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I N T R O D U C C I 0 N. 

Una de las principales preocupaciones manifestadas por los 

estudiosos de los temas económicos y sociales en México, ha sido sin 

duda alguna el tema de los salarios. Quienes se han acercado a su •• 

análisis han demostrado que estos representan la principal fuente 

de ingresos de los trabajadores. 

Dentro de la población económicamente activa del país, una 

gran mayoría la conforman trabajadores sujetos a salarios mínimos . 

La existencia del salario mínimo en nuestro pais, ha permitido al --

Estado diseñar un tipo de política salarial, teniendo como base a -

la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

Dentro de este marco, surgen a partir de 1962, los sala --

reos mínimos profesionales y a cuyo estudio de su política se aboca• 

el presente trabajo. 

En el Capítulo Primero sobre el Desarrollo Económico y la-

Remuneración al Trabajo, se hace un breve análisis acerca de los --

orígenes y consecuencias de la política económica implementada por -

el Estado; a partir de allí se examinan los resultados en aateria de 

distribución del ingreso en el país y de que manera participan los-

trabajadores en el producto social generado. Como resultado del pe • 

riodo de crisis e inflación que ha caracterizado a nuestra economía- 



en los últimos años, se analizan las consecuencias del fenómeno 

sobre los salarios. 

En el desarrollo del Capitulo Segundo sobre la Fijación de 

los Salarios Mínimos en México, se presentan los antecedentes más 

significativos de la fijación de los salarios en el país, desde en 

pasado remoto, durante los aztecas, la colonia, el México indepen 

diente y la etapa revolucionarla hasta la creación de la Comisión Na 

cional de los Salarlos Mínimos. Enseguida se contemplan las acciones 

más lercrtantes desarrolladas por este organismo en materia de fija 

ción de los salarios mininos en la actualidad. 

Finalmente el el Capitulo Tercero sobre la Política de los 

Salarios Mínimos Profesionales en México, se establecen loa fundamen 

tes legales que dan origen a esta política y se hace un análisis de-

la situación actual, señalando al mismo tiempo, algunas alternativas 

que podrían darle mayor eficacia a este sistema de fijación; de 

igual forma se hace referencia a la importancia de los salarios mini 

mos ,:::fesionales dentro de nuestro esquema económico, político y -

social y se dan algunos elementos acerca del Manual de Evaluación 

utilizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, come 

instrumento de medición de los puestos que se evalúan para determi - 

!lar los salarios mínimos profesionales que se les fija. 

Para el desarrollo de cualquier trabajo por modesto que ...-

este sea, siempre se cuenta con el apoyo de amigos y maestros que- 



nos impulsan mediante consejos y sugerencias para alcanzar el obje-

tivo. En el ditimo caso, quiero manifestar mi agradecimiento al --

Lic. Jaime Alejo López por la disposici6n de que fui objeto por--

parte suya, ori&ntandome ante las dudas que se me presentaron du-
rante el desarrollo de este trabajo. 



CAPITULO I 

EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA REMONERACION AL TRABAJO 

1.1. El Desarrollo de la Economia en los Intimo* aBos. 

1.1.1. Planteamiento teórico. 

La politica económica adoptada en México en los últimos -- 

arce 	b: reflejado cambios considerables en la distribución del in-

rl-z:; por el contrario, ésta se ha hecho más desigual en perjuicio 

de 	rrsndes =asas de la población nacional. Como consecuencia de 

ell: y si se considera que la conformación de esas grandes masas la 

cor.z..Ituyen en su mayor parte los asalariados, se destaca que los in-

=resDs reales de éstos han seguido un comportamiento que tiende al 

deteriz.rc. 

Al partir de la relación existente entre la distribución -

dei inrresd y loe salarios con la politica de desarrollo económico, -

se considera la necesidad, para fines de este estudio, de analizar el 

co=perta=ietto de esta Catiras que nos lleve a explicar los resultados 

obtenidos en =atcria de distribución del ingreso y de los salarios. 

In este estudio es conveniente distinguir algunas ideas --

que se manejan en torno al desarrollo económico. Algunos autores con-

sideran, .¿•guiendo la experiencia de los paises desarrollados, que al 



desarrollo económico se llega a través de distintas etapas; represen-

tanto de esta corriente es Rostow al afirmar que el proceso de desa—

rrollo económico coaprende cinco etapas, y su punto de partida lo --

constituye la sociedad tradicional cuya estructura es determinada por 

funciones de producción limitadas en base a la ciencia y tecnologia. 

La segunda etapa es de transición, cuando se desarrollan las condi— 

ciones previas para el impulso inicial; la tercera consiste en la su 

peración de obstáculos que impiden un crecimiento permanente, inter-

pretándose como la iniciación al despegue económico; la cuarta etapa 

consiste en la continuación de dicho despegue y por un largo inter --

vano de progreso sostenido determinado por los avances tecnológicos 

disponibles sobre el conjunto de sus recursos; la intima etapa consis 

te en el consumo en nasa, generándose la acumulación de riquezas y --

cuya utilización sirve de base para una política de poder e influen—

cia en el exterior. 

En total desacuerdo con esta corriente se pronuncian des -- 
2/ 

tacados economistas como Celso Furtado quien señala que el subdeaa-- 

rrollo es un proceso histórico, autónomo, y no una etapa por donde 

debieron haber pasado necesariamente las economías desarrolladas, ~Mb 

además es un proceso particular resultante de la penetración de las - 

empresas capitalistas modernas en las estructuras arcaicas. 

u  W.W. Rostow. Las etapas del crecimiento económico. F.C.E. 
México, 1963. 

a./ Furtado Celso. Desarrollo y4ubdesarrollo. Eudeba. 
Buenos Aires, Argentina, 1965. 
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"Esto es entendible en la medida que la estructura económi-

ca de los países altamente desarrollados no pasaron por estas etapas-

rostownianas, ya que el narco histórico de su desenvolvimiento fue - 

más acelerado que el de otros paises, los eualee posteriormente Tiple 

ron a depender económicamente de aquellos, por lo tanto esas etapas - 

no están acoerdes al desenvolvimiento del proceso histórico, ya que -

no consideran las leyes del desarrollo propio de cada formación so ---

cioeconbaica, tampoco se toman ea cuenta las relaciones entre paises 

industriales y los mbdesarrollados en la órbita del capitalismoV 

Paul Baran dice: l'el crecimiento o desarrollo económico 

viene a ser el incremento de la producción par catira de bienes mate - 
t-/ 

rieles en el transcurso del tiempo" y la obtención de tales incremen- 
2./ tos según Lange, "puede ser a través de la acumulación de una parte - 

del producto económico total para fines de inversiones productivas, - 

del progreso técnico y el perfeccionamiento en la organización de la-

actividad económica en su conjunto, para lo cual es necesario un pro-

ceso que implica un aumento de reinversiones em las actividades pro - 

ductivas que dependerán del tamako y modo de utilización del exceden-

te económico generado en el proceso productivo". 

Otros autores relacionan, refiriéndose al desarrollo econó-

mico, al producto neto real con la población, afirmando que "el des-

arrollo económico es un proceso en el que el ingreso nacional real -- 

Aguilar Monteverde Alonso. Teoría y Política del desarrollo 
latinoamericano. U.N.A.M., 1967. 

_I/ Baran Paul. La economía politica del crecimiento. F.C.E. 
México, 1961. 

_2/ Unge Oscar. La economía en las sociedades modernas. Grijalbo. 
México, 1966. 
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de una economía aumenta dentro de un largo periodo. Y si la tasa de -

desarrollo es mayor que la tasa de crecimiento de la población, ea-- 

tonces el ingreso real per chita aumentaré/  

Por su parte, Horacio Flores de la Peña señala que nel des-

arrollo económico es un. proceso de menor y mayor empleo de los facto-

res productivos que se logra por la utilización creciente de bienes -

do capital y de la tecnología moderna. Este proceso productivo debe -

traducirse, en un plazo razonablemente corto, en un incremento de los 
21 

aires de vida de los sectores populares!, Esto finalmente se traduce - 

en un aumento del ingreso real por habitante en un pais o región. 

De De acuerdo con los puntos de vista anteriores, se des---

taca la importancia del incremento de la producción y la productivi -

dad por arriba del incremento de la población, con ello el elemento -

fundamental del desarrollo se traduce en un mejor nivel de vida para-

la mayoría de la población posibilitada por un mayor nivel de ingre-

sos a través de los sueldos y salarios. 

1.1.2. Las metas del desarrollo. 

La politice de desarrollo económico para nuestro país, se -

fundamentó en base a políticas implementadas conjuntamente con impor-

tantes cambios institucionales. Por la importancia que revisten se - 

mencionen las siguientes medidas de tipos i...aíticos y económicos : 

_j/ Meter y Baldwin. Citado por Padilla Aragón en Mi:leo: Desarrollo 
con pobreza. S.XX1. P.9 

2/ Flores de la Peda Horacio. Los Obstáculos al desarrollo. Y.C.E. 
México, 1975. P.150 
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Factores políticos. 

Un Estado fuerte. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos tramados en su-

proyecto como nación, se requirió la acción de un Estado que creara-

los instrumentos adecuados para ello, tatos habían sido generados --

fundamentalmente por los artículos 27, 28 y 73 constitucionales. Las 

tareas que el Estado Mexicano se habla trazado en su proyecto coso -

promotor del crecimiento económico incluían: la redistribución de 

la propiedad de la tierra a quien realmente la trabajara, construc—

ción de obras de infraestructura para la irrigación, comunicaciones-

y transportes, nacionalización de los recursos básicos, producción -

de bienes y servicios industriales básicos para el desarrollo indus-

trial, abatimiento de la mortalidad y mejorar las condiciones médico 

aistenciales de la población y elevar los niveles educativos a tra—

vés de la capacitación. 

Para ello se requería de un Estado fuerte que posibilitara 

su acción hacia el desarrollo económico. Fue necesario entonces se--

llar un comproaiao en donde se ihtegraran los grupos participantes -

en la lucha armada de 1910, esto implicaba una alianza entre grupos-

capitalistas y obreros y las masas campesinas para desembocar en una 

organización de tipo capitalista. 

Los caninos a seguir para conformar un Estado fuerte fa* --

ron encontrados a través de la formación de un partido político que - 

mediatizara la lucha de las facciones participantes en el movimiento 

armado y para contrarrestar a los grupos reaccionarios que se opo---

alaa al cambio y velan peligrar sus intereses creados en ese momento. 



El resultado apareci6 en 1929 con la forsacida del Partido 

Nacional Revolucionario que sotiv6 "el atemperamiento e institucions_ 

lizacidn de los conflictos entre clases y facciones, la incorporación 

de las masas campesinas y obrera al partido bajo el sistema piramidal 

de representación y control político, la relativa cancelación de la - 

lucha de partidos, característica del modelo democrático-liberal clá-

sico, dieron pie a una práctica social en la que los atributos poli--

ticos del Estado liberal fueron subordinados al objetivo central del-

proyecto de nación y crecimiento econ6mico", de la misma forma surgió 

cono consecuencia, un Ejecutivo fuerte en que sus decisiones y poder-

de maniobra se impusieron sobre los intereses contrarios a los de la 

nación como fue el caso del gobierno del general Lázaro Cárdenas. 

Factores econ6micos. 

Basado en el esquema político descrito, se formularon una -

serie de políticas que crearon las condiciones para el proceso de --

crecimiento económico de acuerdo al plan trazado inicialmente. Entre-

ellas, por su taportancia se mencionan las siguientes: 

1.- La Reforma Agraria. 

2.- La Acción directa del Estado. 

_1/ Alejo Upen, Francisco Javier. La estrategia del desarrollo 
económico de Mímico en 1920-1970. Tesis. E.X.E.,13.N.A.M., 1969. 
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La Retorna Agraria. 

Los objetivos que se perseguían con esta política, radica-

ban fundamentalmente en la redistribución del poder político para - 

romper con el monopolio de la tierra; liberar al campesino, social,-

política y económicamente; proteger a la pequeña propiedad y entre—

gar la tierra a quien la trabaje. 

Dar la tierra a quien la trabaja y romper el poder políti-

co de los latifundistas traía como consecuencia fragmentar los latitm 

dios, restituir las tierras a los pueblos, reconstituyendo el ejido y 

a parcelar la propiedad. La Reforma Agraria buscaba también la intro-

ducción de mejoras y adelanto. técnicos y tecnológicos, la concesión-

de créditos, suministro de agua, fertilizantes insecticidas y semilla 

mejoradas, mecanización del cultivo y la organización de los campesi-

nos en la defensa de sus derechos, todo con el propósito de un aumen- 

to de la productividad, el ingreso y el nivel de vida material y cul- 

tural de las zonas rurales./  

Con la incorporación áe áreas ociosas se buscaba la ruptu-

ra de las haciendas porfirianas cono unidades económicas, además cana 

linar esas superficies al uso productivo mediante la realización de -

obras de infraestructura e integrarlas a la economía de mercado y a • 

los nItodas modernos de explotación a través de semillas mejoradas, - 

fertilizantes, insecticidas y obras de irrigación. 

Todas estas medidas, de hecho, buscaban un aumento rápido 

de la producción agropecuaria, tanto en volúmenes como en variedad - 
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oe productos para asegurar el abastecimiento interno a precios &d'out 

dos que apoyaran el desarrollo de las industrias ligeras y el excede' 

te destinarlo a la exportación; de la misma forma posibilitar us 

ausento del ingreso de los n6cleoe campesinos. 

La importancia de la Reforza Agraria radicaba en que con el 

desarrollo agropecuario, se buscaban efectos sobre el desarrollo eco-

»bateo del pais: us efecto producción, un efecto-redistribución y ni 

efecto-ampliación del espacio económico. Dicho de otra forma, con el-

efecto-producción se amparaba un aumento de los volúmenes de produc—

ción propiciado por el reparto agrario; el efecto-redistribución plan 

tuna un aumento del nivel del ingreso de los grupos campesinos y que 

sis tarde por el efecto de mayores ingresos, la posibilidad de mayor-

desanda y dar lugar a ampliar el espacio económico con la incorpora--

ción de áreas ociosas al cultivo y por una acción de nuevas y mejores 

tecnologías. 

La Acción Directa del Estado. 

Uno de los mecanismos importantes que el Estado mexicano -

buscó para posibilitar su proceso de desarrollo económico, cossistie, 

en una mayor intervención directa de su parte dentro de la economía; 

para ello delimitó su acción a [reas determinadas como las siguien-

tes: construcción de obras de infraestructura, creación y desarrollo 

de la industria básica; investigación científica y tecnológica agro-

pecuaria y creacióa y desarrollo de las instituciones financieras. 
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a) Construcción de obras de infraestructura. 

La acción del Estado en este renglón se enfocó a las inver-

siones en obras de irrigación, comunicaciones y transportes, serví --

caos urbanos y servicios médico-asistenciales. Con esta medida se 

buscaba garantizar a largo plazo un aumento de la productividad en 

cuya importancia radica el crecimiento económico. 

Las obras de irrigación, la construcción de carreteras, --

vías férreas y redes de telecomunicación, se proponían como programa-

del desarrollo una ampliación e integración del espacio económico me-

diante el acceso • los recursos naturales y a las monas incomunicadas 

para vincularlos a los mercados, facilitando la movilidad de los re -

cursos productivos (capital y trabajo) en todo el país, igualaente se 

buscaba la creación de un mercado único en el territorio nacional. Ea 

tas intervenciones en obras de infraestructura planteaban un mayor -

desenvolvimiento de la actividad econ6sica ea las zonas urbanas,crean 

do las condiciones posibles para ello con la habilitación de obras es 

peciales como instalaciones enérgeticas, de comunicaciones y transpon 

tes, agua potable, sanitarias, de' esparcimiento y habitación. 

b) Desarrollo de la industria básica. 

En este aspecto, el ¡atado se planteó dos funciones, una de 

tipo econdaico y otra de tipo político. Con la primera se buscó gene-

rar un proceso de industrialización a través del manejo de la indus - 

tria básica como son los recursos petroleros y la industria eléctrica 

y que servirían de insumos a otras industrias con la facilidad de ---

ofrecerlos a la industria privada y a precios de fomento. La funciós- 



13 

politica buscaba afirmar el grado de individualidad de la nación ■e-

xicana mediante la nacionalización de sus recursos básicos y estraté 

Bicos para el desarrollo, además para confirmar su influencia en la-

economía y garantizar el crecialento económico de acuerdo a los inte 

reses nacionales. 

c) La investigación científica y tecnológica agropecuaria. 

Este tipo de planteaalento se proponía como una medida de-

apoyo a las áreas ala Importantes del desarrollo económico como la - 

agricultura y la industria, mediante el cambio tecnológico en la pro 

ducción agropecuaria • través de investigaciones que posibilitaran -

la eliminación de obstáculos tradicionales y la difusión de nuevas -

técnicas que incrementaran la productividad de los trabajadores del 

carpo. Asialsmo, en la industria se esperaba que aparecieran los --

nuevos elementos que posibilitaran una más rápida industrialización. 

d) Creación y desarrollo de las instituciones financieras. 

La creación del Banco de México y de la Nacional Financie—

ra, obedeció al programa que el Estado so planteó en su política de - 

desarrollo econóe.co. La función de ambos surgió con el propósito de 

enfocarse a tareas vinculadas con la politica señalada. Se buscaba en 

un principio darle coherencia al sistema financiero y facilitar lee -

transacciones económicas y el avance de la comercialización de bienes 

y servicios, y por lo tanto, del tamaáo del mercado a través de la --

aapliación del crédito a las empresas para el desarrollo de las acti-

vidades más productivas. 



