionales de los salarios han sido 
en su mayoría de una naturaleza bastante rigida, pues 
enuncian en una forma simple y definida los factores -
que determinan el nivel de los salarios. Pueden clasifi 
carse en: Teorias que han explicado los salarios en 
funci6n de factores lue influyen en la oferta de la 
fuerza de trabajo o teorias de los salarios del costo -
de producci6n, y teorias que consideran lUe los sala--
rios se determinan por factores que influyen en la d~ 
manda de fuerza de trabnjo de parte del patr6n. 

(11) ARTHOR1 Seldon F.G. Penace, Diccionario de Econo-
mia. Pagina· 493. 
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TJOORIA DE LA SUBSISTEiiCIA. Es la teoria más vieja, 
es una teoría-oferta; en cierto sentido es la más sim-
ple de todas, afirme ~ue el precio de la mano de obre -
depende de la subsistencia del trebajador. El salario,
para los seguidores de esta teoria, es igual a la canti 
dad de artículos necesarios para alimentar y vestir a 
un trabajador y su familia, lo cual representa para la 
saciedad el costo para permitir e los trabajadores sub
sistir y per¡;etuar su raza. Esto implica que el traba
jador recibe lo necesario para cubrir su desgaste fís! 
co ¡ de esto Se concluye que si el precio de los artícu
los nec~sarios aumenta o se reduce, los salarios nomin~ 
les tendrían también que subir o bajar y que si los sa
larios fueran gravados con un impuesto, tendrían que a~ 
mentar en una cantidad equivalente eJ. impuesto, de modo 
que el peso de éste repercutiera sobre el patrón. 

La validez de esta teoría descansa en la famosa 
ley malthusiana de la población, que en el lenguaje de 
economistas posteriores, implicaba que la oferta de rn! 
no de obra podia aumentar indefinidamente si el precio 
que por ella se ofrecía subia por encima de cierto ni
vel. Si los salarios aumentaban por arriba de lo nece
sario para mantener la oferta de mano de obra, los tr~ 
bajadores tendrán familias más numerosas y la oferta 
misma aumentaria; eate aumento probocaria una mayor ce~ 
petencia para ocupar los puestos disponibles, lo cual 
daría por resultado inevitable una nueva caída de los 
salarios. A la inversat si estos cayeran por debajo 
del nivel de subsistenciat los niños moririan o no na
cerian, lo que se traduciría en una reducción de la m~ 
no de obra dursnte la siguiente generaciónt y la compe
tencia entre los patrones provocada por la disminución 
de trabajadores elevaría nuevamente los salarios. se -
trata pues de un caso de equilibrio mecanice, en el que 
toda perturbación de la posición normal provoca un jue-
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~o de fuerzas que lo trae de nuevo a lo normal. 
Actualmente, no hay nada que garantice la suposi~ 

ción de que la población aumenta automaticamente a medi 
da que los salarios suban, de hecho, hay ciertas prue-
bas en sentido contrario; cuando los trabajadores tie-
nen un nivel de vida muy bajo, no se preocupan del ru~ 
ro y dejan crecer sus familias, aumentando con esto la 
oferta de mano de obra. 

TEXlRIA DEL HABITO Y DE LA COSTUllBRE. Los mismos -
expositores de la teoría de la subsistencia, admiten 
que el hábito y la costumbre son factores determinantes 
de lo que es necesario para la dieta de los trabajado-
res. En la teoría del nivel de subsistencia al cual se 
suponia, se adaptaban los salarios, se incluían no sólo 
las meras necesidades fisicas, sino tB.!Dbién ciertas c2 
modidades. El trabajador, habiéndose acostumbrado a 
ciertas pe~ueñas comodidades, estaría dispuesto a hacer 
a un lado sus necesidades risicas m&s bién ~ue ésas 
otras, en caso de que los salarios se redujeran, es de
cir, el hábito convierte estas comodidades en necesida
des convencionales. 

Ello significa que la teoría de la subsistencia en 
su forma absoluta sólo podría seguir siendo correcta en 
la medida en que el hábito y la costumbre se dieran por 
supuestos, admitiendo ciP.rto nivel de necesidades con-
vencionales como formando parte del nivel de subsisten
cia. Pero como los hábitos se transforman la teoría 
sólo podía aplicarse a un lapso limitado de tiempo, d!!, 
rente el cual podie suponerse constantes el hábito y la 
costumbre. En estas condiciones, la teoría era incapaz 
de rundsmentar pre1icciones a largo plazo, dado que la 
costumbre puede cambiar, por otra parte, un ca1nbio de 

salarios puede ser la causa de una transtormaci6n de 
los hábitos, puesto que un nuevo nivel de salarios pu~ 

de acostumbrar a·los trabajadores a un nuevo patr6n de 
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vida. 
Esto quiere decir, que si el nivel de salarios m.!!: 

nifiesta una tendencia de alza, cuando el progreso ec2 
n6mico es rápido, la demanda de mano de obra aumentará 
con mayor rapidez que la oferta. A medida que los sal,!!: 
ríos suben, nacen nuevos hábitos de la clase trabajad2 
ra que introducen en su nivel de vida nuevas comedida-
des, y en tales épocas la condición del trabajador es 
floreciente y tiene capacidad para adquirir una propo~ 
ci6n mayor de articulas necesarios y de placeres hone~ 
tos y, por consiguiente, puede mantener una familia n~ 
merosa y saludable. Pero, la reproducción humana es un 
obstáculo para ese mejoramiento y tan pronto 
progreso econ6mico disminuye, las condiciones 
bles para una elevación de salarios llega a un 

como el -
favora-
lioite; 

la oferte de mano de obra alcanza a la demanda, y una 
vez que el nivel de salarios comienza a declinar nuev~ 

mente, el hábito se transforma con gran facilidad en un 
sentido desfavorable como antes lo ha sido en un favor,!!: 
ble, ya que el hábito y la costumbre le crearon al tr,!!: 
bajador necesidades que repentinamente ya no puede so~ 
tener. 

LA DOGTRIHA DEJ.. .FONDO DE SALARIOS. El comentario 
a la teoria de la subsistencia admitiendo que los sal,!!: 
ríos pudieran rebas:ar el nivel de subsistencia por un 
periodo indefinido en una sociedad progresista, alent6 
una mayor atenci6n sobre el aspecto de la dem"-!lda, dan
do nacimiento a la teoria que lleg6 a ser conocida como 
La Doctrilla del Fondo de Salarios, que, aún cuando r~ 

presentaba un cambio importante de énfasis, en su época 
era muy común considerar el capital como una suma dest_! 
nada a salarios para comprar fuerza de trabajo antes de 
que el producto fuera terminado y vendido. De ahi que 
se consideraba que el acervo de capital existente aumeu 
taba la denanda de mano de obra o, por lo menos, que 
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ésta variaba en relación directa de la acumulación de -
capital. El nivel de salarios, podia descubrirse m! 
diente una simple operación aritmética dividiendo el 
monto del capital que los capitalistas estubieran dis
puestos a invertir en forma de anticipos de salarios 
entre el número de asalariados en busca de trabajo. 
Quizás, se trataba de explicar el movimientos de los s~ 
larios en un mundo variable; con una tasa natural de s~ 
larios cambiante, definida por una proporción variable 
entre el capital y la poblaci6n. El nivel de salarios 
podia subir con la sola condici6n de poder retardar el 
crecimiento de la poblaci6n para hacerla aumentar a un 
paso más lento que el de la acuculación del capital. 

A esta teoria se la utilizo para demostrar que el 
poder de contrataci6n sindical era perjudicial, ya que 
alteraba en su conjunto el nivel de salari?s y que cua! 
quier medida que estorbara a la acumulación del capital 
estaba destinada a bajarlos, al reducir el fondo de s~ 

larios. La única esperenza que la clase trabajadora 
tenia de mejorar, radicaba en la limitaci6n de la magni 
tud de sus propias familias y en ayudar· a la mayor pro~ 
peridad de sus amos. Planteado de esta forma, es obvio 
que, si un Erupo de trabajadores lograba, gracias a su 
acción sindical un aumento de salarios, lo único que 
hacia era reducir el fondo de salarios disponible para 
otros trabajadores, lo que implicaba la reducción de 
aus salarios. Si por el contrario se obligaba a un gr~ 
po de trabajadores a ace~tar un salario anormalmente b~ 
jo, una parte mayor del fondo de salarios quedaría li 
bre para emplear a otro grupo de obreros. La tarifa de 
salarios depende de la proporción que el capital repr! 
sente en el sector laborante de la población del paia, 
es decir, la tarifa de salarios subirá con el aumento 
del capital y bajará con su disminución si no se altera 
·el número de trabajadores; y si el volumen de capital 
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no cambia, la tarifa de salerios caerá a medida que el 
número de trabajadores aumente. Se concluye de esto 
que babrá mucho menos capital disponible para dar ocup! 
ci6n si se grava a los ricos con un impuesto o se debi 
lita su prosperidad en alguna otra forma. El mayor p~ 

ligro que se deriva de esto para el pobre, es que red~ 

ce el precio de la mano de obra; la suma que el capita
lista se ve obligado a pagar como impue3tos reduce nec~ 
seriamente los salarios de sus trabajadores, pues si 
aquéllos no existieran, su capital seria m!lj'or, lo que 
permitiria aumentar la demanda de mano de obra, y en 
consecuencia su remuneraci6n. 

MABBliALL, Y LA Ol'Ea'rA Y Lt. D~DA. Marshall, se 
esforz6 por formular un punto de vista sintético en el 
que se combinaran los factores que afectan la oferta de 
mano de obra y los que afectan su demanda. Su teoria r! 
sultaba menos rigidamente determinista que las otras 
doctrinas, concedía cierto margen a la influencia de la 
contrataci6n colectiva de salarios por los sindicatos, 
a travé z de su efecto no s6lo sobre la eficiencia, 
sino también sobre el ·¡;recio-oferta de la mano de obra. 

Hemos visto que la dema.nda de mano de obra que pr~ 
sentan los patrones de~ende principalmente de la oferta 
de capital, esto es, de lo sbundB.Ilte y barato que sea 
para la prosperidad de los hombres de negocios. 

Marshall consideraba que la disposici6n y voluntad 
de los inversores pars desviar sus ingresos del consu
mo inmediato hacia el ahorro y la inversi6n determinaba 
esa oferta por un periodo de tiempo. Es verdad que en 
un instante dado el capital disponible es una cantidad 
fija que depende de los actos pasados de los inversio-
nistas; pero es un acervo que los mismos, en el trans
curso del tiempo,.pueden aumentar añadiéndole nuevos 
ahorros o disminuir desviando una parte de él ~ara 
hacer frente a sus gastos ordinarios. Pero si este -
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acervo de capital es elástico durante un período de 
tiempo, s6lo lo es dentro de ciertos límites; estos 11 
mites los determina la preferencia que los inversionis
tas muestran por gastar dinero desde luego y no guardBf: 
lo para que en el futuro les dé un ingreso. 

Comparando este punto de vista con la doctrina del 
fondo de salarios, podría decirse que le table de ofe!. 
ta de ese tipo define los limites dentro de los cuales 
el fondo de salarios podria variar en el transcurso del 
tiemo, pero que ese fondo lo considera como elástico, -
aumentando año con año bajo la influencia de una pers
pectiva brillante de utilidades al atraer une propor--
ci6n mayor de los ingresos de los inversionistas y COE 
trayéndose ante la perspectiva de un lucro bastante P2 
bre. Consideraba Marshall, que, condiciones análogas 
regían a la oferta de mano de obra, y que por ello, el 
nivel de salarios tendería a ser determinado por los 
dos grupos de fuerzas que definen las condiciones de la 
demanda de mano de obra y las de su oferta. Y debido a 
la competencia, los salarios manifestarian una tenden
cia a le larga a alcanzar un nivel en ei cual el produ2 
to marginal neto de le oferta de mano de obra disponi
ble fuera igual al precio de oferta marginal; sin embBf: 
go, los salarios no se rigen por precio-demanda, ni ta.!!! 
poco por precio-oferta sino por el conjunto de causas -
que gobiernan la demanda y la oferta. 

LA 01'.t:tt'l'A DE MANO D<; O.tltlA. La cuesti6n de si la 
oferta de mano de obra en la industria en general varia 
directamente con los cambios del nivel de salarios ha 
sido objeto de grandes discusiones, La expresi6n ofer
ta de mano de obra, puede usarse en varios sentidos, 
puede aplicarse al número de trabajadores en busca de -
aplicar su fuerza de trabajo, variando ésta, no sólo 
con la poble.ción total, sino con la proporci6n prole t.!! 
ria de ella, carente de medios de subsistencia, circun~ 



17 

iancia que los obliga a conducirse al mercado de traba
jo buscando ocuparse para obtener un salario. Puede iU 
cluir el número de horas que el trabajador está dispue~ 
to a trabajar, considerando una unidad de trabajo como 
una hora-hombre de trabajo¡ aumentando la oferta de m~ 

no de obra con cualquier ampliaci6n de la jornada leb.2, 
rable. Puede aplicarse su sentido para que incluya la -
intensida~ del trabajo de manera que una unidad de tra
bajo sea la que exprese la producción-energía del mismo 
y la oferta de mano de obra se considera incrementada -
cuando los trabajadores laboran con más intensidad que 
antes. 

A primera vista pareceria que cuanto más altos 
sean los salarios, mayor será la destreza y el alicien
te para el trabajador, y con ello mayor será la oferta 
de mano de obre, y viceversa. Pero hay una considera--
ci6n fundamental que funciona en sentido diverso; que -
la razón por la que una parte tan grande de la pobla-
ci6n acude al mercado de trabajo a alquilarse por un s~ 
la.ria es su pobreza y la carencia de otros medios de 
subsistencia. Cuanto más pobres estén los trabajadores 
y más reducida la reserva de que pueden disponer, menor 
será el precio al que estén dispuestos a vender su fue~ 
za de trabajo y viceversa. La influencia de este fa~ 

tor puede ser bastante poderoso para hacer que la rela
ci6n entre el nivel de salarios y la oferta de mano de 
obra, sea contraria a la que a primera vista se hubiera 
supuesto. Una caída en los salarios puede significar un 
aumento en la oferta de meno de obra en tres formas; 
la pobreza puede obligar a un número mayor de mujeres y 
j6venes a buscar ocupación, y puede presionar ~ los tr! 
bajadores actuales a trabajar más horas o aumentar la -
intensidad del trabajo. Este proceso tiene un limite, 
si la duración e intensidad del trabajo se lleva más 
allá de cierto punto puede ejercer una influencia tal 
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en la salud y en la reducci6n de la vida útil del treb_! 
jador medio 1 que se traducirá en una disminución de le 
oferta de mano de obre en el transcurso del tiempo. 
A la inversa, un alza de sale.ríos puede alentar e los -
trabajadores e sacrificar parte de ese ventaja aumentaa 
do su descanso o poniendo en práctica metodos menos f_! 
tigantes de trabajo, más bién que aumentar sus ingresos. 

LA 1'EOitll l\A;!XISTA. Marx, sin dude, es uno de los 
que han estudiado más a rondo el salario, veamos ahora 
su opini6n: Marx llame tuerza de trabajo e la mercan-
cía sui géneris conocida como trabajo, la cual requiere 
de ciertos medios de subsistencia a fin de mantenerse -
en funciona.miento; estos medios de subsistencia los pr~ 
porcione el salario, que tiene que cubrir tanto los bi~ 
nes que se consumen a diario, como alimentos, combusti
bles, luz. etc.; como los que duran más, tales como e~ 

sa, vestido y muebles, cuya reposici6n requiere de más 
tiempo. Además, estos medios de subsistencia no sola
mente han de servir pera que el trabajador mantenga una 
vida normal, sino para me.ntener a su familia, puesto 
que el morir he de dejar un legado. 

Marx señale que el salario no es el precio del tr~ 
bajo, sino de le fuerza de trabajo; explica que este 
confusi6n se debe a 1ue se examina sólo superficialmen
te a le sociedad burguesa, apareciendo que en ella el -
solario del trabajador es la retribuci6n del trebejo, 
siendo solamente el precio de la fuerza de trabajo; ma
nifiesta que no es el trabajo el que se presente dire.!?_ 
temente en el mercado, sino el trabajador, y que lo que 
éste vende es su fuerza de trabajo. Jb:plica también 
que le Economía Folitice Clásica determine el precio de 
el trabajo como el de les subsistencias necesarias pera 
el sostenimiento y reproducción del trabajador, y que 
lo mismo que para toda otra mercanc1e, este precio no -
puede ser más que su valor expresado en dinero. Por i'.il 
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1imo, Marx resalta el hecho de que el valor del trabajo 
que realiza el trabajador, y el valor de la fuerza de -
trabajo, que sólo existe en la persona del trabajador, 
se diferencian, como una máquina se diferencia de sus 

operaciones; pero la Economía Política Clásica no se fl 
j6 en la confusión introducida. 

Los economistas contemporáneos, por su pa.l"te, ba
sándose en las anteriores doctrinas clásicas, emiten 
sus opiniones acerca del concepto de s&lario. 

El maestro Moisés G6mez Granillo dice que: 11 En 

sentido económico, el salario viene a ser la remunera-
ción del trabajo (viendo éste como factor productivo) -
sea cual sea el nombre ·1ue reciba tal rem.uneraci6n ¡ S,!! 

lario, sueldo, honorarios, etcetera. Es decir, el con
cepto incluye a la inmensa mayoría de las personas que 
obtienen de su trabajo directo total o parcial los re
cursos que les permiten vivir. 11 Explica la diferencia 
económica entre salario nominal y salario real diciendo 
que: "Salario nominal, como su nombre lo indica, es el 

salario fijado en la nómina de pa~o y, asimismo, el que 
el trabajador va a recibir en dinero, hechas las respe~ 
tivas deducciones (impuestos a la renta, cuotas del Se
guro Social, cuota sindical, etcetera). En cambio, el 
salario real es lo 1ue puede comprarse con el salario -
nominal. Es decir, si el costo de la vida sube más que 
el alza del salario nominal, resulta que las condicio-
nes econ6mices del trabajador empeoran; su salario real 
ha descendido." <12) 

Carlota Castro de la Lama, respecto al salario dl 
ce: "Definir la palabra salario no es tan fácil como -
parece a simple vista. 

(12) GOMEZ, Granillo Moisés 1 Teoria Econ6mica. F..dito--
rial Esfinge, s. A., Hexico. D. F. Primera Edición 

1981. Página 67. 
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Para el trabajador el salario signi!ica ingreso y 

pera el patrón el salario si~nifica costo. Una defini
ción debe abarcar ambos aspectos aún cuando no debe 11 
mitarse a la remuneración pues existen otras prestacio
nes en bienes o servicios que forman parte del mismb~3) 

El maestro Maurice llobbs dice: "Podemos decir que 
jornal o salario es el conjunto de ganancias, pagos o -
devengos de un trabajador durante un periodo de tiempo 
dado como un dia, o una semana y es igual al producto -
de la tarifa honoraria por el número de horas de traba
jo o el producto de la tarifa por pieza por el número -
de veces hechas mas cualesquiera primas o bonificacio-
nes que gana." <14) 

En los conceptos anteriormente expresados, vemos -
que en forma general el concepto económico y el concep
to juridico de salario siendo el mismo se estudia en 
forma distinta; econ6micamente el salario se concibe 
tan friamente como una parte del costo de producción, o 
co~o Marx dice; el precio de la mercancia llamada mano 
de obra; es decir, se concibe como un costo de produc-
ción para el empresario y como una ganailcia para el tr~ 
bajador, sin considerar la importancia social que pueda 
tener. 

Por otro lado, este salario económico tiene dos v~ 
lores que pueden ser diferentes, llamándole a uno sal~ 

rio nominal y al otro salario real, y que la diferencia 
entre ambos, radica en el alto o bajo poder adquisitivo 
del mismo, siendo éste precisamente el motivo de estu-
dio de este trabajo. 

(13) CllSTllO, de la Lama Carlota. El salario. (Tesis Pro 
!esional). Escuela Nacional de Economia, U.~.A.M.

México 1945. Página 87. 
(14) Ml.URICE, Dobbs Alberto. Salarios. Fondo de Cultura 

Económica. México, D.F. Cuarta Edición Española, -
1965. Página 87. · 
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La inferioridad económice. del trebajador es propi
cia para producirle abusos frecuentes, de ahí qué el 
salario, por su naturaleza social, no puede dejarse aJ. 

arbitrio de las partes, puesto que es el medio permanea 
te de subsistencia que asegura la vida del trabajador, 
permitiendole que esta sea decorosa junto con su fa
milia; por ello es que el deber de pa5ar el salario 
sea hoy en día una obligación cuya determinación, por -
regla general, depende de las normas que al respecto se 
han establecido en la Ley, 

La Ley Federal del Trabajo regula el salario a tr~ 
véz de loe artículos 82 a 97, en los cuales apreciare-
mas los conceptos de salario y salario minimo. 

a). Salario. 

El artículo 82 de nuestra Ley Federal del Trabajo, 
es el que preceptúa lo 1ue es P.l salario, y a la letra 
dice: "Salario es la retribución que debe pagar el pa
trón al trabajador por su trabajo." 

Para determinar de manera precisa y completa el 
concepto, el articulo anterior se complementa con los -
artículos 83 Párrafo Primero, 84 y 85 Párrafo Primero -
de la propia Ley, mismos que textualmente dicen: "El -
salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad 
de obra, por comisi6n, a precio alzado o de cualquier -
otra manera. 11 

•t.rticulo 84. El salario se integra con los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, -
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaci~ 
nes en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 
que sa entregue al trabajador por su trabajo. " 
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"Articulo 85. El salario debe ser remunerador y 
nunca menor al fijado como minimo de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del -
salario se tomarán en consideración la cantidad y cali
dad del trabajo." 

La consideraci6n de que en los mencionados artic!! 
los se encuentra contenido el concepto que se estudia, 
se sostiene en el hecho de que ellos reunen los elemen
tos del mismo, puestos en la Ley para proteger el ingr.!!, 
so del trabajador de los posibles abusos patronales; es 
decir, interpretando el contenido de ellos el concepto 
legal del salario es como si¡;ue: 

Salario es la retribuci6n que debe pagar el patr6n 
al trabajador por su trabajo, y se integra con los P! 
gos becbos en efectivo por cuota diaria, gratificacio-
nes, percepciones, habiteci6n, primas, comisiones, pre! 
taciones en especie y cualquiera otra cantidad o prest! 
ción que se entregue al trabajador por su trabajo, de-
biendo ser éste remunerador y nunca menor al fijado c2 
mo mínimo de acuerso con las disposiciones legales, co~ 
siderando la cantidad y calidad del trabajo, y que ad.!!, 
más puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de -
obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 
manera. 

b). Salario minimo. 