14 

1.1.3. Los Resultados. 

En base al proyecto trazado y a los mecaniemos creados por-

el Estado para su política de desarrollo económico, se destacan loe -

resultados obtenidos hasta las últimas en los sectores más importan--

tes como son el agropecuario y el sector industrial. 

A partir de 1934 y hasta 1970, el desarrollo de nuestro 

país ha tenido dos fases muy significativas: la primera que abarca --

hasta 1956 se caracterizó por un crecimiento económico con inflación-

e inestabilidad cambiarla; y la segunda a partir de ese ado hasta ---

1970, por una estabilidad de precios y tipo de cambio. Sin embargo a 

partir de 1970 a la fecha, nuestra economía ha tenido un comportamien 

to en donde se han combinado los dos factores mencionados; inflación-

e inestabilidad de cambio. 

"Desde 1935 la inflación caracterizó a la economía so:lesna 

Hasta 1956 la tasa media de crecimiento anual de loe precios fue de -

10%. Los movimientos de precios cambiaron considerablemente durante -

las distintas fases del periodo de inflación, mostrando fluctuaciones 

bastantes bruscas, siendo sós acelerada durante le guerra y periodos-

devaluatoriosY 

El proceso inflacionario encontró uno de sus motivos en --

que "el sector público se allegó recursos con medios inflacionarios-

para invertir en obras de infraestructura, es decir, en la forma • 

ción de capital, ampliando la dotación de un facotr escaso. Las --

obras públicas constituyeron un factor inflacionario en tanto que- 

_2/ Solía Leopoldo. La realidad económica ■exicana: retrovisi6a y 
perspectivas. S. XXI. 1975, P. 109. 
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demandaban factores, generaban gastos y presionaban la capacidad pro-

ductiva, lo que se traducía en costos crecientes. En condiciones de- 

financiamiento altamente inflacionario, este factor lo era aún ala, - 
IQ/ 

debido al largo periodo de gestación de las obras públicas". 

A la fase con iflación correspondió un fortalecimiento y -

desarrollo de la agricultura, basado en un crecimiento de las expor - 

tacionee agrícolas. Esta situación fue el resultado de la inversión -

pública en obras de fomento agropecuario y comunicaciones y del am—

plio uso de la tierra provocada por la Reforma mgraria. De un creci - 

miento anual del 2.8 % obtenido en el periodo 1935-1945, tal como lo-

anal& Solía, se aceleró al 7.6 % anual en 1946-1956, superando al -

del producto nacional total para dicho periodo a precios de 1950. 

El Dualismo en la Agricultura Mexicana. 

El fomento al desarrollo agropecuario a través del reparto-

de tierras y la construcción de obras de infraestructura modificaron-

en años posteriores la estructura agrícola; por un lado empezó a cnr..,  

gir un sector comercial motivado por las obras de irrigación y por --

fuertes inversiones en maquinaria agrícola, así como la utilización -

de semillas mejoradas, fertilizantes e insecticidas. Esto creó incen-

tivos al capital privado que amplió sus posibilidades para la exporta 

ci6n. Por otra parte, al Mi6M0 tiempo en otras regiones del pais se -

desarrolló otro sector, el de subsistencia, que siguió utilizando los 

métodos tradicionales y sin la capacidad suficiente para adoptar nue-

vas técnicas cono la agricultura comercial, lo que reflejó su catan-- 

1º/ Solía Leopoldo. Op.Cit. p. 110. 
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caniento e incrementó el grado de desigualdad en el campo. Esta des-

igualdad ha dado lugar en el país a un tipo de agricultura dual, en.» 

donde destacan las dos características mencionadas. 

Con base al espejismo de que la industrialización consti•-

tuia la panacea para la elevación de los niveles de vida y de una ma 

yor absorción de mano de obra, se le asignó, a la agricultura el difi 

cil papel de sacrificio, provocando con ello la polarización de su -

desarrollo. in en contraeos un notable desequilibrio entre las regio 

nes agrícolas; pues mientras aquellas de por si favorecidas por la 

naturaleza, concentraron mayores inversiones, tecnologías y elevada-

productividad; no sucedió lo mismo con otras regiones que fueronlmaL 

alnada* de los recuersos disponibles por el Estado y el poco incentt 

vo que tuvieron por parte del capital privado. 

Es conveniente anotar también que el sector agrícola modeE 

no canalizó sus recursos y su producción hacia el mercado externo, • 

abandonando la producción para el aercado interno en manos de la agri 

cultura tradicional, que debido asu tipo de estructura no ha sido --

capan de cumplir con la difícil función. La debilidad productiva de -

esta agricultura tradicional ha venido comprometiendo el desarrollo -

del país y su autosuficiencia alimenticia que durante una etapa fue -

fundamental, se ha destroncado peligrosamente y los resultados son --

que a partir de 1970, ha sido necesario recurrir de nuevo a importan-

tes compras al exterior de cereales y otros productos. 

Los errores y contradicciones manifestados en el sector ...-

agrícola, han provocado fenómenos importantes coso los siguientes: 
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1.- La miseria se ha profundizado ea el campo, originando corrien tea 

masivas de migración que has presionado los centros industriales-

y que a su vez se han rodeado de cinturones de miseria. 

2.- El desempleo u subempleo han aumentado en forma considerable tea - 

to en el campo como en las ciudades. 

3.- Le insuficiencia de producto& básicos ha ido incrementándose pro-

vocando alzas elevadas en las importaciones, coa presiones sobre-

la balanza de pagos. 

El proceso de industrialización. 

mil proceso de industrialización de México-sobre todo en mi 

manifestación contemporAaea• puede identificarse con claridad con el-

proceso ds sustitución de importaciones, puesto que ha sido en buena-

parte el resultado de la aplicación de políticas específicas tendien-

tes a sustituir importaciones por producción industrial internam. 

De acuerdo a esto, se puede entender que la industrializa--

0.6n de nuestro palo ha obedecido en sus diferentes fases a los critl 

ríos diseñados especialmente para la política de sustitución de ta7T. 

tacionee que como meta fue **talada a nuestra economía. De tal forma-

que la sustitución de importaciones ha aarcado la pauta en nuestro --

desarrollo industrial; esto ha.dado motivos para determinar los tipos 

de industrialización. 

Se considera entre los tipos de emstitución de import4410-

sea a los siguientes: importaciones de bienes de consumo y, de bienes 

11/ Alejo López, Francisco Javier. Op. Cit. P.105 
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intermedio' y de inversión. Para el caso nuestro " la evolución indus 

trial de México en 1950-1965, se t'alise, en forma acelerada en bienes 

cada vez ■ás alejados del consumo final : bienes de capital y produc-

tos intermedios, de acuerdo con el patrón señalado para Brasil". 

Como se ha señalado anteriormente, durante el priner perío-

do (1940-1955), el crecimiento económico ee distinguid por el dinamia 

mo manifestado en el sector agrícola; en cambio en el lapso 1955-1967 

este sector decreció notablemente y el industrial lo superó con cre -

ces para convertirse en el sector ala dinámico de la economía, tal --

como lo indica Leopoldo Solís al resalar que durante el lapso 1955 -

1967, la agricultura registró anaentos anuales de 3.2 %, resultando -

inferior al de 7.4 % entre 1940-1955, en cambio, la industria regib--

trd- durante los »lazo' lapsos - un avance de 8.1 %, 9.5 % y 7.0 % en 

promedio anual en manufacturas, electricidad y petróleo respectivamed 

te en 1955-1967, superior al alcanzado en 1940-1955 que fue de 6.9 %, 

7.0% y 6.0% en las mismas actividades. 

Antes de sedaler los motivos que hicieron posible ma des-

arrollo de la actividad industrial, se cree necesario distinguir las 

etapas del proceso de industrialización, como se ha modelado, obede - 

cieron a los criterios básicos de la sustitución de importaciones. 

Etapas del proceso de industrialización. 

1.- Anterior a la gran depresión. 

Esta etapa se caracterizó por un desarrollo industrial po - 

bre, debido a que durante esos años, la economía dependía de las -•- 

}3/ Solís Leopoldo. Op. Cit. P. 221-222 
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exportaciones agropecuarias y su producción se limitaba exclusivamen-

te a artículos de consumo no duradero ( vestuario, calzado, alimentos 

bebidas, etc.), además las plantas industriales eran pequeñas. Aunado 

a esto, las oportunidades que ofrecía el mercado interno eran débiles 

en función de la apertura a la competencia internacional; además aun-

que existía una relativa protección arancelaria, las obras de infra - 

estructura construidas por el Estado, apenas se iniciaban. 

2.- De la Gran Depresión a 1948. 

Por los efectos causados a nuestra economía por la depre 

alba del sistema capitalista a partir de 1929, se adoptó en el pais--

una política exclusiva de industrialización, cono respuesta a la er1,-

sis mencionmda. 

Durante los años treinta, se empezaron a generar las prime-

ras iniciativas de fomento industrial, además se presenté un tipo de 

protección arancelaria, elevando cuotas de importación a michos pro -

duetos. Sin embargo, durante estos primeros años, el mercado interno-

no ofrecía las oportunidades de inversión requeridas, agregado a ellq 

la vulnerabilidad de la industria nacional por la competencia interna 

cional al recuperarse de la crisis las economías desarrolladas. tato-

hizo que los resultados esperados tuvieran poco éxito. 

Por los ef_ctos de la Reforma Agraria, la intervención del-

Estado mediante la inversión en obras de infraestructura, el aumento 

de la producción de enérgeticos y especialmente por las condiciones -

favorables que surgieron en el mercado internacional por la Segunda 

Guerra Mundial, la industria nacional *apead a tosa: el auge fijado - 

inicialmente. El inicio de la Guerra marcó el desarrollo de la pro -- 
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duccidn en todas las ranas de la industria ligera, la instalación - -

de plantas productoras de materiales de construcción y materias pri -

mas industriales para la producción manufacturera. 

Como todo país subdesarrollado, supeditado a los movimien -

tos económicos y políticos externos, la economía mexicana y princi --

palmente su industria resintió los estragos ocasionados por el final-

de la Segunda Guerra Mundial, que alentó la competencia internacional 

de manufacturas e intensificó la recuperación de los países beligeran 

tes, ocasionando que la falta de posibilidad competitiva de la indus-

tria instalada,llevaran a la quiebra a muchas industrias instaladas 

en el país, el resultado fue que las exportaciones se desplomaran y 

las importaciones aumentaran rápidamente, dando origen a la devalua 

ción de nuestra moneda en 1948, 

3.- De 1948 a 1970. 

La finalización de la guerra provocó que el Estado buscara-

nuevas medidas para la promoción de la industrialización mediante la 

sustitución de importaciones. A partir de 1948 se introdujeron muchos 

medidas e instrumentos de protección y fomento a la industria, desta-

cando entre ellas, el permiso previo de importación para el control -

físico de las compras en el exterior, la Regla XIV del arancel de -

importación ylas exenciones y subsidios por los impuertoc de importa-

ción de partes y materias primas. La mayor parte de estas medidas se-

encuentran contenidas en la Ley de Industrias Muevas y Necesarias. 

Estímulos hacia el Sector Industrial. 

Todos los recursos que un sector puede absorber para facili 

tar el desarrollo de una economía a largo plazo, representa en un --- 
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momento dado el costo social que más tarde puedo compensar a trav6a-

de los beneficios para toda la sociedad. En el caso del desarrollo -

de la industria mexicana, hubo la necesidad de recurrir del sacrifi-

cio de otro sector como fue el agrícola, quien proporcionó los ble - 

nes intermedios necesarios para su des.-rollo y lo cás importante --

aún, fue el encargado de generar los excedentes que financiaron las-

importaciones requeridas para la industria, anión de transferir in---

gresos para su beneficio. 

Es de tomar en cuenta tembián la transferencia de mano de -

obra que la agricultura proporcionó para el desarrollo de la indua --

tris. Este tipo de apoyo no fue suficiente, pues el Estado con el --

propósito de lograr para el país un tipo de industrialización que ge-

nerara condiciones para una mejor distribución del ingreso y justicia 

social, buscó la creación de medidas estimulantes para ello. Por el -

papel que jugaron en este aspecto, se hará referencia a aquellas po—

líticas más importantes durante las etapas ya mencionadas. 

1.- Asignación de recursos. 

Esta política se expresó en dos formas: canalización de re 

cursos crediticios a empresas por medio de la Nacional Financiera, 

que destinó recursos a la industria básica como el petróleo, hierro y 

acero. De igual forma, se propició un control selectivo del crédito - 

de la banca privada; en este sentido, los recursos financieros se 

orientaron mediante el crédito a aquellas industrias consideradas co-

mo necesarias. El otro tipo de asignación de recursns, se realizó con 

la creación de una infraestructura de apoyo al desarrollo industrial. 
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En este sentido las inversiones públicas que el Estado alaiL 

n6 a obras de infraestructura para fines industriales, permitió a las 

empresas la posibilidad de disponer de combustibles y energía elfsctri 

ca suficientes, así como las facilidades de transporte ferroviario y-

por carretera, a precios inferiores a los normales, lo que actuó como 

medida subsidiaria. 

2.- Politica Impositiva. 

La política impositiva eximió a las empresas de los impues-

tos sobre la renta, sobre importación de bienes intermedios y de ca—

pital e ingresos mercantiles. Estos beneficios se ampliaron a aque --

lías industrias que fueron consideradas como nuevas y necesarias has-

ta un período de 5, 7 y 10 años, según las características de los pro 

duetos manufacturados. 

3.- Política Comercial. 

Las necesidades uraentes de industrialización permitieron-

que por medio de esta política se realizaran codificaciones a los 

aranceles; la protección para las industrias dieron lugar al estable-

cimiento de precios oficiales do los artículos objeto de comercio ex-

terior y permisos previos o licencias de importación. Estos consis --

Lían en fijar aranceles altos a las importaciones de bienes de consu-

mo importados y modificando los precios relativos entre los bienes de 

consumo importados y los de producción interna. 

El modelo de desarrollo llamado "estabilizador" seguido a - 

partir de la Segunda Guerra Mundial, hizo que la economía mexicana -- 
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experimentara entre 1940 y 1970, un dinamismo y expansión notables-

reflejados en una tasa de crecimiento anual del P.I.B. superior al-

6.0 % en términos reales, y en la d'Una década, esta tasa fue de - 

7.0 %, una de las más elevadas en el mundo en ese período. 

Como se ha mencionado, esta política de decarrollo se --

orientó a la creación de un sector industrial moderna, generándose-

para ello facilidades a través de medidas proteccionistas y de sus-

titución de importaciones, con la aplicación de aranceles que incen 

tivaron a la inversión privada en el área industrial (exenciones de 

impuestos, créditos baratos, compresión de salarios, insumos agrope 

cuarios a bajos costos, obras de infraestructura), motivando un cli 

ma favorable para una rápida capitalización del sector. 

Todas las medidas proteccionistas en exceso y la existen-

cia de un mercado de consumo asegurado y altamente protegido que - 

dieron lugar a sustanciales utilidades, propició en muchos casos la 

operación ineficiente dentro del sector, adoptándose actitudes pasi 

vas ante necesidades cono la elevación de loa niveles de producción 

y a la búsqueda de técnicas apropiadas para la reducción de costos 

y precios que beneficiaran a los consumidores, posibilitaran la ex-

portación y generara mayor absorción de mamo de obra. 

Los resultados, que sí lo hubieron, se tradujeron en un -

rápido crecimiento de la producción de artículos manufacturados pa-

ra consumo final; pero los bienes de producción (maquinaria y equi-

po) y las materias primas, generalmente se siguieron importando. 
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Por si esto fuere poco, los beneficios del desarrollo in-

dustrial nacional, se concentraron en un némero pequeto de empresa-

rios del sector aanufacturero, originando una estructura oligopéli-

ca del mercado, ocasionando restricciones al descenso de los pre --

cios y a la competencia. 

Aunado a estas situaciones, nuestro país no escapa, como-

todo país dependiente, de la inversión extranjera, cuya acción ha-

deformado su estructura, creando patrones de consumo ajenos a las -

necesidades y modo de ser del mexicano. 

A pesar de loe beneficios recibidos por el sector indus - 

trial, sin embargo, éste no ha podido por las deformaciones con 

que ha venido desarrollándose, absorber a la gran masa de fuerza de 

trabajo que ha emigrado del campo a los centros urbanos. Ll resulta 

do ha sido que ante esta incapacidad, se haya generado en nuestro 

país, un ejército de desocupados que presiona la estabilidad del --

sistema. 

11/ 
De acuerdo con Padilla Aragón, el desarrollo económico - 

de México se ha caracterizado por un desarrollo económico depen --

diente, fluctuante, desequilibrado y concentrador del ingreso. 

La dependencia de nuestra economía se ha manifestado en -

el papel jugado por el comerci) exterior, debido fundamentalmente a 

que ha sido supeditado en su mayor parte, por el lado de las expor-

taciones e importaciones e un solo :horcado, el norteamericano; ---- 

Padilla Aragón, Enrique. Op. Cit. 
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además la existencia de las inversiones extranjeras, han propicia-

do la descapitalización del país. En este aspecto han influido taa-

bien el creciente endeudamiento externo, tornándose peligroso pa-

ra el pais. Esta situación de dependencia ha provocado a nuestra 

economía los efectos de las depresiones manifestadas por la econo-

mía capitalista mundial y que persisten actualmente. 

El sismo carlter dependiente y principalmente respecto --

a la economía norteamericana, provocó hasta el año de 1955, que 

nuestro desarrollo se moviera segdn loe resultados obtenidos por -

aquella economía; pero a partir de ese año, nuestro país sólo ha re 

sentido las depresiones sin alterar su comportamiento en las fases-

de prosperidad de la economía norteamericana. Esta situación le ha-

dado un carácter fluctuante. 