Siendo el costo de la vida un factor tan variable, 
y que por regla general siempre tiende a elevarse, es -
por lo que debe protegerse el ingreso minimo del treb! 
jsdor, con un salario acorde con las necesidades econ6-
micas de la bpoca, y que no pueda ser inferior a lo que 
necesita para mantener con decoro la existencia de una 
familia. 

El concepto .de salario minimo en nuestra Ley Pede-
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ral del Trabajo, debe representar dicha protecci6n al -
trabajador, para recibir como minimo por su trabajo una 
cantidad suficiente para mantener su nivel de vida jun
to con su familia. A diferencia del concepto general -
de salario, éste encuentra su aseguramiento Constituci~ 
nal en las Fracciones VI y VIII del apartado A, del Ar
ticulo 123; y es el segundo que aparece en nuestra Ley, 
en el articulo 90, el que ordena: 

"Articulo 90. Salario minimo es la cantidad menor 
que debe recibir en efectivo el trabajador por los ser
vicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario minimo deberá ser suficiente para sati,!l. 
facer las necesidades normales de un jefe de familia en 
el orden material, social y cultural, y para proveer a 
la educaci6n obligatoria de los hijos." 

Posteriormente, en otro capitulo, se analizará el 
contenido de este articulo, por ahora sólo se consider.!l. 
r~ como el concepto adoptado por la Ley, para determi-
nar que: 

Salario minimo es la. cantidad menor que debe reci
bir en efectivo el trabajador por los servicios presta
dos en uns jornada de trabajo, y que debe ser suficien
te para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia en el orden material, social y cultural, y -
para proveer a la educaci6n obligatoria de los hijos. 



Cil'ITULO II 
Ali'l'ECEDEUTES üIS'l'C.RICOS 

DEL SALAJiIO Eli H&UCO 

Con el objeto de demostrar lo reducido que en to-
dos los tiempos ha sido el salario, para el trabajador 
mexicano, pasamos ahora a hacer una breve sintesis his
t6rica del mismo. 

En principio, debemos advertir que existen realmeE 
te pocos datos históricos del salario en México, y que 
debido a ello este estudio está lejos de ser todo lo 
preciso que se hubiera querido, ya que además, los da
tos historicos encontrados, son poco precisos, y en OC! 

sienes contradictorios, no obstante se tratará de que -
este capitulo sea lo más claro posible. 

A. Antecedentes previos a la 
Revolución de 1910. 

Comen mremos dando breves antecedentes del salario 
en la Epoca Colonial. De esta época, el Barón de Hum-
boldt en su ensayo politice nos proporciona algunos da
tos sobre los salarios y sobre su poder de compre. Se• 
gún él, en México se computaba el jornal a rezón de dos 
reales de plata en las regiones frias y de dos y medio 
en las cálidas, donde según dice hay falta de brazos y 
los habitantes en general son perezosos. En el mismo d2 
cumento dice'que en los Estados Unidos, el jornal se P! 
gaba de catorce a dieciseis reales de vell6n; en Fren-
cia se puede valuar de seis a ocho reales de vellón, y 
en Bengala a medio real de plata. De estos datos resul
ta que el precio del jornal en México está en propor--
ción del de Francia •••• 5/6¡ Estados Unidos •••• 5/16 y 



Bengala •••• 5/1. 
Vemos que el salario mexicano era iEUal a cinco 

sextos del salario de Francia. 
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Ahora veamos cuál era el precio de los articules -
de primera necesidad. Según el propio Bar6n, el trigo 
mexicano, que consideraba de igual calidad al de Andal.!!, 
cia, era más barato en el Bajio que en Francia, ya que 
el precio medio del trigo en Nueva España es de cuatro 
a cinco pesos fuertes la carga, que pesa 150 Kilogramos, 
comprado en el campo a los mismos cosecheros. En Paria 
150 KilogrBmos de trigo cuestan 30 francos (seis pesos 
fuertes). Este más o menos ere el precio en las zonas 
productoras, que eran las más pobladas del pais. Sin -
embargo, el precio aumentaba por la dificultad del 
transporte, llegando a venderse el trigo comunmente, s.2_ 
gún dice el mismo Bar6n de Humboldt, a nueve y diez P.2. 
sos la cerga en la Ciudad de México, siendo los extre-
mos los de ocho y catorce pesos, según las époces de m!_ 
yor o menor fertilidad. 

El precio del maiz -dice- varia desde un medio 
peso hasta cinco la fanega, siendo el precio medio de -
un peso en el interior, aumen tendo el precio en las ci.!!, 
dad es, debido al porte. 

Con el fin de ilustrarnos más al respecto, el Ba-
r6n transcribe la exposición presentada al soberano por 
el obispo de Michoacán, en la que éste prelado solicitó 
la emancipación de los indios, dice lo siguiente: 

"El obispo supone 810 mil familias de indios y de 
hombres de color en toda la Nueva España. Muchas de 
ellas, especialmente las de sangre de mezcla, andan ve~ 
tidas, gozan de alguna comodidad y viven poco más o me
nos como la gente común de le peninsula; su número es -
de un tercio de toda la masa, y los consumos anuales de 
este tercio puede estimarse en unos 300 duros por fami-
1 ia; no contando los otros dos tercios sino 60 duros." 



Suponiendo que los indios pagaran la alcabala de -
14• como los blancos, resulta que la renta de una fam! 
lis era de 52 pesos 60 centavos, ya deducidos B pesos -
40 centavos por el 14% de alcabala. 

Comparando este inereso con las necesidedes de COJl 

sumo, el mismo Bar6n de Humboldt dice ~ue se calculaba 
que en la región cAl.ida de M6xico necesitabe un jornal~ 
ro anualmente para alimentarse y vestirse él y su fami
lia, cosa de 72 duros, y que en la regi6n tria era 
aproximadamente 20 duros menos. 

Vemos pues, un déficit en la renta del jornalero -
de las regiones calientes y equilibrado el presupuesto 
del jornalero de las regiones fries; algo más que debe 
considerarse, es que en las regiones cAlidas el jornal~ 
ro encuentra a la meno productos que le ofrece espontá
neamente la naturaleza, que si no tienen las cualidades 
nutritivas de los cereales, al menos no lo dejan nunca 
morir de bambre; pero también es cierto que la mayor 
parte de la población vive en México y vivia entonces -
en la Mesa Central, zona productora de _los cereales, 
los que naturalmente al ser transportados a les regio-
nea calientes, aumentan de precio y por lo mismo exigi
an entonces a cada famili~ 22 duros más de renta. 

J;)) resumen, vemos con arreglo a los datos del Ba-
r6n de Humboldt, que los salsrios eran en dinero un po
co menores que en Prancia; que la tercera parte de las 
familias pobres vivian como la gente común; que los dos 
tercios restantes, aunque miserables, cubrian su presu
puesto en la mayor parte de los casos, y las familias -
que se encontraban desequilibradas por vivir en las zo
nas calientes, tenian otros frutos a su slcnnce; y que 
el precio del maiz no llegaba a i~ualarse al precio del 
trigo en Ellropa. 

Después de la Independencia, la situaci6n del jor
nalero tué poco más o menos la misma que le descrita 
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por el Bar6n de Humboldt, por que según datos proporci2 
nadoe por don Miguel Lerdo de Tejada, -en 192é- el hec
tolitro de maiz vsJ.ia 87 centavos, el de trigo S 2.25 y 
los 100 Kilogramos de frijol $ 2.90; es decir, que en -
caso de haber un aumento en el precio de las cosas no 
babia sido sumamente grande. En cuanto al jornal, el -
dato 1ue podemos citar es el contenido en la obra de 
don l'rancisco Pimentel, denominadaºLA ECONOKIA POLITICA 
APLICADA A LA PROPIEDAD TB!!BI'l'O!iIAL Dí: KEIIC01 publica
da durante el gobierno del Archiduque Maximiliano, el -
autor menciona "que los jornaleros que reciben su sala
rio en dinero, ganan de uno a tres reales diarios que -
se les pagan semanarismente 11 • 

Posteriormente, don Matias Romero public6 s fines 
de 1891 un estudio sobre los jornaleros en Mbxieo y ª2 
bre el costo de la vida. Entonces ya babia comenzado -
el extraordinario desequilibrio en los salarios de las 
clases trabajadoras de México, motivado por la constru~ 
ci6n de ferrocarriles y por las dem6s condiciones econ2 
micas que disminuyeron en nuestro pais el poder de com
pre del dinero. En dicho estudio, don Ma tias Romero P,2 
blic6 la siguiente tabla, relativa a los jornales agri
colas en centavos por die, que regian en 1891 en los di 
versos estados de la Republica Mexicana. 

ESTADOS Minimo M6ximo Medio 
centavos centavos centavos 

TERMINO MEDIO TOTAL ... 23 1/2 50 36 

Aguascalientes 18 J/4 18 3/4 18 3/4 
Baja California •••.•••• 50 50 50 
Chiapas •••••••••••••••• 25 75 50 
Chihuahua •••••••••••••• 18 3/4 25 21 7/8 
Coehuils ••••••••••••••• 31 1/4 75 53 1/4 
Colima ••••••.••.••••••• 25 37 1/2 31 1/4 
Durango •••••••.••.••••• 25 75 50 
Distrito Federal ••••••• 31 1/4 37 1/2 31 3/8 
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Guanajuato •••••••••••••• 18 3/4 31 1/2 25 
Guerrero ...•.•.•.....•.• 18 3/4 50 34 3/8 
Hidalgo ••••••••••••••••• 12 1/2 37 1/2 25 
Jalisco •..•..•••.•.....• 18 3/4 50 34 3/8 
t~6xico .........•.......• 12 1/2 37 1/2 25 
Michoacán ••••••.•.•••••• 15 1/2 75 45 1/2 
Morelos ••••..•.•••.•.••• 25 75 50 
lluevo Le6n •••••••••••••• 18 3/4 18 3/4 18 3/4 
Oa:<aca •.••••••••••.••••• 16 3/4 50 34 3/8 
Puebla ••••••••••••.••••• 18 3/4 50 34 3/8 
Querétaro ••••••.•••••••• 18 3/4 37 1/2 28 1/8 
San Luis Potosi ••••••••• 18 3/4 25 22 1/4 
Sonora ••.••....•...••.•• 30 ~ 1.GO 65 
Tabasco •••••••••.••.•••• 37 1/2 50 43 3/4 
Tamaulipas •••••••••••••• 25 50 37 1/2 
Tepic, (Territoriao) •••• 25 50 37 1/2 
Tlaxcala •••••••••••••••• 25 5G 37 1/2 
Veracruz ••••..•.•••.•••• 25 62 1/2 43 3/4 
Yucatán ••••••.•••••••••• 25 37 1/2 31 1/4 
Zacatecas ••...••••••••.. 18 3/4 .50 34 3/8 

FUE!ITE. Boletin Trimestral !lo. 3 Vol. V. Proble
mas Agricolas e Industriales de Mbxico. 

En resumidas cuentas, los salarios de la poblaci6n 
mexicana en 1891 eran práctiC«!uente los mismos que diE_ 
frutaban los peones antes de la Independencia. 

Veamos ahora cual era el precio de los artículos -
de primera necesidad en e&a misma época. El propio S_! 

ñor Romero, en el mismo estudio, presenta una tabla 
comparativa de los ~recios en los Estados Unidos y en -
México, con datos respecto de los precios mexicanos, t.2. 
mndos de las investigaciones hechas por la Secretaria -
de Fomento, y respecto de los precios norteamericanos,
de las memorias de las principales agrupaciones mere~ 

tiles de los.Estados Unidos. Según se entiende, los 
precios son en moneda americana, y los pesos y medidas 
los del sistema in~lés, usado en los Estados Unidos. 



t..RTICULOS 

Algod6n, por libra ••••••••••••••• 
Arroz, por libra .•••••••••••••••. 
Azúcar, por libra ••. .•••••••.•••. 
Caté 1 por libra ................ . 
Carbon de piedra, por tonelada ••• 
Carne de carnero, por libra ••.••• 
Carne de cerdo, por libra •••••••• 
Carne de res, por libra •••••••••• 
Carneros, por libra, peso bruto •• 
Estampados, por yarda •••••••••••• 
Harina, por libra ............... . 
Hierro en lin3otes, por tonelada. 
Jam6n, por libra ••••••••••••••••• 
~aiz, por libra ................. . 
Manta, por yarda .••••••.••.•..••. 
Manteca, por libra .............. . 
Papel para impresiones, por libra 
Reses, por libra, peso bruto ••••• 
Sal, por libro .................. . 
Sebo, p:-.r libra •• •••••••••••••••• 
Tabaco, por libra .••.••.•••••••• 
Tocino, por libra ••.•••••••.••••• 
Trigo, por libra • ..•.....•.••.•.• 

Mfixico 
Precio 
(cent.) 

19 
7 

21 
22 

1i 16.00 
14 
11 
12 

9 
8 1/2 
5 

$ 32.00 
50 

2 
10 1/2 
18 
15 

8 
7 

15 
24 
50 
3 
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l>l::.UU. 
Precio 
(cent.) 

10 
5 
5 

19 
3.18 
8 1/4 
5 3/4 
7 
3 3/4 
6 1/4 
1 1/2 

19.5 
18 

4/5 
3 3/4 
8 1/3 
5 
4 1/2 
5 
4 3/5 
6 1/4 

20 
1 215 

FU.óa'i'rE. Boletin Trimestral No. 3, Vol. V. Proble-
me.s Agricolss e Industriales de México. 

La anterior tabla com~arativa, muestra la diferen
cia de precios que en esa época existia entre México y 
los Estados Unidos; vemos que los precios eran mucho 
más altos en México que en el pe.is vecino, por lo que 
se puede suponer que aunque los salarios habian perman.!! 
cido estacionarios, o casi estacionarios, los precios -
de los productos básicos habían aumentado, 

Otro dato que se puede señalar sobre los precios -
en forma más !bcilmente compr·encible, es el que publico 
el señor Bulnes comparando loe datos del señor Lerdo de 
Te~ada y los datos oficiales; éste nos dá una idea más 
o menos completa de le extraordinaria alza en los arti-



~ulos de primera nececidad, hasta 1899. 

.lRTIOlfLOS 

Tasajo, 10 Kilogramos •••••••••• 
Maiz, hectolitro ••••••••••••••• 
Frijol, 10 Kilogramos •••••••••• 
Chile ancho, 10 Kilogrnmos ••••• 
Garbanzo, 100 Kilogra1nos ••••••. 
Trigo, hectolitro •••••••••••••• 
Manteca, 100 Kilogramos •••••••• 
Carne de res, 100 Kilogramos ••• 

1826 

$ 8.00 
o.a? 
2.90 

26.00 
10.50 
2.25 

15.00 
20.00 

1899 

s 30.00 
2.12 
li-.66 

60.oo 
17.00 

li-.50 
l¡.Q.OO 
50.00 

.FU&lTE. El Porvenir de las Naciones Hispan2_ 
!mericanas 

En cuanto s loa salarios; el señor Bulnes, citando 
a don Luces Alemán, dice que éste en su obra "KUIOHIA -
SOBRE LA AGRIClfLTU!tA EN LA >lfil'UBLIOA", en 1886, asegure 
que el precio medio del salario del jornalero en México 
no ha cambiado durante los últimos 80 años, sin der más 
datos, Posteriormente, en el mismo año.de 1886, el s~ 

ñor Bulnes present6 a la Secretaria de Fomento, un estJ!. 
dio en el que dice que el jornal medio en México es de 
S 0.25 por d1a en cuanto ¿ue en los Estados Unidos ee -
de $ 1.50, y que para loe economistas, el trabajo del -
jornelero americano, valu•do en trigo, valia 15 veces -
más que el trabajo del jornalero mexicano¡ valuado en 
meiz, vale 12 veces m6s; valuado en mantea, vale 19 V,! 
ces mks. Asef!Ura adem6s, Que tomando como base el suel 
do del jornalero mexicano, y aplicando el 75:~ a la ali
mentaci6n y el 25~ al vestido, se podia afirmar que la 
potencia de adquisición de nuestro jornalero era 11¡. V,! 
ces menor que la del jornalero americano, o lo que es -
lo mismo, 11¡. dias de trabajo se le recompensaban a un 
trabajador mexicano, con las mercancias que obtenia un 
trabajador amerieano en un dia, puesto 1ue el americano 



aólo trabajaba diez horas diarias. 
As1, el hacendado mexicano dando 30 mil cargas de 

trigo anuales, tenia derecho a que trabajaran para su -
provecbo durante 300 dias ; mil mexicanos, nientras que 
el hacendado americano s6lo podia hacer trabejsr en el 
mismo tiempo y para el mismo porvecho s 200, lo que si¡¡; 
nificaba un regalo para el hacendado mexicano, del es-
fuerzo dia:rio de 2 eoo hombres. Estos cálculos ilumi-
nan basta el fondo el desequilibrio social imperante en 
esa é;i-oca. 

En cuanto al salario medio de la mujer del cru:ipo, 
el trabajo de nuestras indias, valuado en trigo y comp! 
rado con el valor del trabajo de la mujer lilllericana r~ 

sulta 125 veces menor, De esta forma, pare aprovechar
se del esfuerzo de 2 millones de jornaleros mexicanos, 
el hacendado mexicano s6lo necesitaba darles por año 
de ;oo dias útiles, 20 millones de cargas de trigo anu_! 
les; mientras que el agricultor americano s6lo podrá 
hacer trabajar a 133 333 por igual cantidad de trigo. 

Esta era la situación del jornalero mexicano sl 
finalizar la primera época del gobierno de Tuxtepec, d.!! 
rante el cual se inici6 la politica de la administra--
ci6n del general Diez, que había de producir el desarra 
llo material del país en provecho de unos cuantos priv! 
leBiados, y babia de aumentar el desvalimiento y la mi
seria de la grán mayoría del pueblo mexicano, compuesta 
de jornaleros, tanto de los ca:npos como de las ciudades. 

Pasemos ahora a examinar la situaci6n del trabaja
dor mexicano durante la época de mayor esplendor del g2 
bierno del general D1sz. 

El licenciado Toribio Esquivel Obregón, en su obra 
d'>nominada "lNFLIJ.l>liCIA DE iil:JrJulA '! .LO.O ES'.f!AOO., UtUJlOS -
SOBRE llEXICO", nos pro¡¡orciona datos sobre los precios 
de 1792, tomados de una relación formulada en cumpli--
mien to de la orde11 del Virrey de la Nueva España; de -



1891, de los datos de la Secretaria de Fomento y de 
1906, también de la misma Secretaria. 

H ~ a e A d e I A s 

Arroz, 100 Kgs ........... .. 
Azúcar, 100 Kgs •••••••••••• 
Harina, 100 Kgs,. ......... . 
Ma1z, hectolitro ••••••••••• 
Trigo, 100 Kgs ............ . 
Frijol, 100 Kgs •••••••••••• 
Chile, 100 Kgs ••••••••••••• 
Cacao, Soconusco, 100 Kgs •• 

1792 

s 7.60 
3().40 

2.71 
1.75 
1.80 
1.63 

26.08 
162.75 

1891 

s 12.87 
17.43 
10.87 
2.50 
5.09 
6.61 

27.13 

1906 

s 13.32 
23.00 
21.89 
4.89 

10.17 
10.84 
57.94 

160.45 

.i?UBl'iTB. Memoria sobre la Agricultura en la Repúblj, 
ca, (de don Lucas Alamán) 

En cuanto a los salarios, el señor Esquivel presell 
ta una tabla de promedios por Estado, en los años de 
1690 y 1691 1 que segÚn él no ha su!rido diferencias pe~ 
ceptibles hasta 1906, ,a no ser en las nuevas industrias, 
que por su número no afectan el promedio general. 

J;;bTAll06 

Aguascalientes •••••••••••••••••••••• 
Baja Csli!ornis ................... .. 
Chiapas ....... , ••• ,,••••••• ...... ,., 
Chihuahua ••••••••••••••••••••.•••••• 
Coahuila .••••••••••.•••••.••••.••••• 
Guanajusto .................. , ••••••• 
Hidalgo ••••••••••••••••••••••••••••• 
Jalisco ••••• , ...................... . 
Michoacé.n ........................... . 
Mhxico: ••••••••••••••••••••••••••••• 
Oaxaca ••• •••••••••.•• , ••••••••• · ••••• 
Puebla ............................. . 
1uerétaro ................. ,., ••••••• 
Sonora ••.•........•••••••••••••••••• 
Veracruz •.••..•••..•••.•••....•••••. 
Zacatecas ••.•.••••••••••.•.•.•.•• ••• 

Promedio general •. , • • • • . . •.•••••••• 

Jornal 
medio 

11 0.31 
0.72 
0.30 
0.63 
0.52 
0.31 
0.27 
0.37 
r,.31 
0.32 
0.23 
0.31 
0.31 
0.67 
0.43 
0,40 

0,425 
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mas Agrlcolas e Industriales de México. 

Resulta pues, que el jornalero de la ~poca Virrey
nal, con el producto de 250 diaa de trabajo, podia com
prar 35,71 hectolitros de ma1z; en 1891, s6lo podS.a CO.!!! 

prar 30 hectolitros; y en 1908, ya solamente 23.51 hec
tolitros. En 1792, podia comprar 23 medidas de 100 Ki
logramos de harina; en 1891, 9,71¡ y en 1908 ya solame~ 
te pod1a comprar 5.25 medidas. 

El licenciado Esquivel Obreg6n publicó en el maga
zine de M6xico denominado Cosmos, un estudio en el que 
dec1a que comparando los precios de varios articulos de 
primera necesidad en el año de 1886, con los de 1909, -
según datos de LA ~~A hl:a(0Ai~'l'll., presenta lea ai---
guientes aterradoras cifras. 