Como característica de los países subdesarrollados y a 

la falta de planeación de desarrollo, en nuestro pala se ha presen-

tado un desarrollo desequilibrado, afectando la estructura de su --

economía; entre los desequilibrios destacan los siguientes: desequi 

librio entre ocupación • ingreso de la población, desequilibrio en-

tre la productividad de la agricultura y la industria; d•sequili --

brio regional y desequilibrio del comercio exterior 

El desequilibrio entre ocupación • ingreso de la pobla 

se expresa por un desarrollo exagerado de la población urbana, 

un atraso de las áreas rurales con relación a las ciudades, ocasio- 
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nan:o una gran pobreza de grandes sectores de la poblaci6n mezica 

na y azregado a esto,lo reducido del mercado para los productos in-

dustriales y el alto nivel de desocupación disfrazada. El desequi 

11:zrio entre la productividad de la agricultura y la industria, se 

=anifiests en la baja participación del Producto Nacional Bruto de-

la ;oblación económicamente activa en actividades primarias. Loe rj 

cuitados obtenidos establecen que la "relación de la productividad 

de las actividades primarias a las del sector industrial, era de 

1,076 a 6,917 pesos de 1950 por trabajador •n 1930. Esta relaci6n-

cambi6 para 1970 de 6,767 a 34,371 pesos de 1960 por trabajador. O 

sea, el 19.7 %, menos de la quinta parte de la productividad del - 
U/ 

sector industrial". Esto resulta contrastante si se toma en.conaide 

ración que la econ6nicamente activa del sector primario representó 

para 1970, el 39.5 % de la poblaci6n económicamente activa total. 

Los resultados del desequilibrio de productividad entre -

la agricultura y la industria, handesembocado en la generación de -

desocupación total y disfrazada, una pobreza en el campo y la esi 

gración del campo a las ciudades. 

Por lo que respecta al desequilibrio regional, se ha lle-

gado a él por falta de planes que busquen un desarrollo integral --

hacia todo el territorio nacional, es así como en base a perspecti-

vas de utilidades muy altas en mercados ya establecidos, se han --

desarrollado sólo algunas entidades como el Distrito Federal, Nue-

vo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Baja California Norte 

11/ Padilla Arag6n, E. Op. Cit. 
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entre otros. El resultado de esta situación ha provocado que el dee 

arrollo se haya concentrado en algunas zonas del país, además se --

han generado diversos niveles de vida entre los componentes de la -

población en general. 

Finalmente el desequilibrio del comercio exterior ha pro-

vocado saldos negativos de la balanza de pagos por el déficit de la 

balanza comercial, debido al aumento de nuestras importaciones res-

pecto a las exportaciones y que hasta la fecha no ae ha corregido. 

Todo este panorama esbozado en lineas anteriores, ha 

traído un resultado muy desolador; que nuestro proceso de ~arre -

110 en ves de cumplir con su cometido inicial. ha caído en la gene-

ración de un fenómeno expresado a travis de la concentración del --

ingreso. 
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1.2. Trabajo y Remuneración a través de la Historia. 

El empleo de la fuerza de trabajo ha tenido diversas - 

características y ea la misma forma su remuneración ha variado en 

las distintas etapas históricas en las que el hombre ha vivido. 

Sin profundizar demasiado en cada una de estas etapas, en 

esta parte del trabajo se hace un intento por desarrollar algunas «. 

ideas importantes sobre el trabado y su remuneración, considerando-

que el primero representa el eje principal en la vida social del --

hombre; por tal motivo, se hace referencia a los modos de produc --

ció= existentes en la historia como son : el régimen de la comuni -

dad primitiva; la sociedad esclavista; la sociedad feudal y el sis-

tema capitalista. 

a) El régimen de la comunidad primitiva. 

A través del trabajo, el hombre pudo liberarse con res 

pecto de la naturaleza y en esa forma su existencia se transformó - 

radicalmente, encontrando los medios para producir sus propios sa - 

tisfactores y diferenciarse de los animales. 

El trabajo que durante el comunismo primitivo pudo rea --

lizarse, sólo fue posible cuando el hombre tuvo el concurso de sus-

demás compañeros, debido a que sus instrumentos de trabajo no al -.-

cansaban a asegurarle el &mito en su jornada individual. El desarr2 

llo del trabajo colectivo durante este régimen, hizo posible tan --

bien que la distribución del producto obtenido se realizara en ---

forma equitativa. 
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A este sistema igualitario de distribución, se puede con-

siderar como una forma de remuneración de acuerdo con las condicio-

nes y necesidades prevalecientes de la época; además este tipo de 

remuneración se ajustaba de acuerdo al monto del producto necesa 

rio que conunnente era obtenido. 

Con el desarrollo de lea fuerzas productivas mediante el-

trabajo, el hombre mejoró su capacidad de producción, haciendo poli 

ble la generación del producto excedente, la propiedad privada y el 

Estado, y con ello, la división de la sociedad en clases. Al darse-

este cambio, las condiciones del trabajo variaron y la remuneración 

al mismo, de igual manera; por lo que el hombre llegó a un nuevo --

sistema social. 

b) La sociedad esclavista. 

Al generar el desarrollo de las fuerzas productivas, un 

aumento de la productividad del trabajo, apareció un nuevo tipo de 

propiedad, la del hombre sobre el hombre, caracterizado este dltimo 

como productor directo. El esclavismo se distinguió como una socio 

dad económica cuya base la encontró en la explotación de los escla-

vos y sustentada formalmente por el Estado, cuya definición se ex--

presó a través de las sociedades griega y romana. 

Los esclavos eran trabajadores cuya integridad y el pro -

dueto de su trabajo pertenecían totalmente al eeclavista, su pro --

pietarls. La utilización de este tipo de fuerza 2, trabajo en •l-

mundo antiguo, hizo posible el desenvolvimiento económico y cultu-

ral del mismo. En este régimen social no •xisti6 un tipo especial - 
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de remuneración a la fuerza de trabajo del esclavo por las conside-

raciones expuestas anteriormente; pero se deduce que la remunera --

ció:: se dio en los gastos que el esclavista realizaba para la manu-

tención del esclavo y tenerlo en condiciones aptas para el desempa-

to de sus actividades físicas y participar en laproducción para el 

enriquecimiento del esclavista. 

No obstante que existieron otro tipo de trabajadores cono 

los trabajadores libree y campesinos independientes, fue el trabajo 

de los esclavos el que caracterizó a este régimen social. La utili-

zación de la fuerza de trabajo de los esclavos se concentró en las-

naves mercantiles como remeros, en las minas y los grandes latifun-

dios que generalmente no requerían especialización, sino el esfuer-

zo físico. 

c) La sociedad feudal. 

Al desarrollarse las fuerzas productivas generadas en el-

seno de la sociedad esclavista, las contradicciones del sistema fue 

ron madurando progresivamente hasta el periodo de transición hacia-

una nueva organización económica, dando lugar al surgimiento de nue 

vas relaciones sociales de producción y dos nuevas clases sociales; 

el sefor feudal y el siervo. El rasgo fundamental de esta sociedad-

se caracterizó por el trascendental de la tierra. 

La sociedad feudal descansó sobre el trabajo de los sier 

vos, poalbilitanto el parasitismo del tenor feudal y el de su alia-

do, La Iglesia, que actuó coso elemento coercitivo. El trabajo feu- 
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dal se dividió en trabajo necesario y trabajo adicional; en el pri-

mero, el siervo cultivaba la parcela asignada y obtenía lo indis-

pensable para el sustento de su familia; por su parte el trabajo 

adicional estaba destinado al cultivo de la tierra del señor feu 

dal. 

De acuerdo con las condiciones de la época, la remunera-

ción correspondiente al trabajo desempeñado, se puede distinguir ea 

el producto del trabajo necesario, es decir, aquel cuyo esfuerzo 

permitió al siervo satisfacer sus principales necesidades familia -

res. En términos generales esta remuneración variaba de acuerdo al 

rendimiento de la parcela que usufructuaba y a la productividad que 

podía obtener de acuerdo a sus instrumentos de trabajo. 

Dentro del mismo sistema feudal se desarrolló el artesana 

do cuyo centro fue la ciudad, en 61 se utilizaba la fuerza de traba 

jo para elaborar productos destinados a la venta. Este artesanado,-

valiéndose de sus propios instrumentos de trabajo, laboraba en su - 

propio taller; la remuneración obtenida era la diferencia del monto 

de la venta y el costo de las Materias primas utilizadas. 

d) La sociedad capitalista 

El sistema capitalista al igual que los sistemas anterio-

res, surgió como una necesidad histórica. Su origen tuvo dos tipos-

de expresiones; por un lado, un desarrollo de las fuerzas producti-

vas manifestado en un aumento de la producción, principalmente en -

Inglaterra; por otra parte, una expresión ideológica que se alinea- 
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t6 a través de una critica al sistema feudal, pregonando las ideas 

de libertad, igualdad y fraternidad, que cuestionaba la ideología 

dominante principalmente en Francia. 

El desarrollo capitalista- como se ha expresado - encon - 

tró una manifestación económica a través del desarrollo de las fuer 

zas productivas cuya coronación fue la Revolución Industrial, se --

caracteriza por la sustitución del trabajo manual de las manufactu 

ras, por el trabajo maquinizado. Sus orígenes se encuentran en In-

glaterra, al generarse en ese país las premisas que la hicieron po-

sible. 

Fue allí donde la servidumbre fue suprimida y los despo-

jos de sus tierras a loe campesinos provocaron la expulsión del 

campo de una gran cantidad de brazos, estimulando la abundancia de-

la mano de obra libre, allí también se fomentó la utilización de --

nuevos métodos en la agricultura e hizo posible el crecimiento del-

mercado interno, de igual manera, el dominio de territorios, propor 

cionó a Inglaterra las colonias que aseguraron los mercados exterio 

res, conociéndose ente proceso como la acumulación triginaria del--

capital. 

La producción algodonera en Inglaterra fue uno de los es 

tímulos para el invento y utilización de las ■áquinaa hilanderas y-

la mbquina de vapor. Al mismo tiempo, al aumentar la producción y 

la construcción de máquinas, se requirió de mayor cantidad de me 

tal que fue solucionado con la utilización de carbón vegetal. De-

la misma forma se transformaron los medios de comunicación y trate.. 

portee con la conatruccl6n del ferrocarril. 



Se ha señalado que conjuntamente con estos cambios se ge-

neró una transformación ideológica con la destrucción de loe princi 

pios feudales. En este sentido, la Revolución Francesa fue el pivo-

te de cambio imperante con la acción de sus ideólogos. 

Los principios de libertad, igualdad y fraternidad despe-

jaron el camino para un desarrollo de nuevas relaciones de produc—

ción y la destrucción de la antigua estructura social. Por ello la 

Revolución Francesa creó y posibilitó las condiciones para el surgi 

siento del proletariado industrial. 

Con el surgimiento de un nuevo incremento de la produc 

ción - vía Revolución Industrial y de un aparato ideológico a tra-- 

•6s de la Revolución Francesa - el desarrollo de la fuerza de traba 

jo fue inusitado, provocando el surgimiento de la clase obrera, co-

mo resultado del despojo de sus tierras y sus medios de producción. 

Bajo estas circunstancias, aunque cambiaron las condicio-

nes de su utilización, la explotación de la fuerza de trabajo se --

conservó y acrecentó notablemente con la utilización de las máqui--

nas. En este sistema aparece un tipo diferente de la fuerza de tra-

bajo, ahora el trabajador vende su mercancía a cambio de una canti-

dad de dinero que constituye el salario o remuneración de la fuerza 

de trabajo. 
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1.3. Los salarios : Factor de redistribución del ingreso. 

1.3.1. Conceptos acerca del salario. 

Después de haber analizado los tipos de utilización de la 

fuerza de trabajo y sus formas de remuneración, conviene ahora des-

tacar algunos conceptos que se manejan respecto del salario. Con el 

propósito de ubicar a las distintas corrientes de análisis, se exa-

minarán las interpretaciones que sobre el particular realizaron los 

clásicos, pasando por Marx, Keynes y las concepciones que actual 

mente existen. 

Por lo que se refiere a los economistas clásicos, repre 

sentados por Adaza Smith y David Ricardo; el trabajo significó una -

mercancía cuyo precio de venta en el mercado, fue el salario. 

Smith señala que el salario se determina en base a un con 

venio que se realiza entre dos partes, cuyos intereses son diferen-

tes; el obrero busca ausentar su salario y el empresario reducirlo. 

En torno al pensamiento de Smith se derivan dos tipos de salario: 

el salario de subsistencia y el salario de mercado. 

"Pero, aunque siempre los dueños ganan las ventajas del partido as-

estas y semejantes contiendas con sus operarios y jornaleros, hay - 

no obstante cierto grado de donde parece imposible que baje el pre-

cio de los salarios por cierto espacio de tiempo, aún en las espe-... 
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11/ 
cies ínfimas y clases inferiores del trabajo". 

Según Smith, el límite se determina por el mínimo de sub-

sistencia del trabajador y su familia. Por su parte el salario de-

aercado es aquel que se mantiene por arriba del salario de subsie--

tencia y se determina como resultado de la oferta y la desanda. 

David Ricardo a su vez retoma los elementos del pensamien 

to de Saith al señalar "el precio natural de la mano de obra es el-

precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro sub--

sictir y perpetuar su raza, sin incremento ni disminución". Esta --

idea de la deterainación del salario, está en función del precio de 

los alimentos, de los productos necesarios y de las comodidades pa-

ra el sostén del trabajador y de su familia. Implica a su vez que -

un ausento de los precios de los medios de subsistencia de la mano-

de obra, provoca un aumento del salario, :mientras que una dissinu--

clan de aquellos harta bajar el precio natural de la sano de obra. 

Ricardo maneja también el concepto de precio de mercado -

de la mano de obra al describirlo cono "el precio que realmente se-

pasa por ella debido al juego natural de la proporción que existe-

entre la oferta y la desanda; la mano de obra es costosa cuando es-

casea, y barata cuando abunda. Por más que el precio de mercado de-

la mano de obra se desvíe de su precio natural, tiende al igual que 

los bienes, a conformarse con él': 

12/Saith Adam. La riqueza de las naciones. V. I . Cultura, Ciencia 
y Tecnología al alcance de todos. México, 1976 P. 72 

16/Ricardo David. Principios de Economía Política y Tributación. 
F.C.E. México, 1959. 



36 

Fernando Lasalle formula la Ley de bronce de los salarios 

estableciendo que éstos se fijan al nivel mínimo para que el traba-

jador subsista y procree, "lo que se puede derivar de este penca --

miento clásico, es que seguían pensando que lo que producía la ri - 

quema es la conjunción de todos los elementos (capital, trabajo, --

tierra y organización) que entraban al proceso productivo, y no se-

daban cuenta que lo único que podía crear riqueza era la fuerza de- 
17./ 

trabajo". 

Para llegar a su concepto de salario, Marz hizo un análi 

sic de todo el pensamiento clásico, eliminando y aceptando algunas-. 

ideas que constituyeron la base de su pensamiento en la determina «. 

elf: de la unidad de trabajo y la medida del valor de la fuerza de-

trabajo que lo ejecuta. Respecto a la unidad de trabajo, lo determi 

nó cono el trabajo social simple que es realizado con el grado ■e--

dio de habilidad e intensidad en las condiciones normales de produc 

ei8n. Por lo que se refiere al valor de la fuerza de trabajo, indi- 

ca: "El valor de la fuerza de trabajo como el de toda otra mercan--

tía, lo determina el tiempo de trabajo necesario para le producción 
1§/ 

incluyendo, por tanto, la reproducción de este artículo específico: 

Como resultado el valor de la fuerza ce trabajo está representado -

por el voluaen de las necesidades naturales alimento, vestido, vi- 

vienda, etc.,- que varían de acuerdo • las condiciones climáticas • 

12/ Acevedo Valerio, V.Antonio. Los conflictos económico-laborales 
de México, panorama general (concepto y estructuras) México 
1976. Tesis Profesional, F.E. U.N.A.M. P. 88 

j/ Marx, Carlos. El Capital. Tomo 1, F.C.E., 1972. p.124. 
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histéricas de un pala. 

El precio que se paga por el valor de la fuerza de traba 

jo como resultado de la oferta y la demanda en el mercado, se den 

mina salario. 

En base a la Ley de la oferta y de la demanda, Marx pre-

v16 que en el sistema capitalista en un aomento dado "la desanda -

de la fuerza de trabajo puede llegar a exceder a la oferta de la -

misma y por consiguiente puede presentarse una tendencia al alza. 

Sin embargo, insistía en que tal elevación no alcanzaría tasas que 

pusieran en peligro la propia existencia del sistema capitalista, -

sino que, en general los salarios se mantendrían al nivel del valor 
12/ 

de la fuerza de trabajo". Esta idea la sustentó Marx en la existen-

cia del ejército industrial de reserva que lo constituyen los obre-

ros desocupados para regular la tendencia de fluctuaciones del sala 

rio, presionando sobre la población obrera activa, pues al crecer -

la oferta de fuerza del trabajo por arriba de su desanda, el valor-

de asta se deprime. 

Dicho de otra forma, el salario percibido por el obrero - 

"se presenta coso el precio de la fuerza de trabajo, coso una datar. 
12/ 

minada cantidad de trabajo". y que viene a ser la expresión sonata- 

ria del valor de la fuerza de trabajo. 

]/ Acevedo Valerio Victor, Op. Cit. p. 89 

gg/ Marx, Carlos, Op. Cit. P..48. 
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Eeynes considera que el salario es igual al producto mar- 

ginal de trabajo 	 "si una industria est& operando con rendie...- 

miento decreciente (costo marginal creciente), las tasas de ealw---

rios reales deben crecer a medida que la ocupación aumente, o sea - 

que la unidad de salarios es la cantidad de dinero recibida por un-

obrero de pericia ordinaria por una hora de trabajo. La mano de o- 

bra de capacitación superior es igual a la de capacitación ordina-- 
21/ 

ria en proporción a su remuneración". 

Maurice Dobb, establece al referirse a loa tipos de sala 

rios y entradas del trabajador que "cuando hablamos de tipo de sala 

rio, generalmente nos referimos a la cantidad que se paga al traba-

jador por hora, jornada normal, o bien por desempeñar cierto traba-

jo" y distingue el salario nominal del salario real. El primero lo 

define como la cantidad de dinero que recibe el trabajador, indepen 

dientemente del poder de compra que posea. El salario real represen 

ta la cantidad de bienes que puede adquirir para sus subsistencia - 

con el dinero que percibe. 

Según la legislaci6n mexicana, el salario "es la retribu-

ción que debe pagar el patrón por su trabajo. Puede fijarse por uní 

dad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra mane 

ra. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especi- 

gl/ Rodríguez G. Gilberto. Los salarios mínimos y sus implicaciones 
econ6micos-sociales.Tesis, E.S.E. I.P.N. México, 1964. 

32/ Dobb, Maurice. Salarios F.C.E. México, 1973. p. 33. 
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acaree la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y call--

dad de material, el estado de la herramienta y titileo que el patrón 

en su caso, proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el 

que loe pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir • 

cantidad alguna por concepto del desbaste natural que sufra la he-

rramienta como consecuencia del trabajo. El salario debe ser remune 

rador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las dispo• 

siciones de esta Ley, para fijar el importe del salario se tomarán-

en consideración la cantidad y calidad del trabajo. En el salario -

por unidad de trabajo, la retribución que se pague seré tal, que -• 

para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resul-

tado el monto del salario mínimo, por lo menos. A trabajo igual, 

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 
12/ 

iguales, debe corresponder salario igual". 

1.3.2. La Distribución del Ingreso en México. 

La desigualdad en la distribución del ingreso es uno de - 

los problemas de más interés entre las gentes abocadas al estudio - 

del desarrollo económico en nuestro país. Quienes han profundizado 

en él, han coincidido al afirmar que en México el poder de compra • 

de la gran mayoría de la población ha disminuido, posibilitando la-

concentración en la minoría de mas altos ingresos. 

u/ Ley Federal del Trabajo. 
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Algunos atribuyen esta situación •n los dltimos años, a 

la inestabilidad del ritmo de inversión tanta pñblica como privada-

frente a un crecimiento constante de la población. De la sigma mane 

ra, se aduce que la política de desarrollo aplicada en los dltimoa-

aos ha sido enfocada en determinadas regiones geográficas del pala 

creando desequilibrios regionales con zonas prósperas de alto nivel 

de desarrollo y otras en condiciones de atraso o de desarrollo Inri 

- ma. además, se indica la existencia de un desequilibrio estructu-

ral je nuestra economía expresada a través de una agricultura de --

tem;zral y con una gran población afectada directamente; por otra - 

,-a= :e ce ha propiciado el surgimiento de grandes monas urbanas con-

esajustes entre la mayoría de su población. 

Otros afirman que la inequitativa distribución del ingre-

so obedece entre otros factores a la forma de distribución de la --

prcFiedad de los medios de producción típico en un sistema capita--

lisza cono el nuestro. Incluso se dice que "la concentración de la-

prc:ziecad de los medios de producción en unos cuantos establecimien 

- tos, que en la actualidad se observa, es mayor que la que se regis 

tr6 cc el pasado y, seguramente, menor de la que se registrará en - 
=2/ 

el futuro". 

á/ Padilla Aragón E. Op. Cit. 

.a2/ Tello, Carlos. Votas para el análisis de la distribución perso-
nal del ingreso en México. 
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Durante la década 1970-1976, el Estado con la nueva ad-

ministración del Presidente Luis Echeverría planteaba como medida -

prioritaria, un reajuste en el proceso de distribución del ingreso-

en base al ascenso del descontento popular, cuyas presiones se mané 

testaban y exigían modificaciones profundas en el esquema de repar-

to del producto social. La politica del "desarrollo compartido como 

se le conoció, recurrió a mecanismos que tendieron a controlar el -

desquiciamiento del poder de compra de las mayorías. 

Durante este período, surgieron organismos como el Fondo- 

Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Comité Uacional - 

Mixto para la Protección del Salario, se procedió a reformar la Ley 

Federal delTrabajo que estableció la revisión anual de los sala --

reos mínimos, se ampliaron los sistemas de comercialización del Es- 

tado y se elevaron los salarios nominales vía aumentos de emergen—

cia. Todas las m-didas pretendieron ;roteger el salario de los tra-

bajadores que en ese lapso experimentaron en los salarios reales --

aumentos que a partir de 1977 sufrieron reducciones palpables. En -

base a los salarios mínimos generales, se puede afirmar que en ese 

periodo se dio una ligera redistribución del ingreso. 

A la par con el deterioro de los salarios reales a par --

tir de 1977 y acompañado de altos Indices de desocupación y eubocu-

pasión, la participación de la clase obrera dentro del ingreso na-r 

cional, se ve disminuida considerablemente. 

De acuerdo • lo anterior, se deduce que el problema en ••• 

vez de atenuares, tiende a agravarse por la crisis inflacionaria -- 



vivida por nuestro pais • partir de 1973. 

Con el propósito de analizar al problema, en este trabajo 

se hace un anilisis de la situación, observando la informacidn tás- 

reciente con que se cuenta y haciendo comparaciones en los resulta-

dos. Para ello, se analizan : la Encuesta sobre Ingresos y Gastos 

Familiares de 1965, la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares en- 
171 

1975, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -- 
Z2/ 

1977. 

Derivado del primer estudio, el Cuadro I in dica que el-

5.4 % de las familias de menores ingresos perciben el 0.4 % del --

ingreso; un 15.4 % de las familias el 3.2 % del ingreso; el 20.0% 

de las familias de bajos ingresos percibe el 7.3 % del total del in 

greso, en cambio, en el 61timo renglón se encuentra que el 2.0 % --

de las familias de altos ingresos percibe el 12.3 % del ingreso to-

tal durante 1968. 

Si se hace una acuaulación creciente de las familias, por 

una parte, y por la otra se acumulan los ingresos agregados de cada 

clase con igual criterio, se obtiene mayor información; si se ins -

pensionas las columnas 7 y 8, porcentajes acumulados de familias y 

porcentajes acumulados del ingreso respectivamente, se aprecia, por 

-Banco de México. 5.1. Encuesta sobre Ingresos y Gastos Familia-
res. 1968. 

¿y C.X.I.E.T., Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares 1975. 

l S.F.P., Encuesta•Aacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
1977. 
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CUADRO No. 1 

DISTRIEUCION DEL INGRESO MENSUAL FAMILIAR EN MÉXICO 1968. 

INGRESO 
Número de 
Familias 
(miles) 

Ingreso 
Medio 

Ingreso del 
Grupo 

(miles) 

% 	de 
Familias 

% 	de 
Ingreso 

Crecientes 
Familias 	Ingresos 

PORCENTAJES ACUMULADOS 
Decrecientes 
Familias 	Ingresos 

(1) (2) (3) (2x3)= (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lo) 

0-300 438 150 65700 5.4 0.4 5.4 0.4 loo.o 100.0 

301-600 1275 450 57375o 15.4 3.2 20.8 3.6 94.6 

601-10o 1628 800 1302400 20.0 7.3 40.8 10.9 79.2 96.1. 

1001-3001 3325 2000 6650000 40.8 37.5 81.6 48.4 59.2 89.1 

3001-6000 1061 4500 4774500 13.o 26.9 94.6 75.3 18.4 51.6 

6001-10000 275 8000 2200000 3.4 12.4 98.o 87.7 5.4 21 .7 

10001- y más 167 13000 2171000 2.0 12.3 100.0 loo.o 2.0 12.3 

8,151 	17,737,350 	100.0 	100.0 

F U E N T E: 	Banco de México, S,A. Oficina de Estudics 

sobre Proyecciones Agrícolas. Encuesta 

sobre Ingresos y Gastos Familiares, 1968. 
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ejemplo, que el 5.4 % de las familias de menores ingresos peral - 

ben el 0.4 % del ingreso; el 20.8 % de las familias de menores in-

gresos perciben el 3.6 % de los ingresos, y saltando un renglón, el 

81.6 % de las familias de menores ingresos sólo perciben el 48.4 % 

del ingreso total. 

Por el contrario, de acuerdo con los altivos renglones -

del cuadro; el 2.0 % de las familias de mayores ingresos percibe el 

12.3 % de los ingresos y el 18.4 % de las familias de mayores in 

gresos obtiene para ese año el 51.6 % de los ingresos totales. 

La situación de la distribución del ingreso en 1968, se -

aprecia a través de la Curva de Lorenz para ese año. En ella se --

muestra que el 50 % de las familias de menores ingresos perciben --

aproximadamente el 19 % del ingreso total. 
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Para amallsar la distribución del issreso por familias 

para 1975, el Cuadro 2 nos maestra ea las columnas 5 y 6 que el --
15.2 % de las familias de ingresos bajos perciben el 1.2 % del...—

ingreso; un 13.5 % de las familias de bajos ingresos perciben el-

3.1 % del ingreso; el 17.7 % de las familias de bajos ingresos,—

obtienen el 7.6 % del ingreso; en el Intimo renglós, el 3.4 de --

las familias de más altos ingresos percibe el 20.3 % da los ingre-

sos totales. 

Visto por acumulacift creciente de familias y de lugre 

son agregados de cada clase, con igual criterio a través de las cl 

lumnas 7 y 8 se concluye que, para las familias de menores ingresos 

el 15.2 % percibe el 1.2 % del ingreso; el 28.7 % percibe el 4.3 % 

y saltando ♦arios renglones, se aprecia que el 84.3 % de las fest--

liaz percibe sólo el 49.1 % del total de ingresos 

En los últimos renglones aparece que las familia. de mis-
altos ingresos concentran la mayor parte, así se aprecia lo siguiera 

te: un 3.4 % de las-familias obtiene el 20.3 %, el 6.2 % el 29.9 % 

el 9.6 % el 38.8 % y el 15.7 % de esas familias de altos ingresar., 

obtiene el 50.9 % del total de los ingresos. 

Con los mismos datos del cuadro 2 se obtiene la Curva de-

lorenz para la distribución del ingreso en 1975. En ella se apre—

cia que el 50.0 % de las familias de menores ingresos percibe apro-

ximadamente el 14.0 % del total del ingreso en el pais. 



CUADRO No. 2 	 47 
DISTRIBUCION DEL INGRESO MENSUAL FAMILIAR EN MEXICO, 1975 

INGRESO Número de 
Familias 
(miles) 

Ingreso 
Medio 

Ingreso del 
Grupo 

(miles) 

% 	de 
Familias 

% 	de 
Ingresos Familias 

PORCENTAJES ACUMULADO 

CRECIENTES 
Ingresos 

DECRECIENTES. 
Familias 	Ingresos 

(1) (2) (3) (col 2x3)=(4) (5) (6) '(7) (8) (9) (10) 

0-500 1550 250 387500 15.2 1.2 15.2 1.2 100.0 100.0 
501-950 1373 725 995425 13.5 3.1 28.7 4.3 84.8 98.8 
951-1700 1808 1325 2395600 17.7 7.6 46.4 11.9 71.3 95.7 
1701-2200 1063 1950 2072850 10.4 6.6 56.8 18.5 53.6 88.1 
2201-3000 1250 2600 3250000 12.2 10.3 69.0 28.8 34.2 81.5 
3001-5200 1561' 4100 6400100 15.3 20.3 84.3 49.1 31.0 71.2 
5201-7000 626 6100 3818600 6.1 12.1 90.4 61.2 15.7 50.9 
7001-9200 346 8100 2802600 3.4 8.9 93.8 70.1 9.6 38.8 
9201-12250 283 10725 3035175 2.8 9.6 96.6 79.7 6.2 29.9 
12251- y mis 349 18318 6392982 3.4 20.3 100.0 100.0 3.4 20.3 

10209 31550832 100.0 

FUENTE: Centro Nacional de Informacién 
Estadisticas del Trabajo. 	- 
Encuesta de Ingresos y Gastos 
Familiares 1975. México, 1977. 
Secretaria del Trabajo y Prevj 
sien Social. 
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Para 1977, la distribución del ingreso en México, tuvo el 

siguiente comportamiento : En el cuadro 3 se demuestra, analizando 

las columnas 5 y 6 que para los hogares de ale bajos ingresos; el -

10.6 % percibid apenas el 0.8 % del ingreso; el 13.0 % alcanzó un 

ingreso del 2.9 %; el 18.0 % de los hogares recibid apenas un ingrl 

so de 7.3 %; por su parte el 23.0 % de esos hogares alcanzó un in - 

greso de 16.5 % de los ingresos totales. Ensalmando este fenómeno -

acumulativamente, en las columnas 7 y 8 se percibe que el 41.6 % de 

los bogares de amores ingresos sólo recibió un ingreso de 11.0 % y 

el 64.0 % de esos bogares alcanzó un ingreso de 27.5 %. 

Por lo que respecta a los bogares de mayores ingresos, en 

las columnas 5 y 6 se encuentra que un 7.0 % obtuvo para el año se-

ñalado el 13.3 %, el 4.0 % percibió un 10.7 %, el 2.9 % alcanzó un 

9.8 % y el 2.6 % percibió un 15.1 % del total de los ingresos. Acu-

melados estos ingresos de los que mis perciben, se demuestra en --

las columnas 7 y 8 que el 16.5 % obtuvo ingresos que corresponden -

al 48.9 % del total; de igual !otea el 5.5 % percibió el 24.9 % ---

del total de los ingresos. 

Al igual que en los años analizados, el comportamiento. 

de la distribución del ingreso para 1977 se muestra en su curva de - 

Lorens respectiva. 



CUADRO No. 3 	 50 
DISTRIHUCION DEL INGRESO SEIESTRAI, DE LOS HOGARES EN MÉXICO, 1977 

INGRESO Número de 
Hogares 
(miles) 

Ingreso 
Medio 

Ingreso del 
Grupo 
(miles) 

% 	de 
Hogares 

$ 	de 
Ingresos Familias 

PORCENTAJES 	ACUMULADOS 
CRECIENTES 

Ingresos 
DECRECIENTES 
Familias 	Ingresos 

(1) (2) (3) 2x3 = (4) (5) ( 6 ) (7) (8) (9) (lo) 

0-4200 1162 2100 2440200 10.6 0.8 10.6 J.8 100.0 100.0 
4201_8100 1444 6150 8880600 13.0 2.9 23.6. 3.7 89.4 99.2 
8101-14400 1996 11250 22455000 18.0 7.3 41.6 11.0 76.4 96.3 

14401-25800 2534 20100 50933400 23.0 16.5 64.6 27.5 58.4 89.o 
25801-34350 1151 30075 34616325 10.0 11.2 74.6 38.7 35.4 72.5 

34351-45000  972 39675 38564100 8.9 12.4 83.5 51.1 25.4 61.3 
45001_60900 778 52950 41195100 7.0 13.3 90.5 64.4 16.5 48.9 
60901-80400 469 7065o 33134850 4.0 10.7 94.5 75.1 9.5 35.6 
80401-108000 320 94200 30144000 2.9 9.8 97.4 84.9 5.5 24.9 
más de 108000 290 160000 46400000 2.6 15.1 100.0 100.0 2.6 15.1 

FUENTE: S.P.P. Encuesta Nacional sobre Ingresos 
y Gastos de los Hogares. 1977. 
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La distribución del ingreso en >tómelo para loa arios de • 

1968, 1975 y 1977 se puede apreciar con los indice de Gini para -

los años respectivos. Para 1968, fue de 0.46, para 1975 fue de --

0.53 y para 1977 el Indice fue de 0.50. 

Gráficamente la distribución del ingreso para los atoe --

mencionados se puede apreciar en la conjunción de las tres curvas -
de Lorenz, que nos permite comparas el comportamiento de este fenó- 
meno. 
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1.3.3. La Productividad de loe Factores y su Participación en 

el Ingreso Iacional. 

Hasta ahora se ha dado un panorama general de la forma en --

que se distribuye el ingreso generado en el pais. En las siguientes 

lineas se analizará la participación de la fuerza de trabajo en el-

producto interno Bruto de acuerdo con el incremento de su producti-

vidad en relación con la participación del capital. Con base en 

ello se intenta ver en que proporción los sueldos y salariob inter-

vienen dentro de la distribución del ingreso, de acuerdo con el aná 

lisia del Centro Nacional de la Productividad; tomando como base el 

trabajo de Enrique Hernández La
21
os.
-/  

Medir la productividad de los factores en México implica co 

nocer la relación entre el producto generado y todos los insumos --

que intervienen en la producción. En este caso se trata obtener ---

cu&l ha sido la ganancia de productividad de la fuerza de trabajo y 

el capital, expresado en la cantidad de insumos que dejaron de em—

plearse debido al aumento de la eficiencia de los factores menciona 

dos. 