MJLl(C.ll'ICIAS 

Algod6n, Quintal ............... .. 
Arroz .•.••••••.••.••..•.••••••• ,. 
Azúcar prieta, quintal •••.••••••• 
Chile colorado ....... , ••••••••.•• 
Frijol, carga ................... . 
Frijol parral eño, carga, , •• , ••• , , 
Frijol negro, carga ••••••••• , .... 
Garbanzo, carga •••••.....•• •••• , , 
Manteca, arroba ••...••••..•..••.• 
Maiz, quintal ••.•.• , .....••••• ,,, 

b'Uci•'~E. La Semana Mercantil, 

1886 

s 18,00 
4.75 
1,88 
;¡,75 

13,50 
13.00 

9,00 
8,50 
3.50 
3.75 

1909 

1 25.00 
11.56 

2.50 
34 •• ;o 
21.00 
27,00 
19.00 
18.00 

7,25 
8.25 

Mientras as1 aumentaba el precio de lo indispensa
ble, los jornales en una gran parte de la !'lesa Central 
permanecian estaticos, tal como se hallaban hacia 50 -
años; y donde mejoraran, no por eso alcanzan en la agri 
cultura más de un 25% a un 30~ de lo que eran antes, e; 
tanto que el lujo y las comodidades de la vida moderna 



hacen nacer por todas partes, necesidades ceda ves más 

imposibles de saciar. 
El licenciado don Ellrique !'.artinez Sobral, profe-

sor de Economia Política en la Escuela de Jurispruden-
cia de I•iéxico, realiz6 un análisis de los trabajos de -
una de las subcomisiones en que se dividia la Comisi6n 
Monetaria, encar&ada de estudiar la reforma de 1905; en 
él, dice ~ue los jornales y los sueldos no se habisn 
elevado, al menos de un modo proporcional y paralelo, -
en todas las regiones de la República y en todas las m_! 
nifestaciones de la actividad humana. 

Agrega que ciertos jornales agricolas, como los 
del cultivo del azúcar y el caté, manifestaban alza¡ 
pero ni tal fen6meno se presentaba ea todo el pais, ni 
todos los cultivos lo habian presentado. En México, en 
la Mesa Central el jornal agricola no habia aumentado -
gran cosa, en cembio, en las plantaciones de henequen -
se consideraba que los salarios se habian duplicado y -
en algunos casos hasta triplicado. Por lo que mira a -
los salarios en las minas, la subcomisi6n estimaba su -
alza en un 27%. Respecto de los demás ramos agricolas, 
el dictamen carece de porcentaje. En los jornales de -
la industria la subcomisi6c observa un aumento de sala
rios gradual y perceptible, especialmente en lo relati 
vo a ciertos trabajos que requieren inteligencia¡ en 
cambio, el trabajo rutinario se~uia pagá.cdose a bajo -
precio. Hacia notar la subcomisi6n que ciertas alzas -
de salarios producidas entre otras circunstancias por 
la de pagarse el mismo salario en moneda extranjera, SÉ 
lo favorecin a los obreros extranjeros importados por -
las empresas. En cuanto a los artesanos independientes, 
la subcomisión creia que sus ganancias habian progresa
do. No ter~ina el escueto dictamen sin la aclaración -
de ser imposible reducir a cifras sus apreciaciones¡ y 
afirroar la existencia de un gran variante de salarios -



en las distintas zonas del pais. 
Se encargó la subc~~isión en se~uida de decirnos -

que el costo ie ls ~rida, en moneda mexicana, había au-
:nentado consi1~rablemente e" el periodo comprendido 
entre 1877 y 1902, y que estos aumentos vinieron a nulj. 
!icar totalmente las alzas de salarios encontrados una 
que otra vez por la propia subcomisión. En cambio la -
moneda nacional, en los últimos 20 años, había venido -
perdiendo paulatinamente su poder liberatorio, 

Se advierte pues, a juzgar por la comparaci6n en
tre las conclusiones de la Comisi6n Monetaria y los d,! 
tos allegados por la Secretaria de Hacienda, que no s.2, 
lo no habia habido sumen to de salario en muc·nas in:lus-
trias, sino que en gran parte o la totalidad de los a~ 

mentes en aquellas en que los hubo, habia sido consumi
do por los aumentos en el costo de le vida • Estas coa 
clusiones, sin embargo, no pueien generalizarse porqu~ 

los datos relativos al crecimiento del costo de la vida 
se refieren exclusivamente al Distrito Federal, y es 
muy posible que en algunas partes de la República la -
vida costara'menoe, pero hebia otras, como el Estado de 
Yucatán, por ejemplo, donde a todas luces parece que 
era de los extremos opuestos más elevados, 

Contrayéndonos a las clases humildes de la capital 
vemos que los aumentos mbs considerables en el costo de 
la vida, versan precisamente sobre aquellos articules -
que el pueblo consume JObs; la habitación, el maiz, el -
frijol, etcetera, 

Si hemos de atenernos a las conclusiones de la Co
misión Monetaria, debe afirmarse que, en tesis general, 
en Héxico habla disminuido el salario real, Esta con-
clusión se in1pone de un modo general si se atiende a le 
depreciaci6n sufri1a por nuestra moneda y si fijemos la 
atención en la circunstancia de que los sueldos de go
bierno, tampoco habian subido proporcional~ente a la 



depreciaci6n. 
Nada diferente se puede decir de los salarios cam

pesinos, los que según se sebe, solia haberlos verdade
ramente miserables, como que en algunas ocasiones no 
llegaba ni a SO centavos. El licenciado Carlos Robles, 
en su memorfuldum sobre los Bancos Refaccionarios, publ! 
cado por la Secretaria de Hacienda, afirma que el sala
rio en los cam;os, no sirve para cubrir ni aún las nec~ 
sidades más apremiantes. Esto es r6cil de comprender , 
sabiendo que, según algunos informes que hemos tenido a 
la vista, los salarios agricolas en el Estado de Ohihu~ 
hua, por ejemplo, eran: máximo para hombres, S 1.25, p~ 
ra mujeres, S 0.75; minimo para hombres, ~ 0.50; para -
mujeres, S 0.12. 

Esta era la si tuaci6n pre-revolucionaria, como ·se 
observa hasta este punto, los datos encontrados y ex--
puestos son confusos, e incluso no coinciden los que 
fueron tomarlos de unas ruentes, con loe que fueron tom~ 
dos de otras, siendo de las mismas épocas, tal vez, por 
la gran variedad de salarios existentes en la República 
y la enorme desorganizaci6n en los mismos. 

El señor don Jesus Silva Herzog, reali w un estu-
dio m6s sistematizado y ordenado de los salarios, y de 
los precios de los productos de primera necesidad, que 
comprende los quinquenios de 1908 a 1912 y de 1925 a 
1929. En él, presenta una serie de datos sobre los s~ 

larios que se paGaban en el pais, en los distintos of! 
cios, empleos y profesiones existentes en las diversas 
industrias, en dichos quin1uenios. 

Haciendo la aclaraci6n de ~ue por la escasez de d~ 
tos históricos, y la falta de cooperación de los empre
sarios mexicanos, el trabajo est6 lejos de ser todo lo 
preciso que H hubiera deseado, en su obra "LOS SALA-
.t!IOS :C LA EHl?RF.SA DE LOS l'El!ROCArulILl>S NACIONALES DE -

MUICO", señala .los salarios que se pagaban en los qui!!. 
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quenios mencionados, en varias empresas industriales y 
agricolss, de les que s6lo se mencionarán algunas de 
les más representativas, por ser imposible citarlas to 
das; asi como los precios de algunos de los articulos 
más indispensables, que también nos proporcione en la 
misma obre. 

Inicia con los ingenios azucareros, y presenta los 
siguientes datos del quinquenio de 1908 a 1912, 

De todos los ingenios azucareros de la República -
se obtuvieron los salarios minimos y mb.ximos que se P! 
garon, resultando lo siguiente, 

D E a I G N A e I o N 

Administradores •••••••••••••••• 
Bodegueros ....... ,.., ......... . 
Cajeros, ••• , •••• ,, •• ,,,,,,.,,,, 
Caporales •••••••••••••••••••••• 
Destiladores alcoholeros ••••••• 
Empleados Oficina,,,,,,,,,,,,,, 
r1ayordomos ••••••••••••••••••••• 
Mecinicos •••••.•.•••...•••••••• 
l·lédicos •••..•.•.•.••••••••••••• 
Mozos •••••••••••••••••••••••••• 
Profesores •••••.•••••••.••••••• 
Quimicos azucareros •••••••••••• 
Rayadores ..................... . 
Tacheros ••••••...•••••.•••.•••• 
Tenedores de libros •••••.•••••• 
Tomadores de tiempo •••••••••••• 
Vigilantes •• , • , •• , , ••• , , • , , , • , • 

Minimo 

s ?5.00 
60.00 

100.00 
15.00 
50.00 
~.oo 
~.oo 
80.00 
50.00 
;o.oo 
50.00 
~.oo 
22.50 
70.<lO 
50.00 

150.00 
22.50 

Mb.ximo 

s ~.oo 
100.00 
150.00 
60,00 

400.00 
150.00 

75.00 
250.00 
100.00 
~.oo 
so.oc 

600.00 
45.00 

100.00 
200.00 
150.00 
60,00 

FUErlTE, Datos recabedos en los propios Ingenios 
mediante cuestionarios. 

Como podemos observar, los salarios más altos en
tre los empleados eran los de bodegueros, administrad~ 

res, cajeros, mecánicos, ~uimicos azucareros, tacheros 
y tomadores de tiempo, obteniendo todos los demás pues
tos un salario menor a S 60,00, 



D E 6 I G ~ A C I O " 

Albañiles •••••••••••••••••••••• 
Basculeros •....•.•...•..••••.. • 
Carpinteros .•.•.••.•••..••••••• 
Fogoneros ••.••.•.•• , ••..•.••••. 
Herreros ••••..•••..•..•.••••••. 
Maquinistas ••••••••••••••••.••• 
Obreros no calificados ••••••••• 
Obreros ingenio •••.•••••••••••• 
Peones •••••..••••.•.•...••••••• 
Regadores •••••••••••••••••••••• 
Trapicheros •...• ......... , .•••.• 
Tripleros •••••••••••••••••••••• 

Minimo 

. $ 1.50 
0.75 
1.50 
2.50 
1.50 
2.00 
1.00 
1.00 
o.:;o 
0.75 
o.:;o 
1.75 

Mrucimo 

$ 2.50 
1.00 
2.00 
2.50 
1.50 
2.50 
3.00 
2.50 
2.25 
1.00 
o.:;o 
2.00 

FUJ!;.'l'fE. Datos recabados en los propios ingenios 
mediante cuestionarios. 

Los salarios más altos entre los obreros de los In 
genios Azucareros que percib1an los salarios mínimos, -
eran los de los fogoneros, que ganaban S 2.50; cuando -
que un obrero no calificado, ganando el salario máximo 
percibia s 3.00, que multiplicado por 30 dies del mes -
daban S 90.00¡ esto representaba S 40.00 más de los 
sueldos minimos que ganaban los m~dicos' o los profeso-
res, trabajos que requieren hoy, y re~uerian entonces -
mayor preparación academiCa. 

Tratándose de la mineria, la industri más importan 
te del pais, el promedio de sueldos en toda la Repúbli
ca, tanto de empleados corno de obreros, en la época que 
nos ocupa, era el siguiente. 

D E S I G N A C I O N 

Director General . •••.•••••••••••••••• 
Superintendente General •••••••••••••• 
Escribientes. Cat. (B) •••••••••••••• 

A;~:E~g~s~:~,ñiCOS;;::::::::::::::::: 
Rayadores ••••••••••••••••••••••••••• 
Ingenieros de minas ••••••• ~··•••••••• 

Sueldo mensual 

1,000.00 
400.00 
101¡..00 

~3:28 
120.00 

~ºº·ºº 
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Estos fueron todos los datos conseguidos aceres de 
los salarios de los empleados de las minas en la época 
estudiada, que como vemos son muy pocos. 

Ahora bién, el promedio de los sueldos diarios de 
los obreros de las minas fueron los siguientes. 

DESIG.NACIO~ Salario 

Ademadores.................................... $ 
Albañiles .....• , ••••••...••..•••••..•. • ••••. •• 
Agusadores, ••••••.•.•••••••••• ~·. ••'• •· •• ~., ! , •• ,·. 
"Bomberos • ••••••••••••••••••••• ; • • • •· • • • • • • • • •· ~ ·• 

g~~;n~~~~iii~~:::::::::::::::: ::-::e;:;~:~':::.: 
~:~~~i~i~~;:~::::::::::: :.: : : :': :ff:':·f{:;:;f: :: : 

~f Jiililfülj)tj j ~ j j ;¡¡ ;¡~~1f 1.l'}l\¡ ¡¡ 
Pail eros • •••••••••• , ••• -. ;• ·~ ·.--~ .. ~ -~-~'-;~i'~! ~; :--~-~ ~ .~. ·_. ~·, ,: • 
Pintores ••..•.•.....•.• •··,,.-.·-,'~'~;',·;;'~·,'•-~~-~-~ ••••• 
Peones •••••••• ••••••• ~--., ~".; .:· ..... ~; ': ~:~··;.:. ~-··,, ••••• , •• 
Sotamineros • •.••••••••• ._-.~º. -.; ~~;;~· •.•. ,~--~,. ,\ •. .:·, ••• ~ 
Torneros .•.••••..••• ••• ~ •· •• · ·.--.· ¡·~· ~·-.'~: ••. ~ ~ •• ~ ••••• 
Tu.beros ..••••••.•••••• -.-•• •e·~ •• .' ••• •.·-••••••• -.•• 
Veladores •••••.••••..••••••• e •• -•• -••••••••••• ~. 
Wincheros ••••••.•••..••.•••••..•••.••••••• ~ ••• 

l'tlEii'IE. Documentos de diversas Industrias 
mineras. 

1.82 
2.00 
2.10 
2.31 
2.60 
2.55 
2.50 
2.58 
0.80 
1.84 
2.10 
4.00 
3.55 
2.60 
2.00 
1.00 
4.00 
3.55 
2.10 
1.80 
2.00 

En cuanto a la situaci6n de los salarios de los d! 
terentes trabajadores agricolas, debido a la imposibil! 
dad de obtener información completa sobre el particular 
para todo el país, se seleccionat"on regiones comprendi
das a lo largo de los ferrocarriles de una extensi6n 
aproximada de 50 Kilómetros, con datos de la Dirección 
General de Agricultura, dependiente de la Secretaría 
del mismo nombre, proporcionados por sus agr6nomos, con 
formularios especialmente para recabar datos relativos. 



Los datos recabados carecen del valor que pudieran 
tener los de un carácter estrictamente estadístico, ea 
decir, 1ue no existiendo en muchas de las explotaciones 
agricolas presupuestos, listas de raya u otra clase de 
memorias que hubieren registrado en el pasado y regia-
tren en el presente el monto de los sueldos de los tra
bajadores agrícolas, éstos se obtubieron en varios ca-
sos por simple intormaci6n personal, recabada por los -
agrónomos regionales y Agentes de Intormaci6n y Propa-
ganda Agrícola, y sólo por lo que se refiere a pagos en 
moneda, puesto que acostumbr6ndose el pago de salario -
complementario en especie, debia considerarse su valor 
en promedio en cada una de las regiones consideradas, -
lo 1ue era poco posible de lograr. 

Teniendo en cuenta la extensión de la República y 
como consecuencia la diferente situación económica de 
las diversas explotaciones agricolas situadas en regio
nes muy distintas unas de otras, cosa que determine ve 
riaciones considerables en los salarios, lo cual impid; 
establecer un promedio que diera idea general aproxima
da de la situación media de los salario~, se sdopt6 la 
clasiricaci6n que la Direcci6n General de Agricultura -
ha hecho del pais, dividi~ndolo en las siguientes zonas. 

Zona del Norte; que comprende los Estados de Coa-
huila, Chihuahua, Durango, Nuevo Le6n, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecaa. 

Zona del Golfo; que comprende los Estados de Camp~ 
che, .;¡uintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Zona Pacifico ~orte¡ que comprende los Estados de 
Baja California, Naysrit, Sinaloa, Sonora. 

Zona Pacifico Sur; comprende los Estados de Colima, 
Chiapas, Guerrero y Oaxsca. 

Zona del Centro; comprende los Estados de Aguasca
lientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
México, MichoacW., Morelos, Puebla, y Querétaro. 
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Para cada una de ellas se dan los datos obtenidos 
diferenciando al personal en empleados y servidumbre 
que usualmente distrutaban de sueldo mensual y en obre
ros y peones 1ue, en lo general, se pagaban en forma de 
jornal o sueldo diario. 

Zona Norte• 

Los sueldos mensuales pagados s los empleados y 
servidumbre de las explotaciones egricoles en el quin-
quenio de 1906 e 1912, fueron como sigue. 

D.StiIGILlCION 

Administredorea ••••••••••••••••• 
Escribientes •••••••••••••••••••• 
Mayordomos ••••••• ••••••••••••••• 
Rayadorea ••.•••••••••••••••••••• 
Caporslas ••••••••••••••••••••••• 
Trojeros .•••••••••••••••••••.••• 
Va1ueros •••••••••••••••••••••••• 

Minimo 

s 37.50 
15.00 
6.50 

15.00 
?.50 
a.oo 
?.50 

MAximo 

s 300.00 
?5.00 
90.99 

100.00 
60.00 
60.00 
55.50 

Los salarios diarios o jornales pagados a los obr~ 
ros y peones en la zona a que estamos haciendo referen
cia, durante el mismo periodo, fueron los siguientes. 

Albañiles ••••••••••••••••••••••• 
Car pin teros • ••••••.•..••••••.••• 
Herreros ••...•.•..•..•.••••••••• 
Ma1uinistas ••••••••••••••••••••• 
Mecánicos ••..•••••••••••••••..•• 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 
Peones menores •••••••••••••••••• 

Zona del Golfo. 

Minimo 

5 1.23 
1.00 
0.30 
1.66 
2.00 
0.16 
0.16 

Máximo 

s 2.50 
1.50 
1.50 
2.00 
3.33 
1.50 
0.35 

Los informes obtenidos respecto de esta zona son -
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muy escasos, pero se presentan en seguida los recavados; 
los sueldos mensuales pagados a los empleados y servi
dumbre en el periodo estudiado, en esta zona tueron. 

DESIGliACIOli 

Administradores ••••••••••••••••• 
Administradores Segundos •••••••• 
Mayordomo a ••••••••••••••••••• , •• 

·Vaqueros •••••••••••••••••••••••• 

Minimo 

s 40.00 
50.00 
45.00 
15.00 

M6.xi110 

s 290.00 
?5.00 

105.00 
150.00 

Los salarios diarios pagados a los obreros 1 peo-
nea eran los siguientes. 

Albañiles ••••••••••••••••••••••• 
Carpinteros ••••••••••••••••••••• 
Pogoneros ••••••••••••••••••••••• 
Meeé.nicos ••••••••••••••••••••••• 
Maquinistas ••••••••••• ~ ••••••••• 
Panaderos, .•••• , •••• ,,, ••••• ,••• 
Poceros, •• , •• , •••••••••••••••••. 
Peones •••••••••••••••••.•••••••• 

Zona Pacitico Norte · 

Minimo 

s 0.66 
o.66 
o.66 
1.00 
1.00 
0.30 
1.66 
o.so 

Máximo 

s 2.00 
2.00 
o.a3 
2.00 
1.66 
0.30 
2.00 
2.50 

Los informes obtenidos en relaci6n a esta zona, 
también tueron poco numerosos, siendo loa sueldos men-
suales pegados a los empleados y servidumbre los que 
siguen, 

D E S I ~ li A C I O li 

Administradores ••••••••••••••••• 
Dependientes •••••••••••••••••••• 
Mayordomos •••••••••••••••• •••••• 
Rayadores ••••••••••••••••••••••• 
Caporales ••••••••••••••••••• •••• 
Vaqueros •••••••• .; ••••••••••••••• 

Minimo 

s 30.00 
50.00 
15.00 
45.00 
15.00 
9.oa 

M8ximo 

1 200.00 
50.00 

100.00 
90.00 
20.00 
45.00 



Por cuanto al jor!lal pagado a los obreros y peones 
por día, en esta zona fueron los siguientes. 

D A ~ I G li A O I O li 

Cart>interos .................. ,, • 
Herreros .•••... •••• ..•.••.•••••• 
Meclnicos ...................... . 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 

Zona Pacifico Bur, 

.DJi;l>IGliACIOll 

Administradores,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Escribientes •••••••••••••••••••• 
Mayordomos ..................... . 
Rayadores ••••• , •• ,, ••••••••••••• 
Tenedores de libros ••••••••••••• 
Caporales ••••••••••••••••••••••• 
Trojeros ....................... . 
Vaqueros •••••••••••••••••••••••• 
Veladores ••••••••••••••••••••••• 

Hinimo 

• 1.66 
1.66 
5.00 
0.37 

Hinimo 

s 40,00 
15.00 
20.00 
20.00 

150.00· 
15.00 
20.00 
9.00 

25.00 

Hb:imo 

s 1,66 
1,66 
5.00 
1.50 

Mhimo 

11 200.00 
45.00 
75.00 
55.00 

150.00 
25.00 
45.00 
18.00 
30.00 

Por lo que respecta a los salarios diarios de los 
obreros y peones fueron. 

D~~I\l!iAOIO!i 

Fabricantes de panela, •••••••••• s 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 
Peones menores y mujeres •••••••• 

Kinimo 

0.47 
0.23 
0.13 

Hbximo 

¡¡ 1.16 
0.86 
0.75 

~ienos numerosos los informes obtenidos para esta -
Zona del Pacifico Sur, incluyeron solamente los Estados 
de Colima, Oaxaca y Chiapas, 

Zona del Centro. 

Es la zona m~s poblada en nuestro país, y lo era -



entonces, la que cuenta con mayor extensi6n de vias f,!. 

rrocarrileras y por lo tanto, de la que se obtubieron -
mayor número de informes. 

Los sueldos pagados a los empleados y servidumbre 
tueron. 

D ~ S I G N A C I O N 

Administradores Generales ••••••• 
Administradores ••••••••••••••••• 
Escribientes •••••••••••••••••••• 
Ma1ordomoa •••••••••••••••••••••• 
Ra7adores •• ••••••••••••••••••••• 
Tenedores de libros ••••••••••••• 
Caporales ••••••••••••••••••••••• 
Trojeros •••••••••••••••••••••••• 
Vaqueros ••••••••••••..•• • ••• •••. 