De acuerdo con el trabajo mencionado se pondera los facto--

res a sus tasas de remuneración del aho inicial, convirtiéndolos en 

una expresión de flujo monetario, llaaándolea insumos de nano de o-

bra e insumos de capital para compararlos entre al, se establece 

¿2/ Hernández Laos Enrique. La evolución de la productividad de los 
factores en México 1950-1967.Centro Nacional de la Productiva-.. 
dad.México 1973. 
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que el cálculo de las ganancias de productividad de los factores 

para el período 1950-67 es más correcto hacerlo a nivel de ramas --

productoras y obtenerlas para los sectores y para el total nacional 

debido que al utilizar las variables agregados a nivel nacional no-

na toman en cuenta los cambios en la importancia relativa de loa --

sectores que integran la planta productora, dado que las tasas de -

salarios y de ganancias utilizadas para transformar las existencias 

de factores en el flujo de sus servicios, ea decir, en insumo* de -

las mismas, son las medias del aflo base. 

En este análisis también se excluye al sector gobierno 

porque reduce el creciniento de la productividad, debido a que no 

registra productividad total de los factores, pero incluye las acta 

vidades las empresas descentralizadas del gobierno. 

De acuerdo con ello se presentan datos sobre los incremen 

tos del Producto Interno Bruto, insumos de trabajo y capital, de la 

misma forma las ganancias de productividad total y la importancia -

relativa en el incremento del P.I.B. por incremento de insumos y 

por ganancia de productividad. Todo esto se hace por periodos de 

1950-55 1955-60, 1960-67 y por el total de 1950 a 1967. 

Dado que la presentación del análisis de productividad 
por cada una de las ramas de la economía mexicana, implicaría como- 

lo hace el citado autor, un estudio especial para este tema, en es-

te trabajo sólo se analiza por sectores y para el total nacional. 

Para el Sector Primario se obtuvieron los siguientes re--

soltados, vistos a través del cuadro 4. 



C U D RO 4 

INCREMENTO DEL P.I.B., DE LOS INSUMOS DE MANO DE OBRA Y CAPITAL Y DE LA 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES, POR PERIODOS SELECCIONADOS 1950-67 

(EXCLUYENDO EL SECTOR GOBIERNO) 

(MILLONES DE PESOS DE 1960). 

SECTOR PRIMARIO 

INCREMENTO 	Importancia Rela- 
tiva 
Incremento del P.I.B. 

Períodos R.I.P. 

(1) 

INS U 	M.O 	S 

Ganancia de 
Productividad 

5=(1-4 ) 

Incremento en 
Insumos 

Ganancia de 
Productividad 

1 

Trabalo 

(2) 

Capital 

(3) 

Totales 

(4) 

Mano de Capital 
Obra 

i 	1 
1 

1950-55 4,954 824 4,665 5,489 -535 16.6% 94.2% -10.8% 
1955-60 3.684 489 4.328 4,817 -1.133 13.3% 117.5;5 -30.8% 
1960-67 7.332 1,133 7,217 8,350 -1,018 15.5% 98.4% -13.9% 
1950-57 15,970 2,446 16.210 18,656 -2,686 15.3% 101.5% -16.8% 

FUENTE: Hernández Laos Enrique. La . EvOluelám de la Productividad de los factores en 

México 1950-1967. centro Nacional de la Productividad, México 1973. 
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El análisis indica que los tres periodos la ganancia del 

sector fue negativo y para el periodo acumulado de 1950 a 1967, su 

ganancia de productividad fue también negativo en 16.8% y los in-

crementos del producto de su sector se debieron a los incrementos 

tangibles de sano de obra en 15.33% y en capital el 101.5%. 

Por su parte el sector secundario tuvo un dinamismo desta 

cado (Ver cuadro 5 con excepol6n del periodo 1950-1955;  sin embargo 

en los dos áltimos el resultado fue positivo y para el total del --

período la ganancia de productividad total fue de 30.6 % mientras -

que el 70.4% del incremento del Producto Interno Bruto se debió a 

loe increcentos tangibles de los insumos trabajo y capital con 

24.8 y 44.6% respectivamente. 

Por lo que se refiere al sector terciario, se observa, se 

gán el cuadro 6 en los tres períodos se presentaron ganancias consi 

derables de productividad del total de los factores y para el peno 

do 1950-67, la ganancia productiva fue de 22.5% aanteniendo un rit-

mo constante. 

Si se Lace el análisis de la productividad de los factores 

a nivel nacional, se encuentra en el cuadro 7 durante los períodos-

analizados que las ganancias de productividad fueron para el perio-

do de 1950-55 de 45.1%; para 1955-60 la Ganancia correspondiente --

fue de 20.2 %, para 1960-67 de 21.5% y para el total del período --

1950-67 fue de 21.0%. por lo que se aprecia, se nota una constancia 

a partir de 1955 basta 1967 con excepci6n del primer periodo de 

1950-55 que tuvo una gran dinámica. 



CUADRO 5 

INCREMENTO DEL P.I.B., DE LOS INSUMOS DE MANO DE OBRA Y CAPITAL 

Y DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES, POR PERIODOS SELEC- 

CIONADOS, 1950-1967. 

(EXCLUYENDO EL SECTOR GOBIERNO) 

(MILLONES DE PESOS DE 1960). 

SECTOR SECUNDARIO 

INCREMENTO 

I  N S-UMO S  

Periodos P.I.B. Trabajo Capital Totales Ganancia de 
Productividad 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 	541(1-4) 

Importancia Rela- 
tiva 
Incremento del P.I.B.  
Incremento en 
Insumos 
Mano de Capital 
Obra 
a 

Ganancia de 
Productividad 

1 1 1 

1950-55 7,134 	2,616 4,521 7,137 .3 36.7% 63.4% -0.04 

1955-60 13,222 	3,156 5,982 9.138 4,084 23.9% 45.2% 30.9 

1960-67 31,200 	7,280 12,466 19.746 11,454 23.3% 40.0% 36.7 

1950-67 51,556 	12,798 22,969 35,767 15,789 24.8% 44.6% 30.6 

FUENTE: Hernández Laos. Op. Cit. 



C U ADRO6 

INCREMENTO DEL P.I.B., DE LOS INSUMOS DE MAMO DE OBRA Y CAPITAL Y DE 

LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS ?ACTORES, POR PERIODOS SELECCIONADOS - 

1950-1967. 
(EXCLUYENDO EL SECTOR GOBIERNO) 

(MILLONES DE PESOS DE 1960) 

SECTOR TERCIARIO 

INCREMENTO 

 

Importancia Rela- 
tiva 
Incremento del P.I.B. 

  

    

Incremento en INSUMOS 	Insumos  
Periodos P.I.B. Trabajo Capital Totales Ganancia de 	Mano de Capital Ganancia de 

Productividad Obra 	Productividad 
(1) (2) (3) (4) 5.1(1-4) 2 

1 

1950-55 13,959 3,604 4,722 8,326 5,633 25.8% 33.8% 40.4% 

1955-60 17,754 3,999 9,690 13,689 4,065 22.5% 54.6% 22.9% 

196067 42,103 5,209 30,009 35,218 6,885 12.4% 71.3% 16.4% 

1950-67 73,816 12,812 44,421 57,233 16,583 17.4% 60.2% 22.5% 

FUENTE: Hernández Laos. Op. Cit. 

Ui 



INSUMO S 

Periodos P.I.B. 

(1) 

Trabajo 

(2) 

Capital 

(3) 

Totales 

(4) 

Ganancia de 
Productividad 

5*(1-4) 

1950-55 38,140 7,044 13,908 20,952 17,188 

1955-60 34,660 7,644 20.000 27,644 7,016 

1960-67 80,635 13,622 49.692 63,314 17,321 

1950-67 141,342 28,047 83,600 111,647 29,695 

Incremento en 
Insumos 
Mano de Capital Ganancia de 
Obra 	Productividad 

a 
1 

18.5% 

22.0% 

16.9% 

19.8% 

36.5% 45.1% 

57.8% 20.2% 

61.6% 21.5% 

59.0% 21.0% 

CUADRO 7 

rNCuEMENTO DEL P.T.B., DE LOS INSUMOS DE MAN() DE DURA Y nAVITAL y Pn 

LA PROPUCT1VIDAD TOTAL DE LnS FACTnPEr, PcR 	SKI,MTfuliApol - 

1950-1967. 

(EYCLDTDNDO EL SECTOR 008IERNO) 

(MILLONES DE PESOS DE 1960) 

NIVEL NACIONAL 

;CREMENTO 

  

Importancia Rela- 
tiva 
Incremento del P.I.B  

  

    

FUENTE: Heraladez Laos. Op. Cit. 

S 



el 

Según lo anterior, se establece que los aumentos de produc 

tividnd se deben más a los lacre:Rentas de los insumos de capital y - 

rd a la aanc de obra. De ello cabe destacar un aspecto, lo Emito -- 

realmente productivo es la tuerta de trabajo y está en función de --

los elenentos que se le haga llegar. El planteamiento más bien trata 

de justificar la falta de argumentos para la elevación de los sala - 

rios por la vía de la productividad de la mano de obra, este es uno-

de los arglImentos que la iniciativa privada siempre ha manejado para 

t'arar aumentos sustanciales de salarios a los cuales considera como-

causantes directos del proceso inflacionario. 
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La baja participación de loa trabajadores en el ingreso 

nacional, ha sido planteada constantemente por economistas y dirigen 

tes de los trabajadores del país. Del 25 al 27 de junio de 1978, la- 
12/ 

C.T.M. celebró una reunión para plantear la Reforma Económica, destá 

cando entre las preocupaciones más importantes, la inequitativa dis-

tribución del ingreso. Se planteó que los trabajadores de este país 

obtienen una minina proporción en el ingreso nacional mucho más baja 

que en numerosos paises que ésta es la causa principal del bajo ni 

de vida de la clase obrera y caumpesiaa y de sectores cada vez -- 

más amplios de la clase media. Por lo tanto, se dijo, que "el centro 

de la crisis de la econottla nacional radica en la mala distribución-

del inEresc nacional y su solución en la Reforma Económica como ob-

jeto de justicia social". 

-'e la misma forma se destacó que los capitalistas formados 

por inversionistas, empresarios y rentistas, se llevan la mayor par 

te de este ir.zreso nacional. 

Ilf 
En estas condiciones -comenta el economista Padilla Aragón- 

una ecou)aia no puede funcionar debido al estado de pobreza en que - 

mantiene a la mitad de la población nacional y además porque esto --

significa un mercado interno raquítico y licitado, obstaculizando 

con ello el crecimiento económico. 

12/ Reunión racional para la Reforza Económica. 

'1/ Pilla :.raaór., Enrique. Comentarlo Económico. El Día 
de julio se 1978. 



63 

/2/ 
Según las cifras proporcionadas por la O.I.T. respecto a - 

la participacoón de las remuneraciones de los asalariados en el In-

greso Nacional, nuestro país se encuentra por debajo de países como-

Honduras, Nicaragua , Perú, Paraguay, India,, Venezuela. Chile y Co-

lombia entre otros; encontrándose la mayor parte de ellos con un é--

desarrollo inferior al nuestro. Según esta misma información, México 

sólo surera en este renglón a paises como Haití, Kuwait cuya parti—

cipación de sus asalariados en el Ingreso Nacional alcanzan alrede - 

dor de 12.7 	y 14.2 % respectivamente. 
22/ 

Con la información del Banco de México sobre remuneracio-

nes de asalariados y su participación en elP.I.B. para el período 

1970-1979, se llegó al siguiente resultado: 

CUADRO 8 
PARTICIPACICN DE LCS ASALARIADCS 	EN EL P.I.B. 

(Millones de pesos) 
1970•1979. 

Arlo Salarios P.I.B. 

1970 147,748 418,700 35.3 
1971 163,590 452,400 36.2 
1972 193,685 512,300 37.8 
197! 228,617 619,600 36.9 
197L 297,874 813,700 36.7 
1975 379,291 988,300 38.4 
1976 503,422 1 228,000 41.0 
1977 657,715 1 674.700  39.3 
1978 807,772 2 122,800 38.1 
1979 1 017,178 2'767,000 36.8 

0.IT. Anuario de !EU:clínicas del Trabajo. Ginebra, 1976 

71/ Banco de México. Producto Interno Bruto y Gasto 1970-1979. 
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Como se aprecia en el Cuadro anterior, en el periodo que -

abarca de 1970 a 1976 salvo loe atoe de 1973 Y 1974, la participa --

ción de las remuneraciones dentro del P.I.B. tuvo algunos aumentos; 

pero a partir de 1977 se ha visto reducida hasta llegar a un 36.8 % 

casi al nivel de 1971 que había obtenido un 36.2 X. 

Ahora bien, si es calcula la masa salarial de los cotizan-

tris al seguro Social, agregándole las renuneracionea pagadas por el-

gobierno, podemos exaninar el comportamiento de una parte importan-

te de la nasa salarial total, cono lo determina el economista Jaine- 
II/ 

Alejo. 
CUADRO 9 

PARTICIPACICN DE LOS ASALARIADOS REGISTRADOS EN EL L.M.S.S. I DE 
LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO EN EL P.I.B. 1970-1979. 

(Millones de Pesos) 

Año 
(1) 

L.M.S.S. 
(2) 

Gobierno 
(3) 
14-2 

(4) 
P.I.B. 

(5) 
3/4 

1970 74,708.8 13,108.0 37,816.2 418,700 21.0 
1971 102,394.8 14,948.0 117,342.4 452,400 25.9 
1972 109,553.4 17,350.0 126,903.4 512,300 24.8 
1973 120,229.5 20,470.0 140,699.5 619,600 22.7 
1974 156,375.1 28,072.0 184,447.1 813,700 22.6 

1975 171,185.4 36,950.0 218,135.4 988,300 22.1 
1976 251,593.1 50,903.0 302,496.1 1228,000 24.8 
1977 261,474.2 71,174.0 332.648.2 1674,700 19.8 
1978 299,413.5 90,408.0 389,821.5 2212,800 23.3 
1979 355,959.6 107,838.0 463,797.6 2767,000 16.7 

11/ Alejo Upe:, Jalma. Los Salarios Reales y Nominales en México 
es la década de los setenta. Ponencia. Cuarto Congreso de --
Zeososistas. 1981. 



65 

El co=portamiento de 1970 a 1976. ha sido muy irregular, -

debido a los aumentos y descensos durante el periodo; alcanzando un 

máximo de 24.8 en 1976; pero a partir de 1977 loe descensos han lle-

vado a las remuneraciones a una caída dentro de cu participación en-

el F.I.B hasta el 16.7 r: en 1979. Esto lógicamente ha obedecido al-

deterioro general de los salarios. 
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1.4. Los Salarios y la Inflación. 

El desarrollo de nuestra economía cuyo análisis breve ha 

sido abordado en páginas anteriores, ha padecido en los intimo* - 

años uno de los fenómenos económicos que más afecta al país : la -

inflación, cuya característica consiste en la elevación sostenida-

de los precios, minando el poder de compra de la moneda nacional,-

tanto interno como externo y, en consecuencia, afectando al ingre-

so real de los habitantes del país, principalmente a los grupos - 

de ingresos fijos o aquellos que se modifican lentamente por la -

reducida oportunidad que tienen de alterar su situación, en cambio, 

los grupos con capacidad para adaptarse al fenómeno, influyen en -

las decisiones de trascendencia y obtienen utilidades muy elevadas. 

La inflación afecta la distribución del ingreso, hacién-

dola menos equitativa y causando estragos a loa asalariados que -

conforman la mayor parte de la población. 

Durante la década de los setentas, el estancamiento y la-

inflación caracterizaron a la economía mexicana, agudizando los --

problemas económicos y sociales que el país venía padeciendo y de -

teniendo una etapa de casi diez anos de relativa estabilidad de ---

precios. 

Durante ese período nuestra economía "se puede explicar-

por los desequilibrios estructurales internos de la economía ■exi 

cana que, coincidiendo con la crisis internacional del capitalismo 
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contribuyen a desarrollar el proceso inflacionario^. 

Por el lado del desequilibrio estructural interno, duran-

te la segunda mitad de la dcada de los setenta la producción agr2 

pecuaria comienza a manifestar su debilitamiento frente a un aumen-

to creciente en la demanda. En pleno sexenio del Presidente Luí* --

tcheverria se empezó a manifestar la desarticulación del aparato --

productivo como consecuencia de la escasez de la inversión en el --

campo y en las industrias productoras de bienes de consumo popular. 

Ante la insuficiencia de inversiones importantes, el met-

tor privado aproveché para auaentar sus utilidades, mediante la ell 

'ración de los precios ante una demanda generada por el gasto del —

sector pdblico y la poli tica de ajustes salariales. Todo el perio -

do del Presidente Echeverría los salarios se convirtieron en perse-

guidores constantes de los precios y los beneficios de los empresa-

rios aumentaron durante esos afios por la via de la inflación y la 

especulación y no debido precisamente por los efectos de mayores -

inversiones o ampliación de la capacidad productiva. 

La respuesta a aquellos que atribuyen el origen de la in-

flación a los aumentos salariales, encuentra su explicación en el -

hecho de que el tetado actuó ante la necesidad de suplir a la ini 

ciativa privada en los campos quelimitaba sus inversiones, actuando 

Avila Diez, Antonio. Teoría y Prletica del Salario ( Mdaico 

la experiencia reciente ) 1980. Tesis. P.E.,U.N.A.M. 
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de esta manera ( el Estado ) como colchón entre las clanes socia - 

Por lo que se refiere al comportamiento de los salarios-

durante el periodo inflacionario, es conveniente analizar el date» 

rioro do los mismos en base a su participación dentro de los costos 

así como su descenso en los salarios reales. 