Minimo 

s 600.00 
16.00 
15.00 
11.25 
7,50 

40.00 
7.00 
7,50 
9.00 

Muimo 

s 833.00 
400,00 
125.00 
100,00 
90.00 

300,00 
50.00 
80.00 
27.00 

Los obreros y peones de las explotaciones agrico-
las correspondientes a esta zona disfrutaron de los 
jornales siguientes. 

D A S I ~ N A C I O N 

Albañiles ••••••••••••••••••••••• 
Carpinteros ••••••••••••••••••••• 
Herreros ••••••.••••••••••••••••• 
Mec6nicos ••••••••••••••••••••••• 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 
Peonea menores •••••••••••••••••• 
Peones mujeres •••••••••••••••••• 

M!.nimo 

s 1.00 
0.60 
o.60 
6.00 
0.25 
0.10 
0.22 

M6.ximo 

11 1.50 
0,75 
0,75 
6,00 
1.25 
0,67 
0.37 

Como observaci6n general de los datos expresados -
en les enter~ores tablas, puede decirse que los sala--
rios sgricolss no sumen taban en la misma proporción Bi 
no en une sensiblemente interior e le de otra clase de 
explotaciones. 

Esta era la situación aproximada en cuanto a sala
rios en el quinquenio de 1908 a 1912, pues el mismo don 
Jesús Silva nos ~vierte que los datos reportados sólo 



pueden der una idea aproximada de la condici6n de los 
salarios agricolas pagados por les explotaciones situ,! 
das a lo largo de las v1as ferrocarrileras en nuestro 
pa1s y de ninguna manera revelan la situaci6n general -
de loa salarios en cada una de las zonas consideradas, 
de acuerdo con la divisi6n hecha en nuestro pala por la 
Direcci6n General de Agricultura. Si, pues, deben co,a 
siderarse deficientes e incompletos. 

En cuanto a los precios de los productos, sar1a de 
posit~vs utilidad para este trabajo poder determinar de 
manera precisa el alza del salario real, por desgracie, 
no existe en M6xico un indice del costo de la vida, y -
los datos de precios son escasos, sobre todo en ls 6p.!!, 
ca pre-revolucionaria. En cuanto a este punto, el se
ñor Silva Her1og nos proporciona datos sobre precios de 
algunos srt1culos, en el periodo anterior a la revolu-
ci6n, tomados de le "Nota de Precios de Art1culos de M~ 
yor Consumo" 1 bolet1n trimestral que edi t6 la Secreta-
ria de Fomento, Colonizaci6n e Industrie, datos que se 
insertan en la siguiente tabla, como promedio de pre-
cios al menudeo, en centavos por Kilogramo, de varios -
articulos de primera necesidad, en los lugares que se 
expreesn, correspondientes a los siios de 1907 y 1908. 

LUGAili:S Arroz Azúcar Caté Carne de 
res 

Aguaecalientes, Ags. 33 24 59 30 
Chihuahua, Chih ••••• 24 64 26 
Chilpancingo, Gro ••• 29 36 78 29 
Durnngo, Dgo •.•••••• 32 26 61 26 
Guanajuato, Gto ••••• 24 29 72 34 
Guadalajara, Jal •••• 28 25 57 29 
La Paz, Baja c •••.•• 26 25 71 64 
Mérida, Yuc ••••••••• 34 20 62 120 
México, D. P •••••••• 25 22 56 30 
Morelia, Mich ••••••• 24 24 54 28 
Puebla, Pue ••••••••• 22 19 50 33 
Querétaro, ~ro •••••• 26 25 62 52 
Sal tillo, Coah •••••• 23 55 



LUG4li.5S Arroz Azúcar 

Tepic, Nsy •••••••••• 
Toluca, Méx ••••••••• 

LUGAlililS Cbil• 
ancho 

Aguascalientes, Ags. 54 
Chihuahua, Chih..... 102 
Chilpancingo, Gro... 130 
Durango, Dgo. • • • • • • • 47 
Guanajusto, Gto..... 84 
Guadalajara, Jal.. •• 75 
La Paz, Baja c...... 90 
Mérida, Yuc. ........ 86 
México, D. P........ 53 
Morelia, Mich.. •• • • • 96 
Puebla, Pue......... 53 
Querétaro, Qro...... 64 
Saltillo, Coab •••••• 
Tepic, Nay.......... 60 
Toluca, Méx ••••••••• 

Harina 

20 
19 
41 
21 
24 
18 
25 
25 
20 
24 
19 
19 
22 
28 
23 

Caté 

54 
61 

Prijol 

13 

16 
11 
1~ 
10 
29 
28 
16 
16 
15 
14 
12 
16 
17 

46 

Carne de 
res 

38 

Mah 

5 
8 
7 
4 
5 
6 
9 

7 
6 
7 
5 
6 

6 

Los datos de las Ciudades de Chihuahua, Chilpanci~ 
go, Guadslajera, La Paz, Mérida, Morelis 1 Tepic, co-
rresponden al semestre de julio a dicie~bre de 1907; 
los de Aguaacelientes, Durango, Guanajuato, Puebla, QU! 
rétaro, Saltillo y Tcluca, al trimestre de abril a ju
nio de 1908; y los de Hltxico, D. F. a todo el aao tam
bi6n de 1908. Estos últimos datos fueron tomados del -
Bolet1n Financiero y Minero de esta Ciudad, debido a -
que no aparecen en la publicaci6n de la Secretaria de 
Fomento a que se hace referencia. Ademhs es convenien
te aclarar que se hizo necesario tomar distintos peri
odos de tiempo con el objeto de presentar los precios -
de los erticulos que se señalan en el mayor número de 
Ciudades posible, ya que en nin~Wlo de los boletines -
precisados aparece separadamente toda le informsci6n -
pres en tsda. 

Por otra parte, bueno es también informar que en -



las tuentes de donde .tueron tomados estos datos los pr.!! 
cios estlin al ma¡oreo y que son presentados al 1Denudeo, 
previo aumento del 20~ sobre el valor que tenlan anota
do, por ser esta ls ganancia que geaer&lraente calcula
ban los comerciantes de abarrotes de aquella época, 

Es notoria la diferencia en el precio de los arti
culo& en las distintas Ciudades de la República en las 
mis1Das o parecidas techas, bey casos en que esta dife
rencia es notable, co1Do en el caso de la carne de res, 
que en 1906 tenia un precio en Dursngo de 5 0,26, y en 
Mérida de S 1.20; el chile ancho, de 5 0.54 en Aguaaca
lientes y de S 1,30 en Cbilpancingo; el de la harina, -
de ll 0,18 en Guadalejera y de S 0,41 en Chilpancingo¡ -
el del trijol, de $0,10 en Guadalajara y de 0.29 en La 
Paz, B. C,, y el del IDd.z, de S 0.04 en Durango y de -
S 0,09 también en La Paz, B. C, 

J;Zi cuanto al Distrito Federal, tal vez por ser ª.!! 
ta la Ciudad m&s importante de la República, se cuenta 
con mayor información sobre los precios por mayor nÚID.!! 
ro de art1culos, los que se presentan a continuación. 

4.ti·]ICULO.f; 

Aceite de ajonjol1 •••••• 
Arroz ••••••••• , ........ . 
Azúcar •••••••••••••••••• 
Cacao .•••.•••••••••••••• 
Café ................... . 
Carne de carnero •••••••• 
Carne de cerdo •.•••••••• 
Carne de res ........... . 
Chile ••••.•••••••••••••• 
Frijol ................. . 
Garbanzo •••••••••••• •••• 
Haba •••••••••••••••••••• 
Harina ••.••••••••••••••• 
Jab6n •••••••••• ••••• •••. 
Lenteja ................ . 
Ha1z •••••••••••••••••••• 
Manteca ••••••••••••••••• 

1908 

25 
25 
22 

145 

~ 
38 
30 
62 
16 
30 
14 
20 
31 
21 
? 

?6 

1909 

4? 
26 
22 

162 
56 
35 
43 
29 
?8 
1? 
30 

21 
31 
25 

8 
85 

1910 

54 
26 
21 

158 
60 
34 
?3 
26 

101 
20 
28 
14 
21 
34 
20 
9 

97 



A R 'r I C U L O S 1908 

Queso,.................. 99 
Sal •••.•••••••••••• ••••• 4 

1909 

95 
13 

1910 

111 
16 

Los anteriores productos, se presentan al menudeo 
y en centavos por Kilogramo, por considerar que ea la -
manera en que los trabajadores les adquieren. 

Debido a la gran variedad y diferencia de precios 
de J,_os productos en las diferentes zonas de la Repúbli
ca, seria imposible presentar un promedio que diere une 
idea del costo de la vida en la 6poca anterior a la r.! 
voluci6n, que sirviera para todo el país, pero tal vez 
sacando un promedio del Distrito Federal, por ser la 
Ciudad de la que se cuentan mayor número de datos, nos 
diera idea aproximada, tomando en cuenta las costumbres 
y la dieta de la familia mexicana, 

Considerando una familia promedio de cinco perso-
nas que requiere aproximadamente para su sostenimiento 
de loa siguientes productos b&aicos por semana. 

PllODUC'rOS 

Arroz ••••••••••••••••••••••• 
Azúcar •••••••••••••••••••••• 
Cafb, ..................... .. 
Carne de carnero •••••••••••• 
Carne de cerdo ••.••••••••••• 
Carne de res •••.•••••.•.••.• 
Chile ..................... .. 
Frijol. ................... .. 
Garbanzo .................. .. 
Jab6n ...................... . 
Lenteja ••••••••••••••••••••• 
Maiz •••••••••••••••••••••••• 
Manteca .................... . 
Queso •••••••••••••••••• ,, ••• 
Sal. ....................... . 

Cantidad 

1 Kg. 
1 Kg. 
1/2 Kg. 
1/2 Kg 
1/2 Kg 
1/2 Kg. 
1 Kg. 
2 Kg. 
1/4 Kg. 
; Pzas. 
1/4 Kg. 
10 1/2 Kg. 
2 Kg. 
1/2 Kg. 
1/4 Kg. 

Total 

Precio 

1 0.25 
0.22 
0.28 
0.18 
0.19 
0.15 
0.62 
o.;2 
0.07 
0.9; 
0.05 
0.7; 
1.52 
0.49 
0.01 

s 6.01 
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El anterior presupuesto, sin contar otros artícu~ 
los, que no se mencionan por no contar con los datos, -
tales como verduras, frutos, leche, utencilios de coc,! 
na, leña, muebles (los más indispensables como mesa, s,i 
llas y cama, etc.), ropas, renta de casa, etcetera. 

Con lo anterior nos damos cuenta que para los obr.! 
ros y peones del Distrito Federal, era crítica le situ.! 
ci6n económica puesto que su salario no alcanzaba e c~ 
brir ni este presupuesto básico de alimentación. 

En cuanto a los empleados, vemos que el problema -
era menor, puesto que cuando menos su salario alcanzaba 
a cubrir su presupuesto de alimentación, vestido y babi 
taci6n, en la mayoria de los casos. 

Resumiendo, se puede decir que aún cuando los da~ 
tos históricos del salario en México, en la época pre
via a la revolución son escasos e imprecisos, los enco.e 
trados indican que era demasiado bajo, comparado con el 
sueldo que distrutabsn los trabajadores en otros países 
y aún con sus propias necesidades, debido a que había -
permanecido casi estático desde la época de la indepen
dencia; y el precio de las mercancías había aumentado, 
provocando esto una disminuci6n en el salario real del 
trabajador y aumentando el desequilibrio entre el sala
rio y el precio de los productos de primera necesidad. 
Esta era la situación en cuento a salarios y costo de 
la vida en la época estudiada, salario que por otro l.! 
do, cada día se veía mas deteriorado e insuficiente. 

B. Antecedentes posteriores e la 
Revoluci6n Mexicana. 

Posteriormente a la revoluci6n, nos encontramos 
con un salario real disminuido, y con un costo de la 
vida que seguía en aumento; la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, public6 un cuadro comparativo del -



costo de la vida en el Distrito Federal, tomando los d! 
tos correspondientes a los meses de enero de 1910 y de 
1918, resultando de éste que el costo de la vida obrera 
era de S 14.44 en 1910 y que en 1918 habie aumentado a 
S 24.42, habiéndose registrado un aumento apr6ximado de 
70 a 75•, lo que era causa de que la gran mayoria de 
los habitantes del pais estuvieran literalmente murieE 
do de hambre, ya que el eumento del precio de las mer
cencias de primera necesidad hacian insuficiente pare 
vivir, el salario bién corto del trabajador; puesto que 
se pretendia seguir pagando el mismo salario que entes 
de la revoluci6n, condenando al asalariado a vivir en -
le miseria y endeudados con el patr6n, puesto que el 
trtbejedor ordinariamente se veia obligado a pedir pe
queños prestemos y a comprar en las tiendas de raya, 
que no tenían otro objeto que obligar al trabajador a -
comprar a precios més altos, por las prohibiciones al 

comercio que regían en el interior de las haciendas. La 
teble anteriormente mencionade es la que econtinueci6n 
se presenta. 

A li T I C U L O ~ 

Masa •••••••••••••••••••••••••• 
Pan ••••••• •••••••••••••••••••• 
Frijol negro •••••••••••••••••• 
Arroz quebrado •••••••••••••••• 
Carne de res . .•.•.•••••...••.. 
Manteca ••••••••••••••••••••••• 
Cefé .••••••••••••••••••••••••• 
Leche ••••••••••••••••••••••••• 
Sal gruesa •••••••••••••••••••• 
Piloncillo •• : ••••••••••••••••• 
Azúcar grenulsda •••••••••••••• 
Carb6n •••••••••••••••••••••••• 
Leña •••••••••••••••••••••••••• 
Renta de casa • •••••••••••••••• 
Petr6leo •••••••••••••••••••••• 
Parerina •••••••••••••••••••••• 
Baño •••••••••• ••••••••••, ••••• 
Jab6n ••••••••••• : •• -•••• ; •••••• 

1910 

s 0.05 
0.32 
0.12 
0.15 
0.42 
0.60 
0.45 
0.15 
0.04 
0.17 
0.17 
o.o4 
0.02 
5.00 
0.12 
0.33 
0.50 
0.25 

1918 

0.22 
0.67 
0.45 
0.34 
0.60 
2.25 
0,43 
0.29 
0.09 
0.52 
0.74 
0.06 
0.03 
7.00 
0.19 
0.94 
0.50 
0.72 



Alt'rICULOl:i 

Manta (metro) •••.•••••• , •••••• 
Lona azul ................... .. 
Calzado ...................... . 

1910 

$ 0.14 
0.40 
5.00 

51 

1918 

s o.~o 
1.08 

. 7,00 

.li'U.till'r.t;, Bolet1n Trimestral No. ~. Vol. V, Proble-
•aa Agricolas e Industriales de México. 

El señor Alberto J. Pani, para dar una idea del n_! 
vel de vida de un trabajador en 1914, cita un ejemplo -
real, el del señor Agust1n L6pez, jornalero que trabaja 
en los jardines públicos de la Ciudad de México, y que 
tenia la superioridad sobre la dem~s gente de su clase 
de ser de costumbres morigeradas, componerse su familia 
tan s6lo de su esposa, su madre y él mismo; y de trab~ 

jar siempre, inclusive los domingos y dias !estivos, g~ 
nando S 0.75 diarios. Con los datos suministrados por 
la propia familia en octubre de 1914, se formó su pres.!:!. 
puesto doméstico semanario correspondiente a la época -
en que fueron tomados dichos datos, los que acontinue-
ci6n se presentan como antecedente de dicha época; el 
presupuesto es el siguiente: 

E G ll E ll O l:i 

ALIH:o;liTACION 

8 cuartillos de maiz ........................ .. 
2 cuartillos de frijol ...................... .. 
2 Kilogramos de carne .... , ................... . 
Chile ........................................ . 
Sal .......................................... . 
Azúcar •..••••.••••••••.•••••••••••••••••.••••• 
Leña y carbón ................................ . 
Pulque ....................................... .. 

s 1,04 
0,48 
0.70 
0,16 
0.11 
0.11 
0,60 
0.42 



RO~A 

2 metros de manta o percal ••.•••••••••••••••• 
Jab6n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Renta de casa•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peluquer1a. Se recorta el pelo cada tres 
semanas con un costo 5 0.20¡ el gasto 
semanario es, pues, de ........•....•..••••.• 

:;; U K A 

I 11 G ¡¡¡,;:;OS 

Gana semsnariamente, a raz6n de S o. 75 
diarios ........••...••.............••••.•••.• 

Saldo bebdomedario a su favor •••••••••••••••• 

52 

s 0.62 
0.25 
0.50 

0.07 

5.06 

s 5.25 

11 0.19 

El perfecto equilibrio de este presupuesto arroj"!! 
do un exedente de los ingresos sobre los egresos, que, 
apenas llege a diecinueve centavos semanarios, es de 
une significsci6n aterradora¡ una circunstancia que 
impida al jefe de le familia concurrir un s6lo die al -

trabajo, o que provoque un aumento en los gestos habi
tuales de la casa, une elévsci6n en los precios de los 
articules de primera necesidad; en suma, cualquiera es~ 
ea perturbadora, por pequeña que ses, del que resulta -
ser un equilibrio perfecto de un presupuesto tan exiguo, 
puede ser el origen de muchos sufrimientos. 

Por otro lado, retomando los datos suministrados -
por el señor Jes~s Silva Herzog; los que noe aporte de 
le ~poca pos-revolucionaria son los siguientes. 

Los salarios diarios pagados s loe obreros 1 pe2 
nea mexicanos en les zonas a que hace referencia, en el 
quinquenio de 1925 a 1929, fueron los que ee presentan 
acon tinusción. 



Zoos Norte. 

Albañiles ..................... .. 
Carpinteros •••••••••••••••••• ••• 
Herreros •••••••••••••••••••••••• 
Maquinistas ••••••••••••••••••••• 
Mec!nicos ••••••••••••••••••••••• 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 
Peones menores •••••••••••••••••• 

• 
Minimo 

2.50 
2.00 
0,60 
2,50 
;.oo 
0.25 
0.20 

53 

Máximo 

$ 5.00 
;.;; 
2,50 
;.oo 
5,ee 
2,50 
0.55 

Loe sueldos de los obreros y peones Do registraron 
en esta zona aumento mayor de 1~, con respecto el 
quinquenio de 19oe e 1912 y solamente los carpinteros y 
los herreros obtuvieron un aumento mayor de 1(}()jl, 

Zona del Golfo, 

D E S I G N A C I O N 

Albañilee ...................... . 
Carpinteros ................. ,,., 
.Fogoneros ••••.•••••••••••••••••• 
Mecénicos ••••••••••••••••••••••• 
Maquinistas ......... ,,~.,,,, .. .. 
Panaderos ••••••••••••••••••••••• 
Poceros ••••••••••••••••••••••••• 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 

Minimo 

s 1.00 
1.00 
o.e; 
1.00 
1,66 
o.45 
2.3; 
o.e; 

Mhimo 

s 3,00 
;.oo 
1,16 
;.oo 
;.oo 
0.45 
;.oo 
;.oo 

Se observe que en este zona s6lo corresponde un B,!! 

mento mayor de 50• a los carpinteros, que lo obtuvieron 
de 88,6~ y a los maquinistas que .!'ué de ?2.97", BeffÚn 
los detoe señalados por el señor Jesús Silva, respecto 
del quinquenio de 1908 a 1912, siendo todos los demás -
inferiores al 50:5. 

Zona Pacifico Norte, 



D.l:il:iIGl\IAUIOl\I 

Carpinteros ••••••••••••••••••••• 
Herreros •••.•••••••••••••••••••• 
Mecánicos ••••.•.••..••..•••••••• 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 

Miilimo 

$ 2.00 
2.00 
0.33 
0.75 

54 

Mllximo 

& 2.00 
2.00 
0.33 
4.00 

Los informes con relación a esta mna fueron poco 
numerosos, y como en los casos anteriores, ninguno de -
los sueldos correspondientes a obreros y peones aumento 
mas del 150~ y el aumento fué menor de 50~ para los 
herreros y para los carpinteros. 

Zona Pacífico Sur. 

llb:óIGllACIO.N 

Fabricantes de panela........... S 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 
Peones menores y mujeres •••••••• 

Mínimo 

0.83 
0.37 
0.31 

Mllximo 

1 2.50 
1.50 
1.20 

Estos fueron todos los datos obtenidos en esta z2 
na, en la que ninguno registr6 un aumento mayor de 150~ 
ni menor de 40~, con relaoi6n al quinquenio 1908 a 1912. 

Zona del Centro. 

DEJ:iIGl\IAGIO.N 

Albañiles....................... S 
Carpinteros ••.•.••.•••.••...•••• 
Herreros •.•• • ••••••••••••••••••• 
Mecllnicos ••••••••••••••••••••••• 
Peones •••••••••••••••••••••••••• 
Peones menores •••••••••••••••••• 
Peones mujeres •••••••••••••••••• 

Minimo 

o.so 
1.00 
1.00 
2.25 
0.37 
0.18 
0.30 

Mbimo 

s 1.50 
1.50 
1.25 
6.00 
1.75 
o.so 
0.50 

.l!'U.b:N'.C.t>. Los datos de las anteriores tablas en las 
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diferentes 21lnas 1 corresponden a los salarios de 
los diferentes trabajadores a5ricolas y también -
fueron obtenidos por la Dirección Generel de Agri
cultura de la misma forma que en el quinquenio 
anteriormente citado. 

Se observa en este ceso como en los demás analiza
dos que ninguna de las categorías de trabajadores que 
figuren en la lista obtuvieron un aumento mayor a 150~ 

y que el aumento fue inferior a 40',ló psra los albañiles, 
y registrándose una disminución para los mecánicos, del 
12.87~ aproximadamente. 

Por lo que toca al costo de la vida, el mismo don 
Jesús Silva nos proporciona datos sobre precios de slg~ 
nos artículos que pueden darnos la tendencia del costo 
de alimentación, pero sólo del año de 1929. Los preci
tados datos son los que se insertan en la siguiente 
tabla. 