A manera de ilustración, Jaime Alejo López señala que 

en el sector industrial, •el costo total, sin incluir impuestos y-

utilidadea, sería en 1965, de 104.6 miles de millones y en 1975 de 

395.9, con ello la participación de las remuneríznes sería de -

18.2 % y 20 % respectivamente y la relativa 1 la parte del valor -

agregado apropiado por los trabjadorea seria de 41.0 % y 43.4 %. 

Por lo tanto, hacia 1975, la mejoría de los trabajadores era evi 

dente, aunque el efecto en costos era muy pequeño. 

Los censos, comercial y transportes muestran una situa 

ción similar, aunque en estos casos, la participación de la sano de 

obra en el costo de producción es mucho más reducido, siendo en co-

mercio entre el 8 % y el 10 % en los años sefialados. 

Ea en los servicios donde los salarios tienen =5s impor - 

tancia en el costo de producción, pasando de un 27 .0 % a un 28.5 % 

en los años analizados? 

Z1/ Alejo López, Jaime. Op. Cit. 
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Por lo que es aprecia en este trabajo, el argumento con - 

sistante en señalar a los salarios como causantes directos del pro-

ceso inflacionario pierde validez y al en cambio fortifica el plan-

teamiento de que las utilidades del sector privado han aumentado --

por la vía de los aumentos de precios y la especulación. 

Respecto al salario real, considerando el estudio del - 
2../ 

economista citado que recurre al salario mínimo y al salario prome- 

dio de los cotizantes al Seguro Social (incluyendo salarios y pres-

taciones), obtiene loe resultados señalados en el Cuadro 

StLARIC mInTmc T PROMEDIO DEL L.M.S.S. 1970-1979 

PZSCS DIARIOS 

ANO' Salario Mínimo 
Promedio 

Indice Nacional 
de Precios al 
Consumidor 

Salario Promedio 
de cotizantes al 

I.M.S.S. 

Nominal Real Nominal Real 

1970 26.99 26.99 100.0 47.60 47.60 
1971 26.99 25.61 105.4 58.89 55..80 
1972 31.93 28.84 107.7 63.43 57.30 
1973 33.61 27.10 124.0 76.54 61.72 
1974 45.61 29.60 153.4 99.57 64.97 
1975 52.9? 30.03 176.4 109.07 61.83 
1976 68.47 33.66 203.4 153.93 7).68 
1977 87.56 33.19 263.8 165.96 62.91 
1978 99.37 32.08 309.8 190.77 61.57 
1979 116.02 31.69 366.1 226.80 67.48 

...11 Alejo López, Op. Clt 
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Del cuadro se deduce lo biguiente : el salario ainiso 

real, salvo el ello de 1973, durante el periodo 1970-1976 fue secan«. 

dente, alcanzando un 24.7 % en tal lapso con una tasa promedio de - 

3.8 % anual; pero a partir de dicho ato, empieza a descender para -

ubicarse en 31.69 en 1979 casi cercano al nivel de 1975. El mismo 

comportamiento en cuanto a la tendencia se observa en las cifras --

del Seguro Social "también se nota un continuo aumento del salario-

integrado hasta 1976, con la excepeidn de 1975 debido a que el pro-

medio se vio afectado por la entrada ese año de un fuerte contingen 

te de trabajadores con ingresos 'mininos, como sc_ los henequeneros; 

pero en los seis años hubo un aumento de 67.4 % con una tasa media-

de cerca del 9.0 % anual sobre todo motivado por las modificaciones 

ocurridas en la forma de reparto de utilidades, la prima de vacaciR 

nes y la existencia del INFONAVIT. 

A partir de ese año se vino abajo, pare llegar a 61.57 en 

1978 y volver a subir en 1979 a 67.48, que seria un nivel similar -

al de 1975 si no se incluyen a los henequeneros y otros grupos de —

escasos ingresos. Con ello el crecimiento global fue de 41.8 % con 

una tasa anual menor al 4.0 % anual/  

La calda de los salarios reales, como se ha mencionados -

obedeció al impacto del proceso inflacionario, agudizándose con la 

devaluación del peso a partir del 31 de agosto de 1976. Otro de los 

motivos determinantes en el rezago de los salarios reales, se ea -- 

2/ Alejo L6pez,Jaime. op. Cit. 
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cuentrs en el hecho de aceptar loe convenios con el Fondo Monetario 

internacional para estabilizar el gasto pdblico, estipulando en uno 

de sus puntos principales frenar los salarios, eliminando los aumea 

tos de emergencia y estableciendo topes máximos para el incremento-

salarial ( 10 % en 1977, 12 % en 1978 y 13.5 % para 1979 ). 

En materia salarial, ésta ha sido la característica prig 

cipal del gobierno de López Portillo, terminando a partir de 1976--

con los aumentos registrados basta ese ato. 

Mientras"los trabajadores han visto mermar sus niveles de 

vida. En el lado opuesto, los inversionistas han visto aumentar sus 

ganaciaa de manera exagerada por la vía del aumento de precios y me 

diente la practica de las operaciones de especulación que les peral, 

te agrandar su participación en el producto socia 

De acuerdo e la información de los inversionistas que coa.. 

timan en la Bolsa Mexicana de Valores,
IQ/  

empresas cono la Kimberly 

Clerk de México, S.A. que fabrica productos de papel para diferen--

tes usos, elevó, sus utilidades netas entre 1976 y 1980, de la si --

guíente forma; en 1976 obtuvo 231 millones; en 1977 sus utilidades 

netas ascendieron a 412 millones; en 1978 a 631 millones; en 1979-

obtuvo 8882 millones y finalmente en 1980 sus utilidades netas as--

cendieron a 1,304 millones de pesos. 

39/ Ávila Díaz, Antonio. op. Cit. 
Kimberly Clerk de México, S.A. Bolsa Mexicana de Valores 
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No obstante que durante el periodo 1970-1976, los sala .-

rios reales experimentaron un incremento, éste se estancó • inició-

su descenso a partir de 1977 como consecuencia de los aumentos de -

precios y de las utilidades de los inversionistas que manifestaban-

su regocijo ante las perspectivas de ganancias por la vía de la es-

peculación y elevación de precios. 

"En el aZo de 1977, México como pais libre y unido, demos 

tró su capacidad para enfrentarse con éxito a los graves retos que 

se le habían impuesto a finales de 1976. La sólida infraestructura 

institucional de nuestro país creó nuevamente la indispensable esta 

bilidad que permitió la renovación de confianza en nuestro futuro y 

la planeación de inversiones productivas que permitieron lograr el.. 

aprovechamiento de nuestros afortunadamente abundantes recurso* na-

turales en bien de todos los mexicanos". 

El panorama a que nos enfrentamos se contempla desde dos-

ángulos: los que piensan que la estabilidad es creada por la explo-

tación abundante e irracional de nuestros recursos naturales y huma 

non , para ellos la crisis terminó en 1977; la contraparte de este-

planteamiento que incluye a la mayoría de la población, piensa en 

la necesidad de rebasar las trabas que el capital, en materia de sa 

larios impone a los trabajadores, sobre todo aloe de niveles de in-

gresos bajos. 

Información sobre Asamblea* No. 8. Limberly Clerk de México 
S.A. Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. 8 de marzo de 1978 



73 

CAPITULO II 

LA FIJACION DE LOS SALARIOS MINIMOS EN MEXICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. La época Prehispánica y la Colonia. 

Los Aztecas y la Colonia. 

Referirse a los salarlos mínimos en México, requiere de - 

un buen esfuerzo para abordarlo desde su más remoto pasado hasta 

nuestros días, y con ello, conocer su origen y evolución por las 

diferentes fases de la historia. 

De hecho, no se puede afirmar que durante la época prehis 

pánica se hayan dado algunos caracteres o tipos de salarios, funda-

mentalmente porque no existen referencias al respecto, sin embargo-

en base a las crónicas de algunos conquistadores y religiosos, se -

pueden resellar algunos aspectos de las formas de trabajo existentes 

en el período aencionado. 

Ls la cultura azteca se representaba lo más avanzado del-

altiplano, indudablemente entre su población existían algunos ofi—

cios característicos. Sobre el particular, Hernán Cortés en la --

Segunda Carta de Relación **talaba que "hay en todos los mercados y 

lugares públicos todos los días muchas personas, trabajadores y --

maestros de todos los oficios, esperando los alquile por sus joraa- 



les". Obviamente este tipo de trabajo /aplicaba una remuneración cl 

no pago al esfuerzo realizado, aunque el conquistador no lo mencio-

na. 

Clavujero por su parte, hace mención de algunos oficios-

como alfareros, lapidarios, plateros, pintores, estereros, pescado-

res, cazadores, canteros y otros. Aunque estos oficios se mencionan 

por las características de la economía azteca, la mayoría de los --

trabajadores obtenía el sustento mediante el cultivo de la tierra,-

es decir, a través del calpulli. 

En esta cultura existían también las diferencias sociales 

cono lo refiere Orozco y Berra al astillar a los plebeyos como los-

ate desdichados al hacerse labradores, mientras los nobles emplea—

ban a otros indígenas mediante la asignación de una ración por su • 

trabajo. 

Desde el momento en que se contrataba la fuerza de traba-

jo, esto permite pensar en un tipo de remuneración, lo cual repre—

senta un antecedente del salario en México. 

j/ Clavijero, Francisco Javier. Historia antigua de México. 
citado por Miguel León Portilla. Antología de Teotihuacán 
a los aztecas. D.R.A.M. 1972. 

.2/ Orozco y Berra Manuel. Historia antigua y.de la conquista de Mi 
mico. Edit.Forrúa. México.1960. Citado por Gilberto Rodríguez -
G. Op. Cit. 
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La conquista de nuestro territorio por loe españoles, re-

presentó la imposición de un nuevo tipo de vida; pasando sobre el - 

predominio económico y político de los aztecas, quienes tuvieron --

que someterse ante los conquistadores. Nuestro pasado colonial re--

present6 para España una de las fuentes más importantes para su en-

riquecimiento, de la misma manera como lo fue para los espaftoles ra 

dicados en la colonia. El afán de enriquecimiento dio lugar a la ex 

plotación de los recursos naturales principalmente en la minería.--

Al sismo tiempo la tuerza de trabajo de los indígenas no pudo sus-

traerse a este tipo de explotación; al contrario, fue la base para-

que ¿ata se diera. Esta situación vino a agravarse originando las 

protestas de algunos religiosos como Fray Bartolomb de las Casas, «ID 

cuya actitud le valió se conocido como el Padre de los Indios. 

Al tener conocimiento de este estado de cosas, la corona 

española, ya sea directamente 6 a través de sus representantes en 

Nueva España, emitid una serle de ordenanzas con el propósito de a-

tenuar la situación. Por el propósito de este estudio se hace refe-

rencia a aquellas normas que se puedas identificar con los salarios 

ainimos. 

Durante los inicios de la colonia surgen algunos tipos de 

preocupación por establecer un justo pago al trabajo de los indíge-

nas. 

Tm el alío de 1549, apareció en la Cbdula de Valladolid as 

párrafo cuyo enunciado era el siguiente: 
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"Que el pago que se l• diera a los trabajadores 

debería alcanzar para aantenerae cómodamente y 

para ahorrar para otras necesidades". 

Es notable una referencia muy importante que aparece en -

las Leyes de Indios, al mencionar que el paco a los indígenas sea -

de un justo jornal, siendo deterainado el salario en base a una es-

tiaación realizada por los virreyes y demás gobernantes con el auxi 

lío de las gentes de mayor experiencia".
—V  

Por su parte, Silvio Zavala en su libro Ensayos sobre la 

Colonización Española en América, comenta que el virrey Luis de Ve-

lasco, el 21 de Marzo de 1591 dio algunas reglamentaciones sobre sa 

larioa en ocupaciones en la minería, edificación, labores de campo, 

fabricación de artillería, cordelería y carpintería. Además se re--

fiare al siguiente párrafo: 

"Pagar a los peones a razón de 6 reales a cada 

uno por una semana de seis días de trabajo y 

al albañil doblado como ea de costumbre". 

Al referirse a algunos antecedentes de los salarios ---

ainímos en México, Molina Enríquez menciona que Fernando Palma Cá-

mara en la Enciclopedia Tucatenense se refiere a las ordenanzas 
5.1 

siguientes: 

Rodríguez G.Gilberto. Op. Cit. 

1.1 Sánchez Valdés, Juan Ubaldo. Salarios Mínimos y nivel de vida 
en el estado de Coahuila. Tesis E.N.E. U.N.A.K. 1965. 

2../ Molina Enríquez, Alvaro. Legislación comparada y Teoría de los 
Salarios Mínimos Legales. México, U.N.A.M. 1969. 
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En el alto de 1552, el Lic. Tomás López al llegar a >tánico 

proclamó que los indios deberían ser libres y se les podía utilizar 

en el trabajo de acuerdo a su voluntad y pagarle una remuneración -

justa. 

En 1593 Felipe II ordenó la jornada diurna de 8 horas y -

un limite de 47 horas semanarias con obligación de pago semana de -

los salarios. 

En 1676 Carlos II otorgó a Yucatán •n manos de Don Azto--

nio de Loyseca y Alvarado una ordenanza referente a los indios que-

en forma voluntaria presten sus servicios. 

"Se les pague lo que juetamente se lee debiese 

segó:: el coman precio o estimaci6n de las co-- 

aas, sin hacerles perjuicio ni vejación alguna". 

Por su parte, de acuerdo con los informes recibidos del 

obispo Dr. Juan 06mez de Posada, respecto a la aituaci6a de los in-

dios de Yucatán le dio facultades en un comunidado de 28 de Noviem-

bre de 1622 para buscar lea formas de hacer cumplir las ordenanzas-

de protección d los indios. 

Con el apoyo de este comunicado, el Obispo G6mez de Posa-

da resolvió en la siguiente forma: 

Abolir el trabajo obligatorio de los indios y declarar su 

igualdad respecto a otros ciudadanos en la libertad de trabajo. Sia 
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*abano, como resultado de estas medidas tomadas, surgieron dificul 

tades entre el obispo mencionado y las autoridades civiles, lo que 

motivó que en 1631 se dictara una Cédula Real que autorizaba nueva-

Rente el trabajo obligatorio y los repartimientos, además indicaba. 

"Se habría de cuidar 	que se lee pagase una retribu-..- 

ción competente en sano propia o de personas de su fami-

lia....a los indios semaneros de servicio doméstico en-

las casas de los españoles se les habla de pagar cuatro-

reales semanales a los hombres y tres reales a las muje-

res, además de los alimentos". 

Se han setalado aquí algunos antecedentes del salario --

mínimo en la colonia que mencionan algunos autores y no obstaate 

que en la mayoría de los casos estas ordenanzas no se hayan cumpli-

do, la existencia de ellas revelan la inquietud de la corona espata 

la por participar en la vida económica y social de las colonias y -

legislar en materia de salarios con las características del momento 

histórico que se vivía. 

2.1.2. De la independencia a la Revolución Mexicana 

Existe alguna información referente a esta etapa sobre ti 

pos de salarios y oficios existentes. Según un auto en 1815 los-

sobrestante. tenían un jornal de seis reales diarios y tres :sales- 

Rodríguez González, Gilberto. Op.Cit. 
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para los peones; en 1822 Poinsett calculó los salarios del centro -

del país entre veinticinco centavos y cincuenta centavos al día. --

Humboldt en su Ensayo Político menciona que en México se computa el 

jornal a razón de dos reales y medio en las calientes; a su vez se-

flala que al deducir los impuestos, el indio tenía un ingreso efecti 

vo de cincuenta pesos anuales. 

En 1833 el promedio de salarios para el peón del campo en 

el país fue de sesenta y seis centavos diarios para los adultos. En 

1823 existían en México 44,800 mineros y 2,800 textiles en las sie-

te fábricas del país; "la jornada de trabajo en las minas era de 24 

a 60 horas consecutivas en tanto que el salario era de real y medio 

por 24 horas de trabajo ( dieciocho centavos). En las fábricas tex-

tiles, el salario de un obrero era de dosreales y medio por diecio-

cho horas de trabajo, para la mujer obrera y los niños, un real se-

manario. 

Treinta y un años más tarde, en 1854, habían aumentado 

las factorías textiles a 50, con un capital invertido de diez y me-

dio millones de pesos, ocupando a doce mil obreros que recibían un-

jornal cuyo promedio era de tres reales diarios., (treinta y siete - 

centavos) i Un aumento de seis centavos en treinta y un años! 	 

Como consecuencia de laairregularidaduexistentes , en --

1848, en el Congreso del Estado de México, se presentó un proyecto- 

2_/ Diez Rarirez, Manuel. Apuntes históricos del movimiento obrero 
y campesino de México, 1844-1880. Citado por Gilberto Rodriguez 
Op.Cit. 
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do jornalero mayor de dieciocho años. 

Se ha mencionado con frecuencia que a pesar del pensamien 

to avanzado del grupo liberal de mediados del sido pasado, no ce -

hayan preocupado por legislar en materia laboral, no obstante no se 

puede afirmar que no se hicieran planteamientosde este tipo. 

En el Constituyente de 1857 

"el licenciado Vallarta pugnó> por la protección 

del trabajador al discutirse el árticulo 4o. 	- 

relativo a la libertad de industria y trabajo. 

Es aquí donde estuvo a punto de surgir el Dere- 

cho del Trabajo en nuestra Constitución. 

Sin embargo el debate se centralizó sobre la interven— 

ción del Estado y la Libertad de industria, triunfando las defenso- 

res de esta Intima; por tal motivo no se reglanent6 el contrato de- 
-1/ 

trabajo y loe demás problemas referentes al mismo". 