L U G A rt-"' l:i Arroz Azúcar 

Aguascalien tes, Ags. 28 36 
Chihuahua, Chih..... 25 41 
Chilpancingo, Gro... 32 39 
Durango, Dgo. • • • • • • • 31 38 
Guanajua to, Gto..... 31 36 
Guadslajnra, Jal.... 29 42 
La Paz, ll. c........ 25 41 
Mérida, Yuc......... 37 38 
México 1 D. F........ 22 36 
Morelia, Mich. • • • • • • 21 37 
Puebla.............. 21 35 
Queré taro, Qro. • • • • • 27 40 
Saltillo, Coah...... 29 39 
Tepic, Nay.......... 24 36 
Toluca, Méx......... 25 35 

L U G A tt S S Chile Harina 
Ancho 

Aguascalientes, Ags. 58
3 2

29 
Chihuahua, Chih..... 6 23 

Café 

125 
121 
100 
119 
135 
137 
134 
132 
112 
101 

98 
118 
134 
116 
120 

Frijol 

16 
20 

Carne de 
res 

53 
66 
77 
48 
79 
83 
48 

129 
70 
39 

103 
65 
66 
64 
70 

Maíz 

10 
11 



56 

LUGARES Chile Her in a Frijol Maiz 
Ancho 

Uhilpancingo, Gro ••• 149 33 21 8 
Durango, Dgo •••••••• 69 29 16 10 
Guanajusto, Gto ••••• 126 26 18 11 
Guadalajera, Jal •••• 99 35 21 13 
La Paz, B.c ••••••••• 106 28 35 12 
Mérida, Yuc ••••••••• 165 40 39 13 
M~xico, D. F •....••• 84 28 16 13 
Puebla, Pue ••••••••• 82 28 13 9 
Querétero, Qro •••••• 94 27 13 10 
Sal tillo, Coah •••••• 112 37 20 12 
Tepic, Nay •••••••••• 88 35 20 9 
Toluca, Héx ••••••••• 98 29 20 10 

FUENTE. Nota de Precios de Articulos de Mayor Co_!l 
sumo (boletín trimestral) 

Estos datos se presentan al menudeo y en centavos 
por Kilogramo, y fueron proporcionados por el Departa-
mento de Estadistica Nacional. Ahora bien, pera darnos 
cuenta del por ciento de aumento o disminuci6n en el 
precio de cada articulo y en cada una de las Ciudades -
citadas, veamos el siguiente cuadro • 

.l'UR OU!iTO DE AUMENTO O llI!:MI.NUCIOlll EN RL .PRECIO .1.L M.E
tWDJ>O DE LOS ARUCULOS QUE bE EU'llESAJi EN 1929, CO~i.t'Ali,! 

DO 0011 LOo A1l06 Dll: 1907 Y 1908 

LUGA!(ES Arroz Azúcer Caté Carne de 
rea 

Aguascalientes, Ags.-15.15 so.oo 111.86 76.6? 
Chihuahua, Chih ••••• ==~== 70.83 69.06 153.65 
Chilpancingo, Gro ••• 10.34 8.33 25.64 165.52 
Durango, Dgo; ••••••• - 3.13 46.15 95.Cl9 84-.62 
Guanajuato, Gto ••••• 29.19 24.14 67.50 132.35 
Guadal ajera, Jal •••• 3.57 66.00 140.35 186.21 
La Paz, B. c •••••••• - 3.s5 64.00 68.?3 - 25.0D 
Mérida, Yuc ••••••••• 8.82 90.00 112.90 7.50 
México, D. F •••••••• -12.00 63.63 100.00 133,33 
Horelia, Hich ••••••• -12.50 54.17 B?.04 39.29 
Puebla, Pue ••••• , ••• - 4~55 84-.21 96.00 212.12 
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LUGA!i.b1t; Arroz Azúcar Café Carne de 
res 

·¡uerétaro, Qro •••••• 3.34 84.21 90.32 25.00 
Sal tillo, Coe.h •••••• 26.08 14;5.64 
Tepic, N~··•••••••• 114.89 68.42 
Toluca, M x ••••••••• 45.8; 96.72 

LUGA!iJH:i Chile Harina Frijol Maíz 
Ancho 

Aguase alientes, Ags. 7.41 45.00 2;5.08 100.00 
Chihuahua, Chih ••••• 38.24 21.05 37.50 
Chilpancingo, Gro ••• 14.62 -19.51 31.25 14.29 
Durango, Dgo •••••••• 44.68 ;8.10 1~5.45 150.00 
Guanajuato, Gto ••••• 50.00 8.33 ;58.46 120.00 
Guadala;jara, Jal. ••• ;52.00 94.44 110.00 116.67 
La Paz, B. c ••.•.•.. 17.70 12.00 20.69 ;53.3;5 
Mérida, Yuc ••••••••• 81.40 60.00 39.29 
México, D. F •••••••• 58.49 40.00 8571 
Morelia, Mich ••••••• 29.17 20.8;5 31.25 66.67 
Puebla, Pue ........... 54.72 47.37 -13.33 28.57 
Querétaro, Qro •••••• 46.88 4-2.11 - 7.14 100.00 
Saltillo, Coah •••••• 68.11 66.67 100.00 
Tepic, Nai•••••••••• 46.67 25.00 25.00 
Toluca, M x ••••••••• ~= 26.09 17.65 66.67 

Ahora bien, para concluir esta parte, se establece 
un promedio de precios de loa artículos que ae estudian 
de laa quince Ciudades, en cada uno de los periodos pr,!! 
sentados, comparandoloe y se presenta la siguiente 
tabla. 

PliODUC TOS 1907-1908 1929 -aumento 

Arroz •••••••••••••••••• 27 27 
A rucar ••••••••••••••••• 25 38 50.00 
Café ••••••••••••••••••• 61 120 96.?2 
Carne de res ••••••••••• 41 71 73.17 
Chile ancho ••..•.•.•••• 77 100 29.89 
Harina ••••••.•••••••••• 23 30 . 30.43 
Frijol ••••••••••••••••• 16 21 31.25 
Maiz ••• •••••••. •••••••• 6 11 57.14 



El café fue el producto que mis aument6; el segun
do la carne de rea y el tercero el maíz. En cambio el 
precio del arroz ha permanecido estacionario hasta 1929. 

Los artículos presentados son sin duda alguna de -
los de mayor consumo en México, pudiendo en coneecuen-
cia basarnos en sus precios para tener una idea muy 
aproximada acerca del aumento en el costo de alimenta-
ción, aún cuando éste no bays sido igual en todas las -
poblaciones de la República. 

o. Antecedentes Contemporáneos 

Los antecedentes contemporáneos de los salarios, -
los situamos a partir de 1982, año en que se presenta -
la que se considere la mis aguda crisis económica de é~ 
te siglo, que hasta la fecha deja sentir SUB efectos 
agr9vando la situación salarial y elevando sensiblemen
te el costo de la vida. 

Antes que nada, es necesario hacer notar que los -
modernos avances tecnológicos introducidos provocan que 
cada día las necesidades de loe trabaj;dores sean mhs¡ 
es decir, el trabajador n~ceeariamente debe avanzar al 
ritmo de la vida moderna, provocando que eua gastos 
sean mayores que en otras épocas, puesto que dichos 
avances implican que los asalariados y sus tamiliae te~ 
gan que hacer uso de mayor número de satietactoree¡ pr2 
duetos que en épocas anteriores no se utilizaban y sub~ 
tituir utencilioe que resultan obsoletos e ineticientes 
por otros que prestando el mismo servicio, son mucho 
más eticientes y comodos¡ por ejemplo, les ames de casa 
modernas ya no utilizan leñe ni carbón en le cocina, 
sino estura de gas; el metate y el molcajete fueron 
substituidos por la licuadora y el lavadero por la la
vadora eléctrica; requieren de aparatos y muebles como 
el refrigerador para la-coneervaci6n de los alimentos; 
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le radio y el televisor¡ enseres que implicen gastos -
tanto de funcionamiento como de mllJltenimiento y repara
ci6n, lo mismo que artículos de limpie za tanto para el 
ho~ar como para la familia¡ sales, recámaras, comedores; 
modernos jugetes para los hijos asi como uniformes, út,! 
les escolares, colegiaturas, transportes, etcetera¡ 
agregándose a esto la promoci6n que los medios de difu
sión facilitan, de productos de todas clases, y los 
periodos de consumismo ideados por los comerciantes pa 
ra aumentar sus ventas. 

Como vemos, es enorme la cantidad de setisfactores 
que los trabajadores y sus familias requieren 'en estos 
tiempos, lo que aumenta considerablemente sus gastos, -
complicando el establecimiento de un presupuesto fami
liar, por lo que ~ste estudio se limitaré. 11 los datos 
referentes e los salarios establecidos por zonas 
micas y a las tendencias porcentuales aproximadas, 
aumento en el costo de la vida, durante el periodo 
prendido de 1982 a 1986. 

e con§. 
del 

ºº.!!! 

En el transcurso de liste tiempo, la frecuencia de 
los incrementos salariales se ha venido sucediendo ac.!l. 
leradamente¡ antes de 197:; era bienal, de 197:; a 1982 
fueron anuales, de 198:; a 1985 pasaron a ser semestre-
les y desde mediados de 1986 son trimestrales. Por otro 
lado, para fines salariales la República Mexicana fue -
dividida en zonas económicas, las que para 1962 eran 69, 
divididas en cinco grupos de zonas con; salarios iguales. 
Dichas zonas y grupos estaban configurados como sigue. 

ZONAS 

1 Baja California Norte 
:; Baja Calif'ornia Sur 
5 Sonora Costa 
6 Sonora Sierra 
7 Sonora Nogales 

9 Chihuahua Cd. Juárez 
10 Chihuahua Sierre 
11 Chihuahua Norte 
12 Chihuahua Guerrero 
13 Chihuahua Chihuahua 



14 Chihuahua Jiménez 
17 Chihuahua Norte 
18 Coahuila Monclova 
19 Comarca Lagunera 
20 Coahuila Oeste 
21 Coshuila Sal tillo 
22 Tamaulipas Norte 
23 N, León Sabinas Hdlgo. 
24 Nuevo Le6n Norte 
25 Monterrey A, Metrop. 
26 11. Le6n Monte Horelos 
27 Nuevo León Sur 
29 Tameulipas Centro 
30 Tamaulipas Monte 
31 Tamoas. T. Madero .Utm. 
32 SinBloa Norte 
32A Sinaloa Noreste 
33 Sinsloa Sur 
34 Durango Norte 
35 Durango Centro 
36 Durango Este 
37 Za ca tecas 
38 Zacatecas Centro 
39 Aguascalien tes 
40 San Luis Potosi Norte 
41 San Luis P. Sur Huasteca 
44 Ver. Poza Rica Tuxpan 
45 Nayarit 
46 Jal. Bolaños Los Altos 
47 Guad. Area Metropolitana 
48 Jalisco Ocotlán 
49 Jalisco Centro Costa 
52 Colima 
53 Guanajuato Norte 
54 Guanajuato Centro 
55 Guanajuato Michoacén 
56 Querétaro Norte 
57 Querétaro Querétaro 
58 Querétaro Sur 
59 Mich. Ciénega Chapela 
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61 Michoacán Morelia 
62 Michoacan Zitácuaro 
63 Mich. Meseta Tarazca 
64 Michoacán Centro 
66 Michoacán Costa 
67 Hidalgo 
68 Estado de Méx. Monte 
69 El:lo. de M•x. Cent. Sur 
70 mio. de Méx. Toluca. 
72 Edo. de H•x. Norte 
73 Edo. de Méx. Este 
74 D.F. Area Metropolit. 
75 Morelos 
76 Tlaxcala 
77 Puebla Sierra 
78 Puebla Area Metropolit. 
79 Puebla Centro Sur 
82 Veracruz Centro 
84 Veracruz Minatitlán 

Coatzacoalcos 
85 Guerrero Centro 
86 Gro. Chilp. Cost. Grand. 
89 Guerrero Acapulco 
90 Guerrero Oaxaca 
91 Oaxaca Tuxtepec 
93 Oaxaca Guerrero 
95 Oaxaca Centro 
97 Oaxaca Istmo 
98 Chis. Norte Pichucalco 
99 Chiap~s Palenque 
100 Chiapas Centro 
101 Chis. Cost. Tuxtla 
102 Chiapas Tapachula 
104 Tabasco 
105 Campeche Carmen 
106 Campeche Centro 
108 Yucatán Mérida 
107 Campeche Norte 
110 Yucatán Agricola 
111 Quintana Roo 

GRU.¡>OS 

Grupo Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

6 23 45 64 79 
20 55 95 10 24 28 66 82 
34 56 98 11 26 49 69 86 
35 58 99 12 27 52 70 97 
36 67 100 13 29 54 72 102 5 



Grupo 1 

37 68 101 
38 85 105 
40 90 106 
46 91 107 
53 93 110 

Grupo 2 

14 32 57 73 104 
17 32A 59 75 108 
16 33 61 76 111 
19 39 62 77 
21 41 63 78 

Grupo 3 Grupo 4 

25 
30 
31 
44 
47 

3 
7 

22 
89 

61 

Grupo 5 

1 
9 

74 
84 

Los salarios que se fijaron en estas zonas, del -
1o, de enero de 1982 al 31 de diciembre del mismo año, 
fueron: para las del Grupo 1, $ 200.00; Grupo 2, - - -
S 225.00; Grupo 3, S 255.00; Grupo 4, S 275.00 y Grupo 
51 S 260.00. Estos salarios, por Decreto Presidencial, 
fueron revisados durante su vigencia por las Comisiones, 
y el 1o de noviembre se empezaron a pagar: al Grupo 1 1 

S 260.00; al grupo 2, S 292.50; al Grupo 3, S 331.50; -
al Grupo 4, S 357.50 y al Grupo 5, S 364.00. En diciem 
bre del mismo año se efectuaron reformas y adiciones a 
los articulos 570, 571 y 573 de la Ley Federal del Tra
bajo, en virtud de les cuales se faculta al Secretario 
del Trabajo y Previsi6n Social y a la Conisi6n Nacional 
de Salarios Minimos para promover cuando las circunst"!! 
cias econ6micas asi lo justifiquen, la revisión de sal! 
rios mínimos durante su vigencia. De 1983 a 1965, en 
aplicaci6n de estas reformas los incrementos salariales 
fueron semestrales; en cuanto a los grupos de zonas ec~ 
n6micas, ae redujeron a cuatro para 1963 y 1984; ellos 
.fueron. 

Grupo 

20 46 85 100 
34 55 90 101 
35 56 91 105 
36 58 93 106 
37 65 95 107 
38 67 98 110 
40 68 99 

Grupo 2 

6 19 32A 54 67 79 
10 21 33 57 70 82 
11 23 39 59 72 86 
12 24 41 61 73 87 
13 26 45 62 75 102 
14 27 48 63 76 104 
17 29 49 64 77 108 
18 32 52 66 78 111 

Grupo 3 

5 
25 
30 
31 
44 
4? 

Grupo 4 

1 
3 
7 
9 

22 
?4 
84 
89 
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Para el primer semestre de 1983, estos grupos di,!! 
frutaron de lop siguientes salarios; pare el Grupo 1, -
S 325.00¡ Grupo 2, S 365.00; Grupo 3, S 415.00 y Grupo 
4, S 455.00. Pera el segundo semestre, a partir del 14 
de junio el incremento fue;$ 380.00 pare el Grupo 1; -

S 421.00 el Grupo 2¡ S 478.00 el Grupo 3 y S 523.00 el 
Grupo 4. Para la primere mitad de 1984 los salarios 
fueron; Grupo 1, S 495.00¡ Grupo 2, S 550.00¡ Grupo 3, 
S 625.00 y Grupo 4, S 680.00; aumentando a partir del -
11 de junio a¡ 5 600.00 el Grupo 1¡ S 660.00 el Grupo 2 
U 750,00 el Grupo 3 y 5 816.00 el Grupo 4. 

El 1o de enero de 1985, con los incrementos sala-
rieles entraron en vigor cambios en la zonificación P! 
re le aplicación de los salarios; cambios que consisti.!! 
ron en la reducci6n del número de zonas económicas sal! 
rieles de 89 a solamente 67, suprimiéndose 27 al fusio
narse a otres de igual salario; cre(mdose 5 nuevas en 
municipios que con el tiempo se bab1an diferenciado si5 
nificativamente respecto e las zonas en las que origin! 
riemente se ubicebe.n y, anex(mdose o segregándose muni
cipios de otras 18 zonas¡ todo esto con' el propbsito de 
adecuar le zonificaci6n existente e les transformacio-
nes econ6micas y sociales'ocurrides en el pais en los -
últimos aiios, y pera simplificar el sistema de fijeci6n 
y difusión de los salarios, quedando le zonificeci6n y 
grupo~, de le siguiente manera. 

:¡;O li AS 

1 Agusscalientes 5E 
2 B. California Norte 6 
3 B. California Sur 7A 

;A g:i:~1~: Sal tillo ~ 
5B Coahuila Monclova SB 
50 Coahuila Norte so 
5D Com. Lag. Go!!-h• y Dur. 8D 

Goahu il a Oeste 
Colime 
Chiapas Tapechula 
Chis. Resto del Edo. 
Chihuahua c. Juárez 
Cihuahua Chihuahua 
Chihuahua Oeste 
Chihuahua Este 



9 D.F. Area Metrop. 20B Oaxaca 
10 Dur. Exep. Com. Lag. 21A Puebla A. Metrop. 
11A Guanajuato Centro 21B Puebla resto del Edo. 
11B Gto. R. Edo. Mich. Baj.22A querétaro querétaro 
12A Guerrero Acapulco 22B querétaro Hesto del F.do. 
12B Gro. Resto del :&lo. 23 quintana Roo 
120 Cbilpancin(lo Costa G. 24A San Luis Potosi S.L.P. 
13 Hidalgo 24B S.L.P. Sur Huastecas 
14A Guadalajare A. Metrop. 24C San Luis Potosi Norte 
14B Jalisco P. Vallarta 25 Sinaloa 
14C Jalisco Ocotlán 26A Sonora Nogles 
14D Jalisco Centro Costa 26B Sonora Costa 
14E Jalisco Bolaños Costa 260 Sonora Sierra 
15A Elio. de Méx. Toluca 27 Tabasco 
15B Edo de Méx. Hidalgo 2BA Tamaulipas Norte 
15C El:io de Méx. Sureste 2BB Tampas. T. Madero Altam. 
15D Edo. Méx. Centro Sur 28C Tamaulipas Mante 
15E El:io. de Méx. Norte 28D Tamaulipas Centro 
16A Michoacán L. Cardenas 29 Tlaxcala 
16B Michoacán ~A Ver. Minat. Coatz. 
17 Morelos 30B Ver. Poza Rica Tuxpan 
18 Nayarit 30C.Veracruz Puerto 
19A Monterrey A. Metrop. 30D Veracruz Resto del Edo. 
19B N. Le6n Resto del Edo. 31A Yucatán Mérida Progreso 
20A Oaxaca Istmo 31B Yucatán Agrícola Forest. 

32 Zacatecas 

GRUPOS 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

1 BC 15B 20A 260 2 
4 14E SA BD 150 21A 27 3 
SE 15E SB 11A 1SD 21B 2BD 14A BA 
7B 20B SO 12B 16A 22A 29 19A 9 
10 22 SD 14B 16B 23 30C 26B 12A 
11B 24C 6 14C 17 24A 30D 2BB 26A 
12C 31B 7A 14D 18 24B 31A 28C 28A 
13 32 8B 15A 19B 25 3QB 30A 

Los salarios pagados a partir de enero de este año 
fueron; para el Grupo 1, S 780.00; Grupo 2, S 860.00; -
Grupo 3, S 975.00 y Grupo 4, S 1,060.00¡ increment~ndo 
se a partir del 4 de junio a; S921.00 el Grupo 1; 
S 1,015.00 el Grupo 2¡ S 1,150.00 el Grupo 3 y el· Grupo 
4 a & 1,250.00. 



A partir del 1o de enero de 1986, el grupo uno Y 
dos se fusionan, para formar el que posteriormente s~ 

ria el grupo uno, y con la misma fecba entran en vigor 
los nuevos salarios, siendo para el Grupo 1, S 1,:;40.00 
pare el Grupo 2, S 1,520.00 y Grupo 3, S 11650.00, CB!! 

tidades que el 1o de junio se elevaron a S 1,6?5.00 en 
el Grupo 1; S 1,900.00 en el Grupo 2 y S 2,065.00 en el 
Grupo 3; y al 22 de octubre a la cantidad de S 2,060.00 
pare el Grupo 1; S 2,290.00 para el Grupo 2, y la can ti 
dad de S 2,480.00 para el Grupo 3.C1) -

En lo que respecta a los salarios, loe aencionados 
son todos los correspondientes al periodo estudiado. 

En cuanto al incremento del costo de la vida, de -
acuerdo con los estudios realizados por el Banco de Hi
xico, el aumento acumulado de los precios de diciembre 
de 1982 a junio de 1986 fue de B?0.9"; es decir, en es
tos años crecieron mis que en los cuarenta años anterio 
res. En cambio, el aumento de los salarios fue s6lo a 
la mitad de los precios. 

Por su parte, los economistas del sector obrero en 
la Comisi6n Nacional de Salarios Minimo~, realizaron un 
estudio compare tivo entre el salario de 1986 y de 1969 
tratando de determinar la 'cantidad actual con que ea 
puede adquirir lo miaao que se compraba en 1969 con el 
salario minillo de entonces y que cubris alimentos, vi-
vienda, vestido, gestos escolares, diversiones, aseo 
personal y domistico y una reserva para gestos no deta
llados. 

En dicho estudio se concluy6, qua en al Distrito -
.Federal en 1969 para eatoa gastoa se necesitaban aprox,! 
madamente S 40.45 diarios, es decir, S 1,213.00 mensua
les. En 1986 pare comprar esa misma cantidad da articu 

(1) Estos datos fueron proporcionados por la Coaiai6n -
Nacional de $alarioa H1nimo11, aadiante boletines. 
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los y cubrir las mismas necesidades se necesitaba un -
salario de S 99,142.úO mensuales, es decir, un salario_ 
diario de ;,505.00, y sin embar30 el salario diario_ 
vi~ente era de D 2,065.00 apenas. 

El mismo gru¡;io de economistas calculó cu.!into re-
quería en 1986 una familia obrera, integrado por cinco 
miembros para. cubrir sus necesidades en "términos nor
males11, observándose las siguientes cifras. 