El proyecto del Licenciado Vallarta abarcaba los siguiea 

tes contratos; 

a) Servicio Doméstico 

b) Servicio de Jornal 

e) Contrato de Obras a Destajo y a Precio Alzado 

d) De los Porteadores y Alquileres 

e) Contrato de Aprendizaje 

1_/ Sánchez Valdez, Juan Ubaldo. Op. Cit. 
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f) Contrato de Hospedaje. 

La aparición y expansión del imperialismo, encontró en 

nuestro país un campo fértil para su desenvolviaiento durante la e-

tapa del porfiriato, haciendo necesaria la expansión del proletaria 

do para los beneficios del gran capital. 

En la misma forma que el proletariado aumentaba, cobraba-

fuerza su interés por organizarse en la búsqueda de mejoren condi—

ciones de vida. 

Son conocidos los movimientos que se manifestaron durante 

esa etapa y destacan por su importancia las huelgas de Cananea y --

Río Blanco. 

Por el tema que nos ocupa cabe destacar que en la huelga-

de Cananea, los trabajadores demandaban entre otras cosas, un sala-

rio mínimo de cinco pesos diarios con 8 horas de trabajo. Dada las-

condiciones que privaban, el resultado fue que ante talen demandas-

el gobierno utilizó cono salida la represión del movimiento. 

Entre los estudios de la historia de la Revolución Mexics 

na, el Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, dado a 

conocer en San Luis Xissouri el lo. de Julio de 1906, es uno de los 

documentos más examinados por la profundidad con que ce plantean 

los problemas de los trabajadores y por la influencia que tuvo so-

bre algunos constituyentes de 1916 y 1917. Este grupo de pensadores 

y luchadores encabezados por Ricardo Flores Mag6n no descuidó en cu 

preocupación por los trabajadores el renglón de los salarios =Ini--

Ros. 
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Los magonistas, como se le ha identificado pedían entre -

otras cosas, una legislación sobre trabajo, solicitando una jornada 

de 8 horas y un salario mínimo de S 1.00 para casi todo el país. 

Cuando el descontento popular se hizo maduro, la respues-

ta al despotismo y la opresión cristalizó en el movimiento armado -

iniciado en 1910. Con este desbordamiento de las hostilidades el --

grupo político en el poder cedió ante las presiones de las clases - 

populares y permitió el ascenso de los nuevos grupos integrantes al 

calor del movimiento. 

Para mantenerse en el poder el nuevo grupo dominante com-

prendió que era necesario hacer realidad algunos planteamientos sur 

gidos como banderas del movimiento obrero. 

En materia de salarios mínimos se dieron a conocer algu--

nas medidas que se consideran los antecedentes más inmediatos. 

El general Eulalio Gutiérrez gobernador del estado de San 

Luis Potosí dio a conocer un decreto el 15 de septiembre de 1914; - 

al referirse al salario mínimo lo fija en 50.75 para la generalidad 

de los trabajadores y una jornada de 9 horas diarios; en las mismas 

el salario sería de S 1.25. 

En el estado de Jalisco, Manuel Aguirre Berlanga da a co-

nocer una Ley el 7 de octubre de 1914 que fue susLtuida por la de-

28 de diciembre de 1915; ea ella se dieron algunas normas para re—

glamentar el contrato individual de trabajo de Previsión Social y 
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la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Al aludir a los salarios mínimos, esta Ley lo establecía 

en A 1.25; a los trabajadores mineros en $ 2.00; mientras no se re_ 

dujeran los precios de los artículos de primera necesidad. Para los 

trabajadores del campo, establecía 1 0.60 para los mayores de 16 &-

tos y otro tipo de prestaciones y a los mayores de 12 y menores de• 

16; el salario fijado era de $ 0.40. 

Entre los años de 1914 y 1915; la preocupación por prote-

teger a los asalariados se hizo muy acentuado; veamos algunos casos 

sobresalientes. 

La Ley de Cándido Aguilar de 19 de octubre de 1914 en *D-

istado de Veracruz, establece un artículo y un salario mínimo de - 

$1.00. 

El 12 de abril de 1915 el Lic. Rafael Zubarán Capaany 

present6 un proyecto de Ley sobre el contrato de trabajo, refiné& 

doce al artículo 33 propuso un salario mínimo fijado por un orga—

nismo federal que estudiara las condiciones de la producción y el 

costo de la vida en cada regida y en cada industria. 

El 11 de diciembre de 1915, el general Salvador Alvarado 

dio a conocer la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán. Los artici 

los 84 y 85 de esta Ley dicen lo siguiente: 

ARTICULO 
	

84 . 

El criterio para fijar el salario mínimo deberá ser lo 

que necesite un individuo de capacidad productiva media, para vivir 
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con su familia y tener ciertas comodidades en alimentación, casa y 

vestido, dada su condición social, debiendo además de estar en cir 

cunstancias de practicar las necesarias relaciones sociales que el 

hombre necesita para elevar su espíritu. 

ARTICULO 85. 

Se deberá tener presente que no setrata del salario para-

sostener la situación actual deltrabajo, sino del que necesita pa-

ra colocarle en condición mejor de la que hasta ahora ha vivido. 

En otro de los artículos, se proponía que por medio de --

las Juntas de Conciliación y del Tribunal de Arbitraje se fijara -

el salario mínimo, previo el estudio correspondiente, y que en nin 

gún caso sería menor de dos pesos diarios, cantidad sumamente alta 

que en aquellos tiempos, debió ser exagerada. 

El mismo Venustiano Carranza como encargado del poder --

Ejecutivo de la Nación autorizó a Obregón para expedir el 9 de a--

bril de 1915 en Celaya Guanajuato, un decreto,referente al tipo de 

salario minino y a las relaciones obrero patronales. 

Este decreto establece un salario mínimo en efectivo de-

setenta y cinco centavos por día, más un aumento de la ración de -

cereales en 25 porciento de la cantidad asignada. Con este decreto 

quedaban beneficiados loe mozos, cocineros, lavrnderas y demás do-

mésticos de los estados de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guana—

juato. 
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2.1.3. De 1917 a 1962. 

Los antecedentes que se han expuesto, motivaron que en 

el Congreso Constituyente de 1916-1917, se planteara la necesidad-

de lezislar en la nateria. 

La necesidad de que los trabajadores tuvieran una legis- 

lación que los protegiera, dio lugar al Articulo 123. 	_2/ 
Al referirse a los salarios mínimos, Molina Enríquez co- 

menta : 

"El artículo 123 emitido por la Asamblea Constitu-

yente en sus fracciones VI, VIII y IX se ocupó de 

los salarios mínimos en los siguientes términos: 

VI.- El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, será 

el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de 

cada región, para satisfacer las necesidades normales de la -

vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, consi-

derándolo cono jefe de familia. 

VIII.- El salario mintso quedará exceptuado de embargo, compensa - 

ción o descuento. 

IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación -

en lima utilidades a que se refiere la fracción VI, se hará por 

comisiones especiales que se formarán en cada municipio, sabor 

dinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecer' 

_2/ Molina Enríquez, Alvaro. Op. Cit. 
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en cada Estado. 

Al comentar estas cláusulas, Molina Enríquez sigue di---

oteado: 

"Con acierto el maestro de la Cueva critica el retroceso 

que significa ese concepto de salario mínimo, respecto 

de la más avanzada noción contenida en la Ley del Traba 

jo del Estado de Yucatán, cuyos artículos 85 y 86 hablan 

configurado no un salario mínimo de subsistencia bioló-

gica sino una concepción en la que estuvieron presentes 

elementos que habrían de adoptarse posteriormente en di 

versas normas internacionales y en la propia legislación 

mexicana7 

Por los avances que la legislación de Yucatán bahía alean 

nado en materia de trabajo, el Congreso Constituyente autorizó a --

los Gobiernos Estatales para que sus legislaturas expidieran leyes-

sobre trabajo a partir de 1918. 

Con el propósito de seguir esta norma se expidieron leyes 

de trabajo en los siguientes estados: 

El 14 de enero de 1918, el general Cándido Aguilar expi--

di6 la Ley del Trabajo en el estado de Veracruz. 

El 2 de octubre de 1918 Felipe Carrillo Puerto expidió la 

Ley del Trabajo de Yucatán y el 16 de septiembre de 1926 lo hizo --

con algunas reformas Alvaro Torres Díaz. 
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Entre 1918 y 1926 se promulgaron otras Leyes del Trabajo-

en el resto de las entidades. 

Las experiencias de Veracruz y Yucatán permitieron que es 

tas sirvieran de base para la expedición de la Ley Federal del Tra-

bajo de 1931. 

La Ley Federal del Trabajo surgió como una necesidad ante 

la diversidad de problemas afrontados por las autoridades locales y 

con el propósito de uniformar la ley del trabajo para todo el país. 

Para ello, en 1929 se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbi-

traje. 

Las reformas que tuvieron que hacerse al artículo 123 ccn 

cluyeron el 18 de agosto de 1931 al expedirse la Ley Federal del --

Trabajo. 

En lo que se refiere a los salarios mínimos, el artículo-

96 de la Ley establec16. 

"salario mínimo es el que atendidas las condicio-

nes de cada regida, sea suficiente para satisfa-

cer las necesidades normales de la vida del tra-

bajador, su educación y sus placeres'honestoa, -

considerándolo como jefe de familia y teniendo -

en cuenta que debe disponer de los recursos nece 

saraos para su subsistencia, durante los días de 

descanso semanal ea los que no perciba salario. 

Para los trabajadores del campo, el salario aini 

ao se fijará teniendo en cuenta las facilidades-

que el patrón proporcione a sus trabajadores, en 
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lo que se refiere a habitación, cultivos, corte -

de leóa y circunstancias análogas, que disainuyen 

el costo de la vida*. 

Al especificar la Ley la protección al salario mínimo res 

pesto a embargos o descuentos, amplía la reglamentación al trabajo-

doméstico y el trabajo a domicilio. Por lo que se refiere al prime-

ro, estableció que aparte del pago en efectivo se proporcionara ali 

mentos y habitación equivalente al cincuenta porciento del salario, 

sobre el trabajo a domicilio estableció que su remuneración no fue-

ra inferior a la que se percibía en el taller por igual rendimiento 

De la misma forza la Ley reglamentó la fijación de loe -

salarios mítimos a través de Comisiones Especiales integradas en ca 

da municipio con igualdad de representantes obreros, patronales y -

del gobierno. 

Al recibir las instrucciones de la Junta Central de Con-

ciliación y Arbitraje de la entidad respectiva, las Comisiones Espe 

ciales deberían hacer las fijaciones anualmente, para ello, se indi 

ceba, la necesidad de realizar estudios de la situación ecóndnica - 

del municipio indicado. 

En el ato de 1933 la Ley sufre Un* ligera reforma al fa 

cultar a las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje para que-

sean ellas las que fijen los salarios mínimos al no integrarse las-

Comisiones Especiales. 

La primera fijación de 1932, fue muy limitada en cuanto- 



89 

al número de municipios que abarco, debido fundamentalmente a la di 

ficultad para formar las Comisiones Especiales. 

Este hecho dio motivo a que para la fijación de 1934 el -

Presidente Abelardo L.Rodríguez exhortara a través de la prensa na-

cional a las empresas progresistas para que pagaran a sus trabajado 

res una justa retribución, que los asalariados aportaran su contin-

gente personal con verdadero empeño y entusiasmo, que reclamaran --

dentro de las leyes el derecho que les pertenecía en los procesos -

productivos y pedía a los funcionarios póblicos la aplicación efec-

tiva del salario mínimo que recomendaba en I 4.00 por 8 horas de --

trabajo. 

In la fijación de ese aso, sin embargo, se establecieron 

diferencias salariales entre 50 y 200 porciento; este hecho motivó-

que zonas fronterizas como Baja California Norte alcanzaran sala--

ríos de S 3.00, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonara y Tamauli-• 

paa de $ 1.50, conjuntamente con los estados de Campeche, Tabasco,-

Veracruz y Yucatán, así como al Distrito Federal; el resto del pais 
2/ 

sólo alcanzó salarios de S 1.00 diario. 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se siguió 

insistiendo en el cumplimiento de la Ley, a ello obedece que el Pre 

aideate de la República enviara a los gobernadores de las entidades 

telegramas para recomendarles tomar medidas necesarias y hacer afee 

tiva la fijación de los salarios mínimos. 

12/ Véase Memoria de la Coalaién Macional del Salario Mínimo. 
México. 1934. 
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Esta preocupación del gobierno era en el sentido de que -

los salarios mínimos aumentaran en forma equitativa y justa, debido 

al alza de los precios de los artículos ce primera necesidad. Ade -

más la recomendación del gobierno se justificaba por la inquietud i 

de que las clases laborantes obtuvieran una mayor capacidad de con-

sumo que traerla como consecuencia una mejoría estimable en la eco 

comía de la nación. 

Durante el sezenio del general Manuel Ávila Camacho, la -

economía del país se vio afectada por la Segunda Guerra Mundial. --

golpeando directamente el salario de los trabajadores. 

El 23 de septiembre de 1943, el gobierno creó la Ley de -

Compensaciones de Emergencia al Salario Insuficiente para toda la-

República. 

Esta Ley establecía compensaciones en un 50 % para los --

salarios más bajos, de un peso y de 5 % para abajo a todos aquellos 

que rebasen un peso, hasta 5% a los de diez pesos. Por lo que se -

refiere a los asalariados del campo, estos obtienen un increaento-

de 40 %. 

La misma Ley fue reformada en 1945 adicionando la obliga 

tortedad de la compensación de emergencia. 

Basta el aso de 1960, lá protección de los salarios mini-

nos no abarcaba a los empleados de las dependencias federales, sin-

embargo, al modificarse el Artículo 123, en octubre del Llamo año,-

se incluyó un apartado especial que indicaba que sus remuneraciones 

no podían ser inferiores al salario mínimo. La sisas actitud se 
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siguió con los empleados de las entidades federativss que en esa - 

forma se vieron amparados por la legislación laboral. 

2.1.4. De 1963 a 1972. 

Durante este periodo se inician propiamente las funcio 

nes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, creada en 

1962 durante el gobierno del Presidente Adolfo López Mateos. 

El nacimiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mí-

nie.)s obedeció a la ineficacia del sistema de fijación utilizada du 

rente los afees anteriores a 1962 y efectuada por municipios median-

te Ccetsiones Especiales. LOE errores encontrados en ese sistema --

provacaban la existencia de abundantes salarios mínimos teóricamen-

te fijados de acuerdo al número de municipios. 

En sus prlaeros años, la Comisión Nacional se abocó a di-

vidir al país en 111 zonas salariales y a fijar salarios mininos ea 

da dos años como lo especificaba la Ley Federal del Trabajo. Estae-

fijaciones se realizaron normalmente y ce caracterizaron por su es-

tabilidad hasta el ario de 1972, pues al af,o siguiente se inicia la 

etapa que todos conocemos. 

2.1.5. De 1973 a la fecha. 

A partir de 1973 se inicia en materia de fijación de sala 

ríos mínimos, el período inflacionario y de crisis que establece la 

modalidad de salarios de emergencia en este año y en los siguientes 

1974, 1975 7 1976. Ea este último año la fijación se convierte en - 
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anual, ante los aumentos considerables en los precios de loe produc 

tos de primera necesidad. 

Como consecuencia de ello, a partir de 1976 se inicia el 

descenso notable de los salarios mínimos reales, tal cono ha sido «ID 

señalado en el capitulo primero. También durante este periodo se 

presenta la reducción de las zonas salariales de 111 a 89 con los gl• 

que actualnenta cuenta. 

2. 2. La Conisión Nacional de los Salaries Kinimos. 

Con su creación, la Comisión Nacional de los Salarios Mi-

ninos se convirtió en el •je central del mecanismo de fijación, in-

tegrado actualmente por 69 comisiones regionales; su funcionamiento 

se realiza a través de tres órganos principales que son: El Presi-

dente, el Consejo de Representantes y la Dirección Técnica. 

De esta forma la Comisión áacional de los Salarios !Uni-

mos se encarga a partir de esa fecha de fijar los salarios mínimos-

para todo el pais de acuerdo a las condiciones existentes. 

La Ley Federal del Trabajo en su versión posterior a las-

reformas de 1962, fundamenta las acciones de la C.N.S.M. al indi - 

car en su articulo 551 que este organismo deberá regirse a través - 

de un Presidente, un Consejo de Representantes y una Dirección -- 
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Técnica que en forma conjunta realizarán los estudios que derives -

en la fijación de los salarios mínimos para todas las zonas del --

país. Estos estudios se centran en análisis geográfico-económicos -

para la divisióndel país en zonas que sirvan de base para el desa-

rrollo de su cometido. 

Con base en ello, la misma Ley en su artículo 553 señala-

los atributos y deberes del Presidente de la Comisión Nacional de--

los Salarios Mínimos: 

1.- Someter al Consejo de Representantes, el plan anual de trabajo 

preparado por la Dirección Técnica. 

11.- Reunirse con el Director Técnico y los Asesores Técnicos, por-

lo menos una vez al mes, para vigilar el desarrollo de los tra 

bajos y ordenar se efectúen las investigaciones y estudios ne-

cesarios que juzgue convenientes. 

111. Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previ - 

sión Social de las actividades de le Comisión. 

1V.- Citar y presidir las sesiones del R. Consejo de Representantes 

V.- Cuidar que se integren oportunamente las Comisiones Regiona - 

les y vigilar su funcionamiento. 

V1.- Girar las insturcciones que juzgue convenientes para el mejor 

funcionamiento de las Comisiones Regionales; y 

V11. Los demás que confieren las leyes. 
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A su vez, el Consejo de Representantes esté integrado por 

el Presidente de la Comisión, quien con voto del gobierno es el Pre 

eidente del Consejo; dos asesores y por un minero igual de Represen 

tantea Propietarios y Suplentes de los trabajadores sindicalizados-

Y de loa patrones que son nombrados cada cuatro años. 