Pala alimentación se necesitaban S 4 9 337.00 dia-
t'ios; para vivienda, 11 1,000.00; para vestido y calza
do, S 534.00; para combustible y alumbrado, 11 149,00¡ -
para transporte, S ~.oo y para educaci6n, 5 ;o2,oo;
en total, S 6 9672.00 diarios; al mes por lo menos la -
cantidad de S 200,154,00 en promedio. 

Este estudio confirma que las cifras presentadas -
por el Banco de México respecto del aumento acumulado -
de loe precios era spr6xi10sdamente 50~ superior a loe -
incrementos salariales; por lo que con los salarios pa
gados, el 40.>: de la población no alcanzaba ya a cubrir 
sus requerimientos necesarios de alimentación, puesto 
que tan s6lo el Kilogramo de carne da pollo o de reta-
m con hueso equivalía al 50% del ingreso diario de un 
trabajador, resultando inaccesible pera su salario com
prar un Kilogrlll!lo de bistec de res, cuyo precio prome
dio iba de S 1,400,00 hasta S 2,000,00; lo que hi 11> ~ue 

la dieta obrera se concentrara principalmente en azúcar 
café, tortilla, arroz, pasta para sopa, frijoles y ver
duras, y en casos extremos obligando también a recurrir 
a mecanismos selectivos de compra, desde la eliminación 
total de productos considerados como necesarios (carnes 
frutas, golosinas), hasta la substiticu6n total o par
cial por otros de menor calidad (csrne maciza por reta
zo y viscerss), e incluso hasta suspender los desayunos 
o cenas, tratando s6lo de proteger a loe niños, ancia-
noe y enfermos, llegando asi al punto m6.s critico de la 



pobreza, en el que los hijos de los trabajadores aband2 
nan sus estudios a muy escasa edad para aceptar empleos 
mal remunerados y sin protecci6n social. 



CArITULO III 
Afl.IJ,li;;IS DE LOo liliTICULOS ;¡,; La LEY tWERAL 

!JU, %iAilJ.JO .. u;; 0011.bu;tillEN AL SALARIO 

La principal obligaci6n de los patrones para con -
sus trabajadores es le de pagar sus salarios, obliga -
cion que regula nuestra Ley Federal del Trebejo median
te los art1culos contenidos en los capítulos V, VI, VII 
en su ~!tulo Tercero, que posteriormente se mencionarán 

Según lo estipulado por el articulo 84 de le misma 
Ley, que dice: "El salario se integra con los pagos 
bechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, -
percepciones, habitaci6n, primas, comisiones, prestaci
ones en especie y cualquiera otra cantidad o presteci6n 
que se entregue al trabajador por su trabajo, "EJ. sala
rio se integra con una prestación principal en efectivo 
y las llamadas prestaciones complementarias, que a su -
vez pueden ser en efectivo, co;no: gratificaciones, per
cepciones, primas o comisiones¡ o en especie, como: -
habitaci6n, alimentaci6n o servicios, y que en conjunto 
deben conformar el salario reauncrador a que se refiere 
el srt1culo 85 de le Ley, 

Se entiende que el salario en efectivo consiste en 
determinadas sumas de moneda de curso legal, y que el -
salario en especie son todos aquellos bienes o servici
os ñistintos del salario en' efectivo que se entreguen -
al trabajador por su trabajo, Dicho esto, pasemos a ver 
los articulos que contienen las mencionadas prestacion
es, 
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A. Salario en efectivo. 

"Articulo 69. For cada seis dias de trabajo die- -
frutará el trabajador de un dia de descanso, por lo me
nos, con goce de salario íntegro.n 

Evidentemente, la finalidad de esta disposici6n es 
proterer la salud y la vida de los trabajadores, puesto 
que el descanso les ~s indispensable para reponerse del 
cansancio físico y mental provocado por el trabajo, que 
de lo contrario pondnia en peligro su ir.tegridad física 
El salario del séptimo die se paga el trabajador como -
salario devengado, del que corresponde un sexto a cada 
dia de la semana efectivamente laborado, y tiene la fi
nalidad de que el trabajador descanse sin la preocupa-
ci6n de no obtener el ingreso acostumbrado; por desgra
cia en la actualidad este de•canso se ve frustrado, de
bido a la presión econ6mica de que es sujeto el traba-
jador, que aún arriesgando su vida se ve obligado a 
trabajar en este día, 'en ocaeiones en labores más pe-
sedas de lo común para poder alcanzar a cubrir sus ges
tos. 

"Artículo ?1. En los reglamentos de este Ley se -
procurará que el dia de descanso semanal ses el domin-
go. 

Los trabajadores que presten servicio en día domi¡¡ 
Bº tendrán derecho a una prima adicional de un veinti
cinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los 
días ordinarios de trabajo." 

El día de descanso del trabajador es el único en -
•ue puede convivir todo el tiempo con su familia; con
siderando que por motivos religiosos es una tradición -
que el día dominBO se encuentre la familia reunida, es 
por lo que este articulo señala que se procurará que el 
dia de descanso semanal sea en domingo. Si el trabaja-
dor presta servicios dicho dia perdiendo la oportunidad 
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de ese convivencia, por la conveniencia de la empresa -
de trabajar el domingo, obliga a el patrón a compensar 
dicha pérdida con el pago de la prima dominical. Esto -
hace que el trabajador prefiera trabajar este dia para 
favorecer su salario, aunque para ello tenga que sacri
ficar su convivio familiar. 

Articulo 73, Los trabajadores no estbn obligados a 
prestar servicios en sus dias de descanso. Si se que- -
branta esta disposici6n, el patrón pagará •l trabajador 
independientemente del salario que le corresponda por -
el descanso, un salario doble por el servicio prestado 

Esta es otra de las oportunidades que el trabaja-
dor trata de aprovechar para aumentar sus ingresos.Como 
ya se ha mencionado, el séptico dia se paga al trabaja
dor como salario devengado; ahora bien, si el trabaja-
dor es obligado a laborar en su dia de descanso, o a6n 
cuando lo haga voluntariamente por las necesidades de -
la empresa, violando esta norma, se e1uipara al trabajo 
extraordinario, y debe pagarse como tal. 

Le finalidad del pago del dia de descanso es el -
reposo efectivo del trabajador, pero éste, ve la posi-
bilidad de aumentar sus ingresos trabajando estos dias, 
y puesto que se le paga un salario doble por el servi-
cio prestado, lo que no obtendría si realizara trabajos 
fuera de la empresa, él cismo pide laborar estos dias 
cuando le -empresa lo re:p.?.iere, aún a costa de su des 
CBllSO • 

11 Artículo 
I El 

II El 

III El 
vr El 
V El 
VI El 
VII El 

74, Son dias de descanso obligatorio: 
primero de enero. 
cinco de febrero. 
veintiuno de marzo. 
prir.1ero de mayo. 

dieciseis de septinmbre. 
veinte de noviembre 
primero de diciembre de cada seis años, 
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cuando corresponda a la transmisi6n del Poder Eje cu ti
vo Federal. 

VIII 31. veinticinco de diciembre. 11 

La diferencia entre estos dias y los d1as de des-
canso semanal, es que la finalidad de éstos es conceder 
a los trabajadores la oportunidad de conmemorar deter-
minados acontecimientos de significación nacional. Los 
trabajadores que queden a prestar servicios a la empre
sa estos días, tienen derecho a el pago de la misma ma
nera ·1ue el mencionado para los días de descanso sema-
nal. 

"Articulo 76. Los trabajadores que tengan más de -
un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de 
vacaciones pagadas, que en nin5ún caso podrá ser infe-
rior a seis dias laboraoles, y que aumentará en dos dí
as laborables, hasta llegar a doce, por cada año sub-
secuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones-
se aumentará en dos dfas por cada cinco de servicios." 

Fodria decirse que las vacaciones son una prolon
gsci6n de los dias de descanso semanal de los asalar!:a
dos, creada sonsiderando que su restablecimiento requi
era más que un s6lo dia a

0

la semana, por lo que asi co
mo en sus d1as de descanso disfrutan de su salario 1n-
tegro, asi también las vacaciones deben serle pagadas -
de la misma forma. 

L6gicamente, un descanso continuo de varios dias 
debe devolver al trabajador una cayor energ1a y ~usto -
por el trabajo, puesto que le dá la oportunidad de in-
tensificar sil vida familiar, y hasta salir a conocer 
otros lugares y costumbres. 

Para que las vacaciones cumplan su cometido, es 
necesario que las mismas le sean pagadas, pues de lo 
contrario el descanso se convertiria en un •eriodo de
angustia por falta de ingresos. 
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Por deseracia, al igual que en los dias de descan
so, en su período de vacaciones el trabajador prefiere 
sacrificar su diversi6n y su descanso, por obtener un 
ingreso extra 1ue le permita acompletar sus gastos. 

"Articulo 80. Los trabajadores tendrán derecho 
a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre -
los salarios que les correspondan durante el período de 
vacaciones." 

Es sabido que en el periodo de vacaciones eltraba
jador tiene gastos extras encaminados al disfrute del -
mismo, gastos que no pueden ser cubiertos con su sala
rio, puesto que éste ya está previamente destinado a 
las necesidades diarias. 

El objeto natural de la prima vacacional es preci 
samante habilitar al trabajador para que disfrute de 
ciertas distracciones extraordinarias o realice algún 
·1iaje, como es el destino de las v.scaciones. Obviamen
te, ai el asalariado se dedica a trabajar en estos dias 
en vez de divertirse o salir de viaje, alivia su situ~ 

ción econ6mica, tanto por el ingreso extra obtenido por 
su trabajo, como por el monto de su prima vacacional. 

"Articulo 87. Los trabajadores tendrán derecho a 
un aguinaldo anual que deberá pagarse entes del die 
veinte de diciembre, equivalente a quince dias de sala
rio, por lo menos. 

Los ~ue no hayan cumplido el año de servicios, iQ 
dependientemente de que se encuentren laborando o no en 
la fecha de la liquidaci6n del arruinaldo, tendrán der~ 

cho a que se les pague la parte proporcional del mismo, 
conforme al tiempo que hub~eren trabajado, cualquiera 
que fuere este." 

La celebracion de las festividades del mes de di 
ciembre al igual que todo festejo, provocan el consumí§. 
mo, el cual aumenta los ingresos de las· empresas debido 
a los gastos extras que el trabajador se ve obligado a 
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hacer, y que como en el caso de las vacaciones, no pue

de cubrir con su salario diario. 
El trabajador s6lo cuenta con los beneficios :¡ue -

le produce su trabajo; por ello, si las empresas sumen 
tan sus ingresos por el incremento de los consumos nec.! 
sariamente los asalariados requieren de un ingreso ex
tra para esos consumos, el cual sólo puede obtener ho-
nestamente de su trabajo. El aguinaldo viene a satisf~ 
cer los gastos ruara del ?resupuesto diario, provocados 
en buena medida por las mismas empresas, mediante la 
promoción de sus ~reductos en las fiestas mencionadas. 

"Articulo 117, Los trabajadores ~articiparán en 
las utilidades de las e;npresas, de conformidad con el -
porcentaje que determina la Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 
las Empresas. 11 

Dos son los factores de la producción, el capital 
y el trabajo, entre ambos hacen posible el proceso pro 
ductivo y ambos esperan' obtener una ganancia por el - -
bién aportado, el trabajo uno y el capital el otro; por 
ello, resulta e~uitativo que ambos también se benefi--
cien de la utilidad obtenida, Otorgar todos los benefá, 
cios de la producción al capital equivale a equiparar -
al trabajador a una máquina, pueato que su salario sólo 
sirve para mantener constante su fuerza de traba~o. 

Por otro lado, la participación en las utilidades 
entre ambos factores de la produccipn debe resultar pr2 
vechosa, si el trabajador estb conciente de que depen-
diendo del esmero y dedicación que ponga en su trabajo, 
sus ingresos pueden aumentar o disminuir, •.aprovechando 
también al capitalista, 

"Articulo 170, Las madres trabajadoras tendrán 
los siguientes derechos: 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 
anteriores y seis. posteriores al parto, 
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III. Los períodos de descanso a que se refiere la 
!racci6n anterior se prorrogarán por el tiempo necesa
rio en el caso de que se encuentren imposibilitadas 
para trabajar a causa del embarazo o del parto; 

v. Durante los períodos de descanso a que se re-
riere la tracci6n II, percibirán su salario integro.En 
los casos de pr6rroga mencionados en la fracci6n III, -
tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario -
por un periodo no mayor de ses en ta días; 11 

Se entiende que la ra z6n de esta prestación está -
en el peligro que implica el trabajo en el período de -
embarazo, sobre todo en el lapso de tiempo a que se re
fiere la fracción II, reproducida, y que puede afectar 
tanto a las madrea como al producto. Desgraciedamente,
le protecci6n que la Ley concede a las madres trabaja-
doras por medio de este ordenamiento también se ve 
frustrado, debido a le insuficiencia del salario, ~ue -
las orilla, pese a las circunstancias de peligro, a 
enrolarse en otro trabajo, que puede resultar más pesa 
do, utilizando este período de tiempo que la Ley les 
concede para su reposo y protecci6n, para tratar de me
jorar su situaci6n econ6mica y superar las necesidades 
cotidianas que no logran cubrir con su salario, y los -
gastos relativos a su estado. 

"Artículo 346. Las propinas son parte del salario 
de los trabajadores a que se refiere este capitulo en -
los términos del artículo 347. 

Los patrones no podrán reservarse ni tener parti-
cipaci6n alguna en elles." 

El contenido del pá:rrero segundo del artículo 346, 
es un principio ~ue es consecuencia de la naturaleza de 
la propina, puesto que es la recompensa que el cliente 
del patrón entrega el trabajador para agradecer el buen 
servicio recibido de él; pero la entrega de las propi-
nas al trabajador por los clientes del petr6n, no rele-
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va a éste de la obligaci6n de pagarle a su trabajador 
el salario diario que le corresponde. En algunos esta-
blecimientos el patrón contrata a ciertas trabajadores; 
como maleteros en los hoteles, empacadores en las tien~ 
das, y en general en labores en que se pueden utilizar 
niños, por la s6la propina; es decir, el trabajador no 
recibe el salario diario que corresponde por el servi-
cio prestado a su patrón, el que sólo le ofrece poder -
recibir las cantidades que como propina le ofrezcan sus 
clientes. 

Esto resulta en gran medida inmoral, tanto porque
el trabajador le está prestando un servicio personal en 
su negocio, como ?Orque sus clientes no están obligados 
a entregar ninguna cantidad en calidad de propina, con 
lo que el trabajador labora sin obtener una retribuci6n 

B. Salario en especie. 

"Articulo 136. Toda empresa agricole., industrial, 
minera o de cualquier otra clase de tra9ajo, esta obli
gada a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6-
modas e higiénicas. Para ~ar cumplimiento a esta obli-
gación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional 
de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios -
de los trabajadores a su servicio. 11 

Las necesidades principales de que requiere una 
familia son: la alimentación, el vestido y la habita--
ci6n; por lo ·1ue una de las prestaciones en especie más 
importantes que el patrón está oblip;ado a proporcionar 
a sus trabaja.dores es la de habitaci6n. 

Fara el cumplimiento de esta obligaci6n se cre6 el 
Fondo Nacional de le Vivienda, cuyos recursos son admi
nistrados por un organismo integrado por representantes 
del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los pa-
trones, con el fin de financiar hebi tac iones destinadas 
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a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. 
En este aspecto el beneficio econó~ico para el tr~ 

bajador es considerable, puesto que tienen la oportuni
dad de adquirir mediante un crédito, una vivienda pro-
pia e un precio moderado, y pa~os acordes con sus ingr~ 
sos, teniendo la seguridad de une vivienda propia a 19.!: 
go plazo. 

"Articulo 153-A. Todo trabajador tiene el derecho 
a que su patrón le proporcione capacitación o adiestra
miento en su trabajo que le permita elevar su nivel de 
vida y productividad, conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindi
cato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social." 

Para el patrón el objeto de proporcionar capacita
ción s los trabajadores es primeramente incrementar su 
producción y le calidad de ésta, mediante el mejorami-
ento de las aptitudes del trabajador y la actualización 
de sus conocimientos, logrando además con esto prevenir 
los riesgos de trabajo. Para el trabajador la capacita
ci6n representa su superaci6n, tanto económica como so
cial y cultural, puesto que cuanto mejor capacitado es
té para realizar su labor mejor remunerada debBrá ser 
ésta, dándole la posibilidad de una vida mejor. 

"Artículo 348. La alimentación que se proporcione 
a los trabajodo~es deberé ser sana, abundante y nutri-
tiva.11 

Este ordenamiento en la Ley Federal del Trabajo se 
iopone solamente a los patrones en hoteles, bares, casa 
de asistencia, restaurantes, fondas, cnf~s y estable--
cimientos análogos, 

La alimentación en todo tipo de actividad debe ser 
sana, nutritiva y abundante, y puesto que le economía 
del asalariado está tan deteriorada, esta prestación 
rlAhi P.I'R. F!XtFmrterRe a la totalidad de éstos. ya nue la -
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falta de una buena alimentaci6n provoca que se presen-
ten a desarrollar su labor en malas condiciones físicas 
aumentando los riesgos de trabajo y poniendo en peligro 
su vida. 

Estos son s6lo une parte de los bienes o servicios 
que integran el salario, puesto que nuestra Ley Laboral 
solamente establece loe mínimos obligatorios pare la 
protecci6n de los trabajadores, pudiendo ser superiores 
las prestaciones, ye sea por logros obtenidos por los -
trabajadores mediante les revisiones contractuales, o -
porque los patrones las otorguen por propia iniciativa, 
pero nunca inferiores a las prescritas. 

En cuanto a los articulas de la Ley Federal del 
Trebejo contenidos en los capítulos V ,VI, y VI:I de su -
Título Tercero, éstos regulan el pego del salario y su 
protecci6n; de ellos a continuación se presentan breves 
comentarios. 

"Articulo 85 El salario debe ser remunerador y nll!! 
ca menor al fijado como mínimo de acuerdo con les disp2 
siciones de esta Ley. Pare fijar el importe del salario 
se tomarán en consideraci6n la cantidad' y calidad del -
trebejo. 

En el salario por unidad de obre, la retribución -
que se pegue serh tal, gue pera un trabajo normal, en 
una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto 
del salario m!.nimo, por lo menos. 11 

Se puede afirmar que en la actualidad los salarios 
remuneradores son poco frecuentes si no es que inexis-
tentes, y 'lue definitivamente el sa1ario mínimo, cual-
quiere que sea su forma de pago, ni remotamente es re~ 
munerador, puer,to que no alcanza e cubrir ni las necee! 
dedes primordiales del trabajador y de su familia, como 
son alimentaci6n, vestido y habitaci6n, mucho menos los 
aspectos mencionados en el articulo 90 de la Ley en es
tudio, y que fueron transcritos textualmente del párra-
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to segundo de la ?racci6n VI, del apartado A, del arti
culo 12~ Constitucional. 

"Articulo B6 A trabajo igual, desempeñado en pues
to, jornada y condiciones de eficiencia también iguales 
debe corresponder salario igual. 

En cuanto a esta disposici6n, algunas empresas han 
creado el sistema de asignar para igual trabajo distin
tas categorias, con lo que pueden pagar a los trabaja-
dores que desempeñan el mismo trabajo en condiciones y 
eficiencia también if!Uales, un salario de acuerdo a la 
categoria que se les asigna, no utilizando las categor! 
as para direrenciar la calidad del trabajo, sino para -
pagar un salario interior al de la categoria més alta, 
que ea el que se debe pagar. 

"Articulo 88. Los plazos para el pago del salario 
nunca podrán ser mayores de una semana para las perso~ 
nas que desempeñan un trabajo material y de quince dias 
para los demás trabajadores. 

Con este precepto se pretende la protecci6n del s~ 

lario del trabajador obrero, puesto que se supone que 
cuente con una preperaci6n inferior a le del trabajador 
empleado, por lo que está propenso a mal~astar el pro-
dueto de su trabajo y dejar desamparada económicamente 
a su familia; por otro lado, el salario quincenal que 
ae acostumbra para los empleados esconde una disminuci
on anual en el mismo, que perjudica sobre todo a a1ue-
llos que perciben un sueldo minimo, puesto que no todos 
los meses tienen treinta dias, lo que provoca de los 
d1as treinta y uno de los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, agosto, octubre y diciembre, no perciben su pago 
y si bien el mes de febrero tiene menos de treinta dios 

como mínimo por año son seis dias los ~ue no se les cu
bren a estos trabajadores, a excepcibn de los años en 
que el mes de rebrero es de veintinueve· dias, en que -
son so.lamente cinco los di.as no pagados. 
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"Articulo 90. Salario minimo es la cantidad menor 
que debe recibir en efectivo el trabajador por los seE 
vicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario minimo deberá ser suficiente para sa-
tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia 
en el orden material, social y cultural, y para proveer 
a la educaci6n obligatoria de los hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento 
de instituciones y medidas que protejan la capacidad s~ 
quisitiva del salario y faciliten el acceso de los tr_!! 
bajadores a la obtención de satisfactores." 

El texto de este articulo contiene una contradic
ci6n en si mismo, puesto que si el salario minimo es la 
cantidad menor que debe recibir "en efectivo" el trab~ 

jador por los servicios prestados en una jornada de tr,!! 
bajo, éste no es suficiente para satisfacer las necesi
dades mencionadas, por lo que debe ser superior al PªS.!! 
do, o tomar en consideración las prestaciones compleme~ 
tarias otorgadas por lá Ley, 

"Articulo 98. Los trabajadores dispondrán libre
ment~ de sus salarios. Cualquier disposici6n o medida 
que desvirtue este derecho será nula. 11 

El trabajador debe distribuir libremente su sala-
río de acuerdo con sus necesidades, y en la forma que 
lo considere más adecuado, sin que medie coacci6n algu
na por parte del patr6n ni de ninguna persona para obl~ 
garlo a comprar en determinados establecimientos o pr2 
duetos que no le sean convenientes. 

"Articulo 101, El salario en efectivo deberá pa
garse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 
permitido hacerlo en mercsncias, vales, fichas o cual
quier otro signo representativo con que se pretenda 
substituir la moneda,• 

En la actualidad una familia requiere de una ca!! 
tidad infinita de satisfactores, en los que no debe 
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existir coacci6n alguna para su adquisici6n, por lo que 
el salario en efectivo no debe ser substituido, puesto 
que es el único medio para su adquisici6n, ya que aún -
cuando el patr6n tuviera le oportunidad de conseguir e§_ 
tos satis!ectores a un mejor precio, no está en posibi
lidad de conocer las necesidades precises de sus trab~ 

jadores y de sus familias. 
"Articulo 102. Las prestaciones en especie debe-

rsn ser apropiadas al uso personal del trabajador y de 
su familia y razonablemente proporcionadas al monto del 
salario que se pague en e!ec tivo. 11 

Estas prestaciones deben ser bienes o servicios 
que sean suceptibles de satisfacer les necesidades de 
loe trabajadores y de sus familias; es decir, productos 
de uso cotidiano, y no aquellos que le sean inútiles. 
La proporci6n que deben guardar éstes con el salario en 
efectivo debe estar en rez6n de la cantidad de satis-
factores que no se le proporcionan en especie, y que 
son la gran mayoria de ellos. 

mA TESIS lftt _. 
SAUR DE LA BIBUOIEC~ 



Cil'ITULO rY 
EL SALAHIO DE LA JORNADA NOCTURNA DE 

TRABAJO 

Conforme a nuestra Ley Federal del Trabajo el dia 
laborable se divide en jornadas que pueden ser; diurnas, 
comprendidas entre las seis y las veinte horas; noct"!'. 
nas, comprendidas entre las veinte y las seis horas; y 
mixtas, que comprenden periodos de tiempo de las jorn! 
das diurnas y las nocturnas, siempre que el lapso de 
tiempo nocturno sea menor de tres horas Y media, pues 
de lo con,trario se reputará jornada nocturna. 

Respecto a la repercuci6n que tienen sobre el tr! 
bajador, estas jornadas laborables en apariencia son 
iguales, y quizás por ello los estudios en torno a la 
jornada comprendida en~re las veinte y las seis horas -
sean escasos. En México, la jornada nocturna de trab! 
jo no debiera ser considerada igual a la diurna o a la 
mixta, puesto que a causa de ella se presentan altera
ciones orgánicas y trastornos sociales que incluso pu2 
den llegar a poner en peligro la vida del trabajador; -
es decir, no es una jornada laboral normal, que eaté de 
acuerdo con las necesidades naturales del cuerpo humano 
puesto que por razones fisiol6gicas éste requiere nec2 
sariamente del descanso nocturno para repararse de la -
fatiga acumulada durante el die, puesto que aún cuando 
no exista un_ trabajo físico, aparece el sueño durante 
la noche. 

Estas a1teraciones y trastornos, con sus consecue~ 
cias, tanto orgánicas como sociales, necesariamente 
hacen diferente a esta jornada de trabare, por lo que -
el salario que en ella se perciba, para ser remunerador 
también debiera ser superior. 



A. Consecuencias y erectos de la 
jornada nocturna de trabajo. 
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Como ya quedó explicado, por razones fisiológicas 
el organismo requiere del descanso nocturno, el cu~l se 
alcanza plenamente mediante el sueño; MOJ;lRI& FISHBEill -
M. D., define el sueño de la siguiente manera. 

•sueño. El estado periódico de descanso durante 
el cual existe una disminución notable de conciencia y 
actividad. La persona promedio requiere sueño tanto c2 
mo comida, y las demandas por sueño son tan regulares -
como las por comida. Durante el sueño el cuerpo tiene 
oportunidsd de repararse a si mismo y de desembarazarse 
de desperdicios ~ue se han acumulado durante el dia. 
La velocidad del metabolismo durante el sueño se encuea 
tra en su punto más bajo siendo suficientemente alta s2 
lamente como para conservar las partes vitales del cue~ 
po en operación. La presión arterial cae, la velocidad 
del pulso disminuye, la respiración es irregular y m~ 

nos profunda. El cuerpo es menos sensible sl dolor, 
luz y sonido. Aún la temperatura es slgo más baja que 
durante las horas de vigilia." 

"Siete u ocho horas de sueño es generalmente el -
tiempo adecuado para un adulto.•( 1 ) 

Son varias las consecuencias y los efectos que 
provoca la jornada nocturna en los trabajadores, tanto 
en la salud, como en los aspectos familiar, social y de 
trabajo¡ FRAfWOISE GUALAUD 11AiUE, en su obra señala al 
gunas de ellas, las cuales se transcriben a continua--
ción. 

"Sobre el plano de la salud: diversas investiga-

(1) El\CWLOPE!Jli FANILIAR DE LA MEDIOiliA Y LA SALUD. 
Korris Fishbein, M. D•t H.s. STUTT1'i.AI< CO., Inc., 

Editores, New York 16 1N. Y. 1967. P.P. 708 y 709. 
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s_iones han sido efectuadas acerca de los efectos biol2 
gicos, fisiológicos o patológicos de los ritmos de tr~ 

bajo. Aunque las conclusiones de esos trabajos no son 
siempre convergentes, concuerdan en general en un cier 
to número de puntos. 

Las dificultades de adaptación se deben al hecho -
de que el hoI!lbre está sometido a determinado número de 
ritmos nictemerales (sincrónicos a la alternancia de 
los dias y las noches): ritmo vigilia-sueño, ritmo tér
mico, variaciones de runcionamiento renal, variación de 
la actividad endócrina. 

Los ritmos cacbiantes y el trabajo nocturno plant! 
an el problema de invertir el ritmo nictameral del suj! 
to. Las observaciones hechas han mostrado que esta 
adaptación depende en gran parte de la adquisición de 
un sueño diurno satisfactorio. Aqui interviene induda
blemente el factor individual de adaptación del ritmo 
biológico a las variaciones de horarios. 

Después de todos ios estudios realizados surge .oue 
la consecuencia más importante del trabajo de 3 por ~2) 
sobre el plano de la salud es la apsric

0

ión de dificul t! 
des en el sueño y que las otras perturbaciones fisioló
gicas que pueden intervenir son de hecho también las 
consecuencias de la alteración del ritmo natural nicta
meral. 

Las perturbaciones patológicas que pueden aparecer 
son las sigui~ntes: 

- Fatiga general 

-Perturbaciones nerviosas: irritabilidad, nervios]: 
dad, dificultades de atención, dolores de cabeza. La -
importancia de estas alteraciones es muy variable, se-

(2) Al decir 3 por 8, el autor se refiere a tres turnos 
de ocho horas cada uno. 
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~ún los autores, pero es seguro que la insuficiencia de 
tiempo y la fatiga provocada por el trabajo en equipb3) 
tavorecen un desequilibrio neurovegetativo: 

- Perturbaciones digestivas: son las más tre~uen
temente se5aladas en los estudios. El iesfazaje de las 
horas de comida, que modifica los ritmos del apetito y 
la secreción gástrica, juega indudablemente un rol im
portan te. Asimismo, le. absorción exagerada de exitsn 
tes, de tabaco, para compensar la falta de sueño, es el 
origen de perturbaciones dispépticas. Las perturbacio
nes del suei\o son más frecuentes y nás graves en los 
trabajadores sometidos a horarios alternados que en 
aquellos que trabajen únicamente de noche. 

Es cierto también que los efectos propios del tr~ 

bajo en equipo son agravados por aquellos que derivan -
de las condiciones de vida, de los transportes, de las 
cargas familiares, etcétera. 11 

"Desde el punto de vista del ausentisr;o y los acc_! 
dentes de trabajo, los estudios y encuestas realizados 
no reflejan mayor ausentismo entre los trabajadores en 
equipo. Ciertos autores han observado incluso un menor 
ausentismo entre el personal obligado a estos horarios 
cambiantes que entre aquellos 1ue trabajan únicamente -
de 'líe." 

"En lo que concierne a los accidentes de trabajo, 
ea entre los trabajadores del e1uipo nocturno donde se 
observa. la proporción más débil de accidentes." 

Sin embargo, si se distinguen los accidentes según 
cu mayor o menor gravedad, se ?ercibe 1ue la frecuencia 
de accidentes graves es mayor entre los nocturnos que -
entre los diurnos. Pe.rece, entonces, que en fece de 
hiperactividad (o de exitabilidad) aparecen accidentes 

( 3) Considera corno equipos a cada una de los turnos. 



84 

frecuentes pero benignos, mientras que en face de hipo
actividad (o de inhibici6n) aparecen accidentes menos -
frecuentes pero más graves. 

Aparte de los efectos sobre la salud, el trabajo -
en e1uipo gravita sobre el plano familiar y social del 
trabajador: 

- Sobre el plano familiar: es cierto ~ue el he-
cho de que uno de los dos cónyu~es o los dos trabajen -
e1uipo desort:aniza en parte o completamente la Yida fa
miliar. La vida de uno de los c6nyu~es se encuentra -
dessincroni za.da en relación con la de los otros miem -

bros de la familia: las horas de comida, de sueño 1 de 
esparcimiento, de los días de licencia no coinciden y -

se~uramente esto puede entrañar numerosas dificultades 
para el equilibirio familiar. 

- Sobre el plano de la vida social. La participa -
cien en la vida social se hace no sólo neeesariamente 
difícil, sino imposible, en la medida en que los traba
jadores que tengan horá.rios excepcionales sean minarla; 
ciertos esparcimientos colectivos son menos accesibles 
(cine, reuniones deportivas); cuando e¿ una economia ee 
conjunto de los trabajado7es (minas o siderúrgia, por -
ejemplo) tienen esos horarios, el problema es diferente 
y es aún posible una vida social. 

Por el contrario, los trabajadores aprecian tener 
horarios diferentes en la medida C'!ue éstos corresponden 
a una menor obstrucción en las rutas, en los trans;ior··:Q 
tes comunes y en los negocios. 

- Sobre el planv del tr•bajo. El personal que tra
baja en equipo puede sentirse al mar~en del personal de 
la empresa. Tienen a menudo menos contactos con los su
periores, y están relativamente menos informados de los 
problemas de la empresa. Pero el interés otorgado a 
los sindicatos parece mayor entre tales trabajadores 
que entre los de·jornada normal en ese dominio, sin 
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embargo, parece que l& empresa es un factor más deter
minan te que el tipo de horario. 

En lo ~ue concierne a las posibilidades de forma-
ci6n fuera de la erapresa, el personal que trabaja en-
equipo puede no ser Qavorecido por sus horarios de tra
bajo y ver reducidas sus posibilidades de promoción sa1 
vo si los cursos de rormación san organizados por la -
empresa en función del personal que trabaja en equi~~fl 11 

Otro autor 1ue trata este punto es el doctor 
BDHOIM, o. G., en los si;uientes términos, 

11Los turnos de trabajo 1 aunque se ha com?robado 

que present6Jl muchos inconvenientes, están cuy extendi
dos en ~uchas industrias que necesitan trabajar las 
ve in ticua tro horas del dia. 11 

"~ueda fuera del alcance de este libro el discutir 

los aspectos sociales o económicos de los turnos de tr! 
bajo excepto r~alze.r la gran importancia de les facto-
res sociales en lo que a los trabajadores se refiere, -
pero existen muchas consecuencias psicolóBicas y fisio
lógicas de los turnos de trabajo gue necesitan exar.J.in~ 

se. 
Los principales efectos fisioló~icos están relaci2 

nadas con la existencia en el cuerpo de los ritcos diuE 
nos. Casi todas las funciones o estedos del cuerpo que 
han sido examinados pres en tan un modelo ri tmico releci2 
nado con las veinticuat.ro horas del día. El más cono-
cido es el de la temperatura del cuerpo. En un indivi
duo que trabaja durante el día, la temperatura del cue;: 
pe se eleva desde un nivel bajo al principio de la ma-
ñana hasta alcanzar UOú zona ruáxi~a cerca del aedio 

(4) úlA1'CbISil, Guelaud Merie. Para un Análisis de las -
Condiciones del Trabajo Obrero en la Empresa.· Inves 

tigóción del Laboratorio de Economía y Socioloqia del = 
Trabajo del c.,1.R.8. Aix-Provence Francia. -
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dia y luego 1esciende lentamente de nuevo al final de -
la tarde hasta un nivel bajo durante la noche. La dif~ 
rencia entre la máxima y la mínima varia considerable-
mente según los injividuos pero es del orden de o,55oC 
(1°F). Los ritmos en le. actividad del riñ6n son pronu!! 
ciados. El voluEen de la orina secretada durante las -
horas de la noche suelen ser menor de la mitad del vol~ 
men del dia, y los componentes ie la orina, tales como 
el so1io y el pot~sio, presentsn normalmente un máximo
:¡ue se mantiene durante cuatro o seis horas a la mitad 

del día. El nivel de hormonas en la sangre varia tam-
bién. En el caso de los corticosteroides producidos 
por la corteza de la glándula suprarrenal (sustancia p~ 
recida a la cortisona), el nivel es al to al. eope zar el 
dia y desciende de una manera constante hasta alcanzar 
un nivel bajo por la tarñe y sube de nuevo al caer la -
tarde y durante la noche. Existen otros muchos ejemplos 
de cambios ritmicos se~ejantes. cuando se estudien los 
distintos ritmos, se ve claramente que tienen una ínti
ma relaci6n con la clase de actividad ~el individuo; 
sin embargo, no son exactamente un reflejo de estas ac
tividades. Cuando se campia de un turno de dia a un 
turno de noche, estos ritmos no varian inmediatamente. 
El régimen y grado de adaptaci6n de los ritmos diurnos 
varían con los distintos ritmos." 

"3xisten nur.:ierosos problemas en el estudio de los
cambios de turno, uno importante es la dificultad de 
separar e identificar los efectos sociológicos, psicolé 
gicos y.fisiol6gicos. El individuo que pasa de un tur
no de dia a Otro de noche continúa en un medio ambiente 
social engranado al patrón usual de trabajar de dia y 

dormir de noche. l'.ientras que intenta dormir durante -
el dia, las actividades normales del dia continúan. S~ 

le a trabajar cuando los otros se van a dormir. Loa ee 
contáctos sociales pueden ser difíciles o disminuir. 



8? 

Estas influencias perturbadoras pueden ser y son sin d~ 
da, más graves o más seria su consecuencia ~ue la de 
los cambios fisiológicos.,.( 5) 

Por su parte, el maestro GUILL,,;hhO GABJJ.fELLAh hace 
el síc:uiente comentario. 

n1a intervención de la medicina se hizo necesaria 
con el fin de fijar, como conclusión que el trabajo no~ 
turno era perjudicial plll'a la salud y 'lue por lo tanto, 
ahí donde no fuera de absoluta necesidad, debía de pr2 
hibirae, Afirmase asi, con un dicho popular, 'que la 
noche se ha hecho para dormir y el día para trabajar\ y 
que el trabajo nocturno invierte los hábitos de la vida, 
basados en las leyes de la naturaleza, y que relega a 
los trabajadores lejos de la vide social. El trabajo -
nocturno. es más agotador que el diurno, principalmente 
para loa trabajadores que se dedican a él en forma con 
tinua, por el empleo obligado de la luz. artificial; ad! 
más de la observación notoria de no ser el descanso 
diurno tan reparador como el nocturno."( 5 ) 

B. Salario remunerador de la jornada 
nocturna. 

Como se puede observar, las opiniones aportadas -
por los autores citados respecto de las consecuencias 
y efectos de la jornada nocturna laboral son variadas y 
controvertidas, pero todas coinciden en el hecho de que 
provoca alteraciones y trastornos al trabajador. El ID,!!. 

(5) O.G, ])jholm. La Biología del Trabajo. ]):licíones Gua 
darra!!!!'J S.L. Madrid• Primera Edición, 1967. p. 18~ 

(6) OABAN..,....,AS1 Guillermo, Contrato de Trabajo, Vol, II 
Bibliografica Omelba. Buenos Aires. Primera :Eliici6n 

196~. Página 175. 
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~stro Guillermo Cabanellas comenta que los estatutos de 
las antiguas corporaciones de oficios no reconocieron -
el trabajo nocturno por considerarlo contrario a las r~ 
glas que debian regir la relación de las prestaciones, 
permitiéndose como norma, solamente el trabajo de sol a 
sol, 

Considerando los puntos de vista anotados, podemos 
concluir que en los turnos de trabajo comprendidos en
tre las veinte y las seis horas, la falta de sueño Y la 
inversi6n de los hábitos naturales provocan en el ind,i 
viduo un estado anormal que s6lo puede superar mediante 
un esfuerzo extraordinario pera mantener plenamente sus 
facultades para la eficaz realizaci6n de su labor, y 
evitar que ocurran riesgosos accidentes. 

Conjuntando además el hecho de ;ue el trabajo noc
turno se debe a la necesidad o conveniencia de la empr_!t 
sa de laborar las veinticuatro horas y que el patr6n ºE 
tiene un beneficio a costa de la salud, esfuer"" y sa-
crificio de sus trabajadores, son motivo suficiente p~ 
re que el salario de la jornada nocturna no se vea pl_!t 
namente compensada con el pago simple d';. una cantidad -
igual a la que se pague en una jornada en la que les 
condiciones fisicas y sociales del trabajador sean no~ 
males, por lo ~ue el pensar en una cantidad extra a su 
retribución diaria por jornada nocturna, que justifique 
el sacrificio de su salud y vida social, asi como se 
justifica lo necesidad de lb empresa de trabajar turnos 
nocturnos, resulta una idea 16~ica. 

El salario remunerador de este jornada podría lo-
grarse en México, mediante el pago adicional de una 
cantidad extra; es decir, una prima adicional al sala-
rio normal de la jornada de trabajo, tal y como se vie
ne pagan1o para la jornada dominical de trabajo, por 
estar así estipulado en la Ley ?ederal del Trabajo, Al 
respecto el maestro Guillermo Cabanellas comenta lo si-
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guiente: 
"En general, el trabajo nocturno, si no prohibido, 

se encuentra. limita.do por el le¡;islador; en ta.l sen ti-
do se suele establecer una jornsda. inferior a la que 
corresponde al trabajo diurno y la. absoluta prohibici6n 
de realizarlo por mujeres o menores. 11 

"La consolidaci6n de Leyes del Trabajo del 3rasil 
en su articulo 73, determina que la hora de trabajo noJ¡ 
turno será computada como de 52 minutos y ;o se5undos;
además, deberá pa(!arse con un recargo mínimo del 20,lj 
sobre 1a hora diurna. 
aquel cuerpo de leyes, 
las 22 horas de un die. 

Se consideran nocturnos según 
los trabajos realizados entre 
y las 5 del día sigui en te," 

11 En los horarios mixtos se aplicarán a las horas -
de trabajo nocturno, conforme determina el citado arti
culo, los aumentos establecidos, asi como les disminu-
ciones en el horario." e 7) 

Como vemos, lo propuesto no es algo nuevo, puesto 
que en otros paf.ses ya se lleva a cabo; únicamente se -
trata de la actunlizaci6n de la Ley Laboral mexicana en 
materia de salarios, en base a los estudios realizados, 
1ue indican que la jornada nocturna. de trabajo provoca 
alteraciones y trastornos, tísicas y sociales, a los 
trabaja.dores, por lo :¡ue el salario pagado por ella de
be ser superior al pagado por una jornada normal. 

(7) Idem, Página 107, 



CAPITULO V 
LOS AUMENTOS SALARIALES COMO ACTOS .PERJUDICIALES 

AL PODER ~ULSITIVO DEL SALARIO 

A. l"unci6n y procedimiento de las 
Comisiones Mixtas en la 

f'ijacion de los salarios. 

En México, anteriormente, eran las encargadas de 
fijar los salarios mínimos, y someterlos a la consider_! 
ci6n de la Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos, -
las Comisiones Regionales. Actualmente, con las 
mas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el 

refo,;: 
Dia-

río Oficial de la Federaci6n el día 21 de enero de 1988, 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como órga
no social administrati·10 del trabajo es la que tiene a 
su cargo la fijaci6n de los salarios mínimos generales 
y profesionales, conforme a las normas de la misma Ley. 
Esta comisi6n está integrada en forma tripartita, con 
representantes de los trabajadores, de los patrones y -
del Gobierno, y tiene su fundamento Constitucional en 
el último párrafo de la fracci6n IV, apartado "A" del -
articulo 123. 

Dada su naturaleza, las funciones de esta Comisi6n 
integran una parte del Derecho Administrativo del Trab_! 
jo, siendo un organismo que por su misma naturaleza ~ 
pulsa la lucha de clases con plena autonomía. 

La principal función de la Comisión es precisamen
te fijar los montos de los salarios mínimos. .Para tal 
efecto cuenta en su estructura con un .Presidente, un 
Consejo de Representantes y una Direcci6n Tecnica, las 
que a su vez tienen una funci6n determinada y que con
juntamente sirve~ a la Comisión para el cumplimiento de 
su f'inelidad. 
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Las funciones del Presidente son: presidir, diri
gir y vigilar el correcto tuncionSJJliento de la Comisi6n; 
ordenar que se efectúen los trabajos de investigaci6n y 
estudios necesarios sobre el estado de los salarios y -
el estado económico del país, para cada nuevo proceso -
de fijaci6n de salarios m1nimos y, mantener informado -
de las actividades de la Comisión al Secretario del Tr,!! 

bajo y Previsión Sccial. 
El Consejo de Representantes, debe conocer y apro

bar en su caso, el plan de trabajo y los dictamenes fo! 
mulados por la Dirección Técnica; resuelve acerca de la 
modificación de áreas geográficas en las que regirán 
los salarios m1nimos; puede realizar directamente inve.!! 
tigaciones y estudios, aún cuando esta actividad le c2 
rresponde a la Dirección Técnica, solicitándole solamel! 
te s ésta, que efectúe investigaciones complementarias, 
o puede designar c?misiones que practiquen investigaci2 
nea o estudios especiales. Puede también aprobar la - -
creación de Comisiones consultivas de la Comisión Naci2 
nsl y; tiene directamente a su cargo la fijación de los 
montos de los salarios mínimos. 

La Direcci6n Técnica, como su nombre lo indica, 
realiza todo el trabajo técnico de la Comisi6n, consis
tente en estudios e investigaciones que el Consejo de 
Representantes requiere, para que mediante su estudio -
pueda determinar sobre la fijación de los salarios min! 
moa y sobre la división de la República en áreas geogr! 
ficas, formulando dictámenes que pone a la considera--
ci6n de ésta. Las investigaciones y estudios para que 
el Consejo de Representantes pueda fijar los salarios -
m1nimos deben considerar los siguientes puntos. 

La situación económica general del país y los cal!! 
bios de importancia que baya observado en lee diversas 
actividades; las variaciones en el costo de la vida por 
familia, determinando el presupuesto indispensable para 
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la satisfacción de necesidades como alimentación, habi 
tación, vestido y transporte, menaje de casa, cultura -
en general para toda la familia, deportes, espectáculos 
etcetera; las condiciones del mercado de trabajo y las 
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores 
del salario minimo; publica regularmente las .f'luctuaci2, 
nes ocurridas en los precios y sus repercusiones en el 
costo de la vida, para las principales localidades del 
país. 

Sin menospreciar las que tsltll1'0n, 6stas son algu
nas de las runciones más importantes de cada una de las 
partes que integran la Comisi6n Nacional de loe Salari
os Mínimos, las que conjuntamente se realizan para lle
var a cabo la fijaci6n de los salarios mínimos. 

Para explicar el procediaiento que sigue la Comi-
sión en la tijación de los salarios, la Ley Federal del 
Trabajo nos dá la pauta. El articulo 570 textualmente 
dice: 

"Articulo 570. Los salarios mínimos se fijarán c! 
da año y comen zarán a regir el primero de enero del año 
siguiente. 

Los salarios mínimos.podrán revisarse en cualquier 
momento, en el CUI'SO de su vigencia siempre que existan 
circunstancias económicas que lo justifiquen: 

I. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Pr,! 

visión Social quien formulará al Presidente de la Comi
sión Nacional de los Salarios Minimos solicitud por e~ 

crito que contenga exposición de los hechos que la moti 
ven; o 

II. A solicitud de loa sindicatos, federaciones y 
confederaciones de trabajadores o de los patrones pre
vio cumplimiento de los siguientee requisitos: 

a). La solicitud deberá presentarse a la Secreta
ria del Trabajo y Previsi6n Social por loe sindicatos, 
federaciones y conredereciones que presenten el cillcue.!! 
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ia y uno por ciento de los trabajadores sindicali2Bdos, 
por lo menos, o por los patrones que tengan s su servi
cio por lo menos dicho porcentaje de trabajsdores. 

b), La solicitud tendrá una exposición de los tu.!!. 
dsmeotos que le justifiquen y podrá acompañarse de los 
estudios y documentos que correspondan. 

c). El Secretario del Trabajo y Previsión Social -
dentro de los cinco dias siguientes e la fecha en que 
reciba la solicitud correspondiente y previa certi!iCJ!: 
ci6n de la mayoria a que se refiere el inciso a), de e.!! 
te articulo, se la hará llegar al Presidente de la Com,! 
si6n Nacional de los Salarios Hinimos con los estudios 
y documentos que la acompañen." 

Del ordenamiento transcrito se desprende que exis
ten dos tipos de procedimientos a seguir pera la rija-
ci6n de los salarios minimos. 

El articulo 571 explica el procedimiento para la 
!ijaci6n de los salarios minimos a que hace referencia 
el p/irra!o primero del articulo expuesto, el cual es el 
siguiente: 

Los tre.bajadores y los patrones deben presentar -
los estudios que consideren convenientes para la fija-
ci6n de los nuevos salarios, pare lo cual cuentan con 
un término que vencerá el último die de noviembre. 

Estos estudios presentados por los trabajadores y 
los patrones, le Dirección Técnica deberá someterlos a 
la considereci6n del Consejo de Representantes en un 
término que vencerá el último dia de noviembre, acompa
ñados con les investigaciones y estudios que por au PS:: 
te hubiere realizado, pare que éste puede proceder a !'j. 
jar los nuevos salarios minimos, 

Una vez entregados dichos informes por la Direc-s
ci6n Técnica, el Consejo de Representantes los estudi! 
rá y realizará directamente las investigaciones que con 
sidere convenientes, solicitando e la Dirección Técnic; 
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riormente dictar la resolución en la que fije los nue-
vos salarios m1nimos, antes del último día habil del 
mes de diciembre. 

Finalmente, el Presidente de la Comisión dictará 
su resoluci6n, en la que expresará los fundamentos que 
la justifiquen, y ordenará su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el último dia 
del mes de diciembre. 

Por otra parte, existe el procedimiento para la 
fijación de salarios a que se refiere el segundo piu-re
to del articulo 570, que es de la siguiente manera: 

El Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, lo•
sindicatos, las federaciones o confederaciónes deberán 
presentar al Presidente de la Comisión Nacional de los
Salarios Miniaos, una solicitud, que áate deberá presee 
ter dentro de los tres dias siguientes a la techa en 
que la recibió, al Consejo de Representantes, para qua 
la estudie y decida si'los fundamentos que la apoyan 
son auticientes para iniciar el proceso de revisión; si 
la resolución es en sentido atirmativo,'ordenará a la 
Dirección Técnica, para que en el término de cinco diaa 
a partir de la techa en que hubiera sido instruida por
el Presidente de la Comisi6n, prepare un informe que d~ 
berá considerar, el movimiento de loa precios y sus re
percusiones en el poder adquisitivo de los salarios y -
los datos más significativos de la situaci6n econ6mica 
del pais, para con ellos poder proceder a la reviai6n -
de los salarios mínimos vigentes y, en su caso, fijar -
los que deban.establecerse, dictando su resolución en -
la que fije los salarios minimos que deban eatablecerae 

La resoluci6n de la Comi~i6n Nacional de los Sala
rios Minimos establecerá la techa en que deba iniciarse 
la vigencia de los nuevos salarios mínimos, la que no -
podrá ser poster~or a los diéz dias a partir de que se-



emita la resoluci6n; por último, el Presidente de la 
misma ordenarl la publicación de la resolución en el 
Diario Oficial de la Federación, dentro de los tres 
dias siguientes. 

B. Anilisis del artieulo 570 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
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Como ya se explicó, en México la fijsci6n de los -
salarios se realiza por medio de la Comisión Nacional -
de los Salarios Minimos, que es un organismo integrado 
por trabajadores, empleadores y representantes del ~st! 
do. La legislación sobre salarios minimos se inicia en 
19,1; en 19,2 se implanta el primer salario mínimo y se 
crea la Comisión lispecial de Salarios Minimos, cuyo si! 
tema no prosperó. En 1962 se modifica la Ley Federal -
del Trabajo y se crean las Comisiones Regionales y la -
Comisión Nacional de los Salarios Minimos como actual-
mente se conoce, con la !unción de realizar estudios y 
!ijar los montos de los salarios minimos generales y 
profesionales para las distintas zonas económicas del -
pais. Hasta 1974 estos salarios tuvi.eron vigencia 
durante dos e.ños. Con el !in de restituir el poder ad-
quiaitivo del salario, el cual estaba disminuyendo como 
consecuencia del proceso inflacionario, en septiembre y 
diciembre de 1974 se vuelve a modificar la Ley en cuan
to a la vigencia y revisión de los salarios. Se esta-
blece que los salarios minimos se fijarán anualmente y 
loa contratos Colectivos y Contratos Ley sarán revisa-
bles cada año, lo que prevalece hasta 1982. A partir -
de 198' 1 basta 1985 los incrementos pasaron a ser 
semestrales, y desde mediados de 1986 se empezaron a 
otorgar incrementos salariales cada tres meses. 

El cambio en la periodicidad de fijación de sala-
ríos, como consecuencia de la modificac'ión en repetidas 



ocasiones del articulo 5?0 de la Ley Laboral, ha produ
cido fenómenos econ6micos que intervienen dil!ectemente 
en el proceso de traoajo, y sobre las partes, a trav6s
de la modificación de sus in~resos monetarios, debido a 
que la actividad económica en general va a determinar -
sus ingresos reales a través de la inflaci6n de los pr! 
cios¡ es necesario explicar algunos de estos fen6menos, 
puesto que están directamente involucrados con el resto 
de la actividad econ6mica, y politica laboral. 

El objeto del an'1isis de este articulo que ea el
ordenamiento de la periodicidad en la fijaci6n de los -
salarios m1nimos, es determinar los efectos econ6micos 
de los sistemas de fijación de salarios, que con motivo 
de las mencionadas modificaciones, se han dado en H6xi-
co. 

No debemos olvidar que el salario presenta un do-
ble aspecto¡ por una parte, ea el principal ingreso del 
trabajador, y por lo tanto el que va a determinar en 
gran medida su nivel d~ vida; por otro, el salario es -
tambián uno de los elementos del costo ~e producci6n y 
en algunos casos uno de los más importantes. Este doble 
aspecto lo coloca en el c~ntro de une discuei6n entre -
trabajadores y patrones. Loe primeros tratan de lograr 
cada vez mayores aumentos salariales a fin de me~orar -
su nivel de vida y los segundos intentan impedir el lo
gro de esos aumentos, en cuanto que ellos significan 
dieminuci6n de sus ganancias. La diferencie de intere-
ses lleva a que toda concesi6n hecha a las pretenciones 
de una de las partes implica una limitación o recorte a 
los intereses del otro. 

Los trabajadores argumentan que un incremento sal! 
rial, eleva el poder adquisitivo de gran parte da la po 
blaci6n y que por lo tanto la demanda de bienes y serv! 
cioe también se incrementa. ~ue esto tiene el doble 
efecto, de mejorar el ni:vel de vida de los asalariados-
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y de servir de estimulo al aumento en la producci6n por 
la ampliaci6n de los mercados y trae como consecuencia 
la revitalizaci6n de la economia general. Por su parte 
los empresarios resaltan el incremento de sus costos de 
producci6n como consecuencia del pago de mayores sala
rios, la disminuci6n de los beneficios, que producen el 
estimulo para invertir, el dessceleramiento de la pro-
ducci6n, la recesi6n econ6mica, el aceleramiento del 
proceso inflacionario al verse obligados a trasladar a 
los precios el aumento de los costos, etcetera. 

La inflaci6n es causada por diversos factores ec2 
n6micos. Los incrementos salariales pueden acelerar el 
proceso inflacionario, si no se dan las condiciones ad! 
cuadas para otorgarlos; lo que algunos economistas lla
man in!lsci6n de costos; esto es, la situsci6n que se 
produce cuando se dá un aumento en los costos de produ~ 
ci6n que es trasladado a los precios a efecto de mante
ner la tasa de utilidad de la empresa. Puesto que los 
salarios son parte de los costos, cada que se presenta 
un incremento de salarios, es o puede llegar a ser cau
sa de incremento en la tasa de in!laci6n; la medida en 
que lo ses va a depender del peso relativo de los sal.a
rios en el costo de producci6n, en relaci6n con otros -
costos, además de las caracteristicas de la empresa en 
relaci6n con el mercado de productos, y de su posibili
dad de trasladar incrementos en costos a precios. 

Ell teoria, las razones esgrimidas por los trabaj! 
dores en cuanto a loe aumentos salariales, son acerta-
das, pero s6lo en la medida de una economia sana. En -
ella, loe aumentos salariales deben producir incremen•
tos en la demanda agregada, estimulando las ventes y 
con ello le producci6n y ls inversi6n, actuando como e_!! 
timulo a la actividad económica general. En estas ci! 
cunstsncies, un sistema de fijación de salarios en pla
zos cortos tavorece sl asalariado, puesto que cada vez 
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que se produce un incremento en los salarios el trab! 
jador v6 aumentados sus ingresos nominales 7 real.as.
Está por lo tanto obteniendo una venta~a aobre los n

otros sectores que no han recibido el incremento, Por 
lo que, sí todo lo demás permanece constante, cuento 
más trecuentea sean los aumentos salariales, 1116.s ben! 
ficios recibe el trabajador¡ dependiendo el tiempo en 
1ue disfruta de ese beneficio, del efecto que se pro
duce sobre les demlls variables econ6mícas que índiden 
sobre todo en el poder adquisitivo del salario. 

Sin embargo, este resultado puede al ter ar se si -
la aituaci6n económica no es sana, implicando esto 
diversos supuestos, puesto que el efecto del aumento 
salarial sobre el empleo depende de varios factores, 

Los aumentos aalariales significan Ull& eleva 
ci6n en los costos de producción del patrón, 7 si en 
ese momento la economia no ea sana, el empresario 
sutre Ulla desventaja ~con6mica, por lo que una vez 
que se produjo el aumento en las remuneraciones al 
personal 7 por ello a los costos, le ~uedan les si-~ 
guientea alternativas para la financiaci6n de dichos 
costos: absorver el aumento de los costos diS111inuyen
do eua ganancias, trasladar el aumento de los costos 
a loa precios, o en su detecto, el recorte de perso-
nal para mantener el margen de utilidad de la empresa 

Se ha estado hablando de una economia sana; en -
materia de precios 7 salarios, esta ea una economia -
en la que el indice de precios siempre va a ser menor 
al incremento del salario real, puesto que se estl 
contemplando el salario que 7a está absorvido por sl 
incremento del costo de la vida, Cuando se produce -
la fijación de cada nuevo minimo se debe dar no s6lo 
un aumento del salario nominal, sino también un incr.!! 
mento del salario real. Asi, pues, el mecanismo que 
deben seguir los incredlcntoe salariales es el siguie!! 
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Bll el moaento del aumento del salario nominal se 
incrementa también el salario real; a partir del incr.! 
mento, el salario real, también incrementado, queda por 
arriba de loe precios y debe comenzar a disminuir paul.! 
tinamen te has ta eer absorvido por el in cremen to en el -
costo de la vida; este mecanismo debe repetirse cada 
vez que se presenta un nuevo incremento salarial. 

Lo que sucede entonces en México es que el estado 
de la economia no es sana, puesto que el indice de pr.!! 
cios ea mucho superior al incremento ~ue se di sl sal.! 
rio; esto hace que en a1 momento del incremento del S.! 
lario nominal, el incremento del salario real eea nulo; 
es decir, se otorga un incremento salarial que ya eatá 
absorvido en el momento mismo en que se ti~a, puesto 
que no alcanza a compensar ni los deterioros anteriores 
del salario, agudizándose mis el problema cuando el nu.!! 
vo aumento en los costee de producci6n son trasladados 
a los precios, aumentando la taza de intlaci6n, logr&!! 
do solamente un salario nominal inflado que disminuye -
cada vez más el poder adquisitivo del salario real, C.2, 
mo lo demuestra claramente las estsdiaticas que a cont,! 
nuaci6n se presentan. 

SALARIOS MINIHOS DISTRI'l'O FEDERAL, AREl ME'l'ROFOLITANA, 
PROMEDIO .UUAL (1) 

Salario minimo Indice de precios Salario mlnimo 
general, D. F. al menudeo D. F. real 
e.µo pesos 1965·100 

1965 21.50 100 21.50 
1966 25.00 104.8 23.84 
1967 25.00 109.8 22~36 
1968 28.25 113.8 24.82 
1969 28.25 117.7 24.00 
1970 32.00 125.1 25.57 
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Salario mínimo Indice de precios Salario minimo 
general, D. F. el menudeo D. F. real 
sño pesos 1965.100 

1971 32.00 131.6 24.30 
1972 38.00 136.8 27.77 
1973 ~.oo 154.8 25.84 
1974 57.11 191.8 29.78 
1975 63.~ 222.0 28.55 
1976 83.13 262.3 31.69 
1977 106.4-0 ~.1 31.29 
1978 120.00 403.6 29.73 
1979 138.00 475.4 29.03 
1980 163.00 611.8 26.64 
1981 210.00 799.7 26.26 

FUENTE. Comisi6n Nacional de los Salarios Mi.nimos. 

Oomo vemoa, baste 1973 en que los incrementos sal! 
riales se presentaban anualmente, el salario real en r! 
laci6n con el salario aominal todav1a no presentaba 
gran diferencia, y el indice de precios, aunque tendia 
e elevarse, lo hacia en rorme relativamente moderada; a 
partir de 1974, con las modi!icaciones al articulo an! 
lizedo, el salario mi.nimo·real empezo a descender not2 
riamente en relaci6n con el salario mínimo nominal, y 
el indice de precios eigui6 elevlmdose, pero esta vez -
de forma desmoderade, basta alcanzar las citrae que se 
presentaron en 1981. Be notoria le diferencia que exi! 
te, puesto que durante los años de 1965 a 1973, aseen-
dio solamente de 100, a 154.8, es decir, aumento 54 PU!! 
toa, y al salario real babia descendido apenas UD poco 
mis del cincuenta por ciento, mientras que en los años 
de 1974 a 1981, el indice de precios aument6 de 154 a -
799 puntos en números cerrados, esto es, aument6 mée de 
600 puntos, en menor cantidad de años que el periodo 
que le, antecedi6, y la diferencia del salario real, en 



CONCLUSIONES 

1.- En mi opini6n, debido a que el salario del tr! 
bajador mexicano desde sus orígenes ha sido insuficien
te para cubrir sus necesidades personales y familiares; 
y, sumandose a esto el decremento que paulatinamente s~ 
!re en su poder adquisitivo a causa de la in!laci6n que 
los incrementos salariales provocan en el precio de los 
satisfactores y la introducci6n en el mercado de un n~ 

mero de estos que ocasiona un aumento en el costo de la 
vida, además de otros factores; hacen imposible el cu~ 

plimiento del requisito ordenedo por la Ley l"ederal del 
Trabajo para el salario, de ser remunerador. 

2.- Considero necesario, como medio de principiar 
a restablecer de manera gradual el poder de compra del 
trabajador, profundizar en el estudio de algunos aspe~ 

tos de la Lagislaci6n Laboral relacionados con el Sal! 
rio; tendientes a mejorar la cantidad pagada por sus 
servicios, haciendola de esta manera, suficiente para 
cubrir sus necesidades, independientemente de las acci2 
nea encaminadas a combatir los efectos de la inflaci6n. 

~.- En mi concepto, tomando en consideración los -
riesgos que representa la jornada nocturna de trabajo 1 
las condiciones en ~ue se presta el aervicio, el sala-
ria de este tipo de jornada no es remunerador siendo P! 
gado con una cantidad igual a ls de una jornada diurna, 
puesto que en su mayoría las consecuencias recaen dire~ 
tamente en la salud del trabajador; tal es el caso de -
las dificultades en el sueño, la fatiga, las perturba-
ciones nerviosas, dolores de cabeza y las perturbacio
nes digestivas; independientemente da aquellas que lo 
atectnn en los aspectos familiar, social y de trebeja, 
como lo es el becbo de que duerma cuando sus familiares 
y amigos están en actividad, perdiendo con esto la opo!'. 
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La opini6n de la maestra Susana Valenzuela, ref'uer 
za el punto de vista planteado en este treba¡jo, de que 
los incrementos salariales que se otorguen en periodos 
más largos, y siempre acompañados de un incremento en -
la productividad, evitarán que el empresario tenga que 
trasladar integre.mente a los precios de sus productos -
el aumento en sus costos de producci6n, evitando asi la 
inflaci6n y ayudando a sanear la economia mexicana en -
general, y solamente en la medida de lograr esto, oto.!: 
gar incrementos salariales en periodos más cortos, 1ue 
realmente beneficien el poder adquisitivo del asalari,! 
do mexicano. 



CONGLUSIOh"E.S 

1.- En mi opini6n, debido a que el salario del tr.!! 
bajador mexicano desde sus origenea he sido insuficien
te para cubrir sus necesidades personales y familiares; 
y, sumandose a esto el decremento que paulatinamente s~ 
fre en su poder adquisitivo a causa de la in!laci6n que 
los incrementos salariales provocan en el precio de los 
aatis!actores y la introducci6n en el mercado de un ni 
mero d·e estos que ocasiona un aumento en el costo de la 
vida, además de otros !actores; hacen imposible el cu~ 

plimien to del requisito ordenado por la Ley Federal del 
Trabajo para el salario, de ser remunerador. 

2.- Considero necesario, como medio de principiar 
a restablecer de manera gradual el poder de compra del 
trabajador, profundizar en el estudio de algunos aspe~ 

toe de la Legialaci6n Laboral relacionados con el sal.!! 
rio; tendientes a mejorar la cantidad pagada por sus 
servicios, haciendola de esta manera, suficiente para 
cubrir sus necesidades, independientemente de las acci2 
nea encaminadas a combatir los efectos de la inflaci6n. 

~.- En mi concepto, tomando en consideración los -
riesgos que representa la jornada nocturna de trabajo y 
las condiciones en que se presta el servicio, el sala-
río de este tipo de jornada no es remunerador siendo P.!! 
gado con una cantidad igual a la de una jornada diurna, 
puesto que en su mayoría las consecuencias recaen dire~ 
tamente en la salud del trabajador¡ tal es el caso de -
las dificultades en el sueño, la fatiga, las perturba-
cienes nerviosas, dolores de cabeza y las perturbacio
nes digestivas; independientemente de aquellas que lo 
afectan en los aspectos familiar, socis,l y de trabajo, 
como lo es el hecho de que duerma cuando sus f amiliarea 
y amigos están en actividad, perdiendo con esto la opo~ 



ll 

!Unidad de participar en vida social. Por lo tanto, y 
considerando además que con el trabajo nocturno el pa
tr6n obtiene un beneficio a costa de la salud del trab! 
jador, considero justo el pago de una cantidad adicio
nal que compence loa trastornos causados por la jornada 
en cuest16n. 

4,- A mi juicio, en México resultan perjudiciales 
los aumentos salariales concedidos en periodos demasia
do cortos, puesto que cada uno de estos produce tenome
nos econ6micos negativos y directos a loe ingresos mon! 
tarios del trabajedor, ocasionado• por una carencia de 
amortizaci6n de los costos de producci6n, 

5,- A mi criterio, y en base a los estudios reali
zados, para reivindicar el poder de compra del salario 
en México ea necesario tomar acciones de tondo que PU! 
dan, por una parte, respaldar los incrementos salaria-
les que se concedan¡ y, por otra, mantener su poder ·~ 

quisitivo, Esto s6lo es posible mediante la instaura-
ci6n de UD sistema ecoh6mico nacional sano, en el que -
se den las condiciones adecuadas para ello, por lo que 
en nuestro pa1s primeramente debe sanearse la economia 
nacional mediante un r1gido control sobre los precios, 
a cargo de la autoridad correspondiente, y acciones te~ 
dientes a incrementar la productividad y la calidad de 
la producci6n, como lo puede ser la adquisición de la -
tecnologia más moderna y la capacitaci6n del trabajador. 
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