Las atribuciones y deberes del Consejo de Representantes-

están señalados en elArtículo 557 de la Ley Federal del Trabajo. 

I.- Determinar en la primera sesión, su forma de trabajo y la - 

frecuencia de sesiones. 

II.- Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Dirección Técni 

ca. 

III.- Conocer el dictamen formulado por-la Dirección Técnica y clic 

tar resolución, determinando la división de la República en-

zonas económicas y el lugar de residencia de cada una de ---

ellas. 

IV.- Practicar y realizar directamente las investigaciones y es-

tudios que juzgue convenientes antes de aprobar las resolu-

ciones de las Comisiones Regionales y solicitar a la Direc -

alón Técnica en el caso de efectuar investigaciones y eetu 

dios complementarios. 

V.- Designar una o varias comisiones o técnicos para que practi-

quen investigaciones o realicen estudios especiales. 

VI.- Revisar las resoluciones de las Comisiones Regionales, modi-

ficáadoles o aprobéndolaa sedan lo crea necesario. 
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VII.- Fijar los salarios mínimos generales y profesionales en las 

zonas económicas en donde no hubiesen nido fijados por las 

Comisiones Regionales; 

VIII.- Los demás que confieren las leyes. 

El artículo 558 señala que la Dirección Técnica se lote - 

gr a por un Director y los Asesores Técnicos nombrados por la lecre 

tarta del Trabaje, y por un número de Asesores Técnicos Auxiliares- 

denicnados por las representaciones obrera y patronal. 

Con base en el artículo 561, los deberes y atribuciones -

de la Dirección Técnica son los siguientes: 

I.- Realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para-

determinar la división de la República en nonas económicas, 

formular un dictamen y someterle al Consejo de Representan - 

tes; 

II.- Proponer al Consejo de Representantes modificaciones a la 

división de zonas económicas, siempre que existan circuns 

tancias importantes que las justifiquen; 

III.- Practicar las investigaciones y realizar los estudios nece -

serios y apropiados para que las Comi:.iones Recionales y el 

Consejo de Representantes puedan fijar los salarios mínimos; 

IV.- Sugerir la fijación de los salarios mínimos profesionales; 

V.- Publicar regularmente las fluctuaciones ocurridas en los --

precios y sus repercusiones sobre el costo de la •ida, para- 
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cada una de las zonas económicas a que se refiere la fracción 

III del Artículo 557; 

VI.- Resolver, previa orden del Providente, las consultas que se - 

formulen en relación con las fluctuaciones de los precios y - 

sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios; y 

VII.- Los demás que le confieren las leyes. 

Para poder cumplir con las atribuciones a que se refiere 

la Fracción III del artículo anterior,la Dirección Tácnica deberá; 

1.- Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesa --

rios y apropiados para determinar, por lo menos: 

a) Las condiciones económicas generales de la Re;áblica y de las 

zonas en que se h_biese dividido el territorio nacional. 

b) La clasificación de las actividades de cada zona económica. 

c) El costo de la vida por familia. 

d) El preaulluesto indispensable para la satisfacción de las si --

guientes necesidades de cada familia, entre otras, las de orden ma-

terial, tales cono la habitación, menaje de casa, alimentación, ves 

tido y tranáporte; las de carácter social y cultural, tales como - 

concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a es-

cuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y - 

las relacionadas con la educación de los hijos. 

e) Las condiciones económicas de los mercados consumidores; 

11.- Solicitar toda clase de informes y estudios de las instltu -

cisnes oficiales, federales y estatales y de las partícula - 
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res que se ocupen de problemas económicos, tales como los ins-

titutos de investigaciones sociales y económicas, las organi--

zacionee sindicales, las cámaras de comercio, las de indus ---

trías y otras instituciones semejantes; 

111.-Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que-

le presenten los trabajadores y los patrones; y 

1V.-Preparar un informe por cada zona económica, que debe contener 

un resumen de las investigaciones y estudios que hubiese efec-

tusdo y de los presentados por los trabajadores y los patrones 

someterlo a la consideración de las Comisiones Regionales y - 

asesorar a éstes cuando lo soliciten. 

Entre loe deberes y atribuciones del Director Técnico, se 

encuentran los siguientes: 

I.- Coordinar los trabajos de los asesores; 

II.- Informar periódicamente al Presidente de la Comisión y al Con-

sejo de Representantes, del estado de los trabajos y sugerir - 

se lleven a cabo investigaciones y estudios complementarios; 

III.-Actuar como Secretario del Consejo de Representantes; y 

IV.-Los demás que le confieran las leyes. . 

Las Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos están-

inte.::adas por un Presidente, nombrado por la Secretaria del Tra - 

bajc y por el gobierno del Estado, un Secretario y los representan-

tes propietarios y suplentes de los trabajadores y patrones. 
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La función de las Comisiones Regionales consiste en : 

1.- Determinar, en la primera sesión, su forma de trabajo y la-

frecuencia de las sesiones; 

II.- Conocer del informe que someta a su consideración la Direc-

ción Tócnica de la Comisión Nacional; 

III.- Practicar y realizar directamente las investigaciones y es-

tudios que juzgue convenientes , antes de dictar resolución; 

IV.- Fijar los salarios mínimos generales y profesionales de su -

zona y someter su resolución al Consejo de Representantes de 

la Comisión Nacional; 

V.- Informar a la Comisión Nccional, cada quince días, del desa-

rrollo de sus trabajos, por lo menos; y 

VI.- Los demás que le confieran las leyes. 

La Comisión Nacional de los Salarios Mininos de acuerdo - 

con la Ley, fijará los salarios mínimos cada año y regirán a partir 

del primero de enero al 31 de diciembre; los salarios mininoa 

pueden ser generales, del campo o profesionales. 

Consecuentemente, con la nueva institución, se modifica—

ron algunos prccedinientos para la fijación de los salarios mínimos 

pero se conservaron algunos de ellos cono el sistema de integración 

tripartita a travósde las representaciones obrera, patronal y del 

gobierno. 

Entre los procedimientos que se modificaron, sobresale --

por su importancia el de sustituir la fijación por municipios para 
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realizarlo por medio de zonas económicas. 

Las zonas económicas. 

La división de la república en zonas económicas para efec 

tos de fijación de los salaries mínimos en sustitución de los muni-

cipios, permitió a la Comisión Nacional de los Salarlos Mínimos a - 

:ravls de su Dirección Técnica ubicar en los primeros anos, 111 zo-

nas económicas. El criterio que sirvió de base para esta determi—

nación, fue el de temar como unidad territorial a los municipios, -

buscando la homogeneidad relativa de las características y condi --

cienes geográficcs, demográficas, económicas y sociales de las ---

áreas de las zonas económicas, considerando las relaciones entre --

las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. 

El criterio seguido se apoyó fundamentalmente en recomen-

daciones de gentes especializadas en regionalización; en ese momen-

to, tal vez las condiciones por la falta de comunicación fueron --

determinantes para establecer las 111 zonas económicas; pero a --

partir de la década de los setenta, el criterio utilizado dejó de - 

ser válido, provocando la reducción de las mismas. 

Durante los Ultimes anos, se han hecho reducciones de zo-

nas, mediante las fusiones de algunas, de tal manera que actualmen-

te el número de ellas llega a 89. Inde::endientemente de esta reduc-

ción, el número existente se puede considerar excesivo. 

11/ 
De acuerdo con Andrés Bianchi, la importancia relativa - 

11/ Bianchi, Andrés. Conferencia sobre salarios mínimos en México 
2 de junic de 1975. C.N.S.M. 
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de las zonas salariales con respecto a la población asalariada de - 

1970, indicaba los siguientes resultados: la zona 74, Distrito Fode 

ral Area Metropolitana absorbía 1,800 000 trabajadores urbanos, las 

zonas 25 y 48 de las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalaja-

ra respectiva ente, tenían una población zzalnriada de 200 a 300 --

mil trabajadores, por su parte, 53 zonas tenían en 1970 menos de --

20 mil asalariados urbanas, que incluían a menos del 9 % de la po - 

blación asalariada urbana del país; y las 13 menores dentro de es--

tas 53, no alcanzaban siquiera el uno por mil de la población asa—

lariada del país. 

Si se suman la población asalariada del D.F. y Monterrey 

y Guadalajara, se encuentra que en 1970 absorbían más del 45 % de - 

la población asalariada urbana de todo el país. Es posible además - 

que desde 1970 hasta la fecha, estas proporciones se hayan modifi-

cado todavía en el sentido de acentuar la concentración de estos --

tres gr:uades centros de población. Si se incluyen las 20 zonas más-

i=portantes, se abarcan casi las tres cuartas partes de la pobla --

ción asalariada urbana total. 

En realidad este punto de vista de Bianchi aunque es --

muy i=portante, en el caso de la reducción de zonas no debe reali - 

zara& en función de regiones que concentran un gran porcentaje de 

la _:oblación; esta reducción debe orientarse en base factores econ6 

micos más importantes. 

Fara los salarios mínimos que rigen en 1981, la Comisión 

Nacional, ha considerado mantener la misma estructura de 89 zonas 

económicas; sin embargo de hecho éstas se han reducido a 8 •n vir-- 
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tud de haberse simplificado los tipos de salarios mínimos a ese nú-

mero. Al existir 8 tipos de salarios mínimos generales y del campo, 

nos hace pensar que en loe anos siguientes estos serán menos y mo-

tivara, también la aimplificacido de las zonas a cuya reducción se 

tiende. 

2.3. Los Salarios >limitaos. 

Salario mínimo es la cantidad menor en efectivo que debe-

recibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada de 

trabajo; deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades -

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultu 

ral, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En es-

tos conceptos la Ley Federal del Trabajo define al salario mínimo, 

que puedeser general, del campo o profesional; en el primer caso --

regirá para todos los trabajadores de una o varias zonas económi-

cas, independientemente de las ramas de la industria, del comercio, 

profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos --

profesionales regirán para todos los trabajadores de la rama de la-

industria o del comercio, de la protegido, oficio o trabajo espe 

cit.', considerado dentro de una o varias zonas económicas. 

De igual forma se establece que los trabajadores del --

campo disfrutarán de un salario mínimo adecuado a sus necesidades y 

consideran como tales a los trabajadores que ejecutan los trabajos-

propios y habituales de la agricultura, ganadería y forestales, al 
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servicio'de un patrón. 

Este salario es el menor que pueden percibir los trabaja-

dores del campo que sin poseer especialización alguna, desarrollan 

todo tipo de actividades. 

En relación al salario mínimo del campo, la Comisión Na-

cional había actuado con cierta discriminación para estos trabajada 

res, cl fijarles salarios por debajo del salario mínimo general. 

Una de las buenas medidas para los trabajadores que perciben este -

tipo de salario mínimo, se ha dado en 1931 al igualarlos con los sa 

larios mínimos generales y quedar ubicados entre los 8 tipos de sa-

larios mínimos. Con esta actitud, desaparece la argumentación que -

señalaba que el salario del campo tenía mas posibilidades de atabais 

tencia, por la existencia de precios mas bajos en las comunidades -

rurales; lo cual no es cierto. 

El nuevo concepto de salario mínimo considera que la per-

cepción de éste debe ser decoroso al tomar en cuenta la satisfac 

cien: de las necesidades de un jefe de familia en el orden material, 

social y cultural; sustituye al alterior concepto de subsistencia-

o vital que se refería sólo a las necesidades normales de la vida - 

del obrero. 

El propósito de la fijación de los salarios mínimos con—

siste en dar a los trabajadores en general la protección ante los - 

abusos de que pueden ser objeto por parte de los patrones. Este ti-

po de protección se extiende a todas las actividades sin tomar en ••• 

:uenta el grado de especialización en sus labores. De acuerdo con 
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ello, ningún trabajador puede percibir un salario menor al esta — 

blecido en la zona donde desarrolle su actividad. 

De allí que el salario mínimo general se fija para to—

dos los trabajadores de zonas urbanas que carecen de algún grado de 

especialización. 
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CAPITULO III 

LA POLITICA DE LOS SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES EN mrxIco. 

3.1. Fundamentos Legales y Antecedentes de los Salarios 

Mínimos Profesionales. 

De acuerdo con la Ley, el salario debe tener atributos --

como el ser justo, suficiente y remunerador, garantizando al traba-

jador y su familia resolver sus necesidades y el acceso a mayores y 

mejores satiefactores. 

El concepto de salario mínimo profesional se incluyó en -

la legislación laboral del país con las reformas al sistema operati 

vo de los salarios mínimos en 1962, respondiendo al deseo de llevar 

a la práctica los atributos de equidad y remuneratividad conjunta--

mente con el de suficiencia que'debe reunir el salario; adeuLs a la 

necesidad de estimular la capacitación y especialización de la mano 

de obra requeridos por los cambios generadosdentro de nuestra econo 

mía a partir de la Seg unda Guerra Mundial. 

El carácter remunerador del salario deriva de la calidad-

y cantidad de los elementos que la integran, en un lugar y en un ■o 

mento particulares, y se vincula al principio de suficiencia, esen-

cia del concepto de salario mínimo, en tanto este Ciltiao tiene por- 
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objeto establecer la cantidad menor que deberá recibir un trabaje--

dor por su trabajo, a fin de asegurar la satisfacción de sus nvectel 

dedeo Dorsales en el orden material, social y cultural, considerán-

dolo como jefe de familia y estar en posibilidad, asimismo, de pre-

veer a la educación obligatoria de sus hijos. 

Estos dos atributos, abarcan el principio de equidad, que 

de acuerdo con él, a todo trabajo igual debe corresponder un sala--

rio igual, sin considerar sexos, razas, religión, nacionalidad u o-

tra característica diferente a la ejecución del trabajo, Con ecce -

base, no se considera justo la siena remuneración a dos trabajos --

que requieren conocimientos, destreza y esfuerzos físicos de magni-

tud distinta. De la aloma forma no existe remuneratividad al asig—

nar el mismo salario al trabajo calificado y al que no lo es. 

De acuerdo a la Ley el concepto de salario sismo tiene -

un doble carácter; uno es el salario mínimo general que es la canta 

dad menor que debe recibir na trabajador como retribución a su tra-

bajo, y otro, el salario mínimo profesional que es el menor pago 

que debe remunerarse a un trabajador en el ejercicio de un oficio -

determinado; sin embargo el concepto salario mínimo se diluye cuan-

do es materia de proteccióa ante la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

y la Ley del Seguro Social, pierde su eficacia con el salario míni-

mo profesional al permitir que los trabajadores con este tipo de al 

lario se vean obligados a sufrir descuentos ea sus reauaerecioneL. 

Respecto a la Ley del Impuesto sobre la Reata la Ley - 
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señala. 

"No se bar& el cálculo del impuesto anual ea los sienten-

tes casos: 

II. A quienes unlcamente hayan devengado un salario mini-

no general de la zona económica del contrlbuyebte ell 

vado al ato". 

3., 
A su ves la Ley del Seguro Social señala: 

"Corresponde al patrón pagar integramente la cuota señala 

da para los trabajadores, en los casos en que estos perciban como -

cuota diaria el salario mínimo". 

Coso en ambos casos el salario mínimo profesional es *fel 

tado, conviene señalar y preguntares al el salario minino profesio-

nal es un salario minino o finalmente escapa de la esfera del con-

cepto. 

La Ley Federal del Trabajó establece que los ¡calarlos 

mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de la ra-

me de la industria o del comercio, de la profesión, oficio o traba-

jo especial considerado, dentro de una o varias zonas económicas. 

1.1 Art.81 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

if Art.42. Ley del Seguro Social 

jj Ley Federal del Trabajo. Articulo* 91,96,322 y 323. 
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Seria fijados por las Coaisiones Regionales. y la Comisión Nacional 

de los Salarios Mínimos, abarcando los diferentes trabajos a domi-

cilio. 

El campo de acción de los salarios mínimos profesionales-

.. extiende además al trabajo do:abestio°, a los hoteles, restauran» 

tes, bares y otros establecimientos análogos y al trabajo a domici-

lio. 

Por lo que se refiere al trabajo a domicilio, el artículo 

311 de la Ley Federal del Trabajo indica: 

"Trabajo a domicilio es que que se ejecuta habitualmente-

para un patrón, en el domicilio del trabajador o ea un local labre.. 

mente elegido por él sin vigilancia ni dirección inmediata de quien 

proporciona el trabajo". El control de este tipo de trabajadores 

se realiza, como menciona el articulo 120, de la manera siguiente 

■los patrones están obligados a llevar un libro de registro de tra• 

bajadores a domicilio". De acuerdo con el.articulo 322 "Las comisia 

nes Regionales y Nacional de los Salarios Mínimos fijarán los sala-

rios mínimos profesionales de los diferentes trabajos a domicilio,-

debiendo tomar en consideración, entre otras, las circunstancias --

siguientes: 

1.- La naturaleza y calidad de los trabajos; 

11.- El tiempo promedio para la elaboración de los prodni 
tos; 

111.- Los salarios y prestaciones percibidos por los traba 

jadores o establecimiemtos y empresas que elaboren • 

los mismos o semejantes productos; y 
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VV.-. Los precios corrientes en el mercado de los produc-

tos del trabajo a domicilio. 

El articulo 323 establece que "Los salarios de los traba-

jadores a donicilio no podrán ser menores de los que se paguen por-

trabajos semejantes en la 'apresa o establecimiento para el que se-

realice .1 trabajo". 

Los trabajadores domésticos son aquellos que prestan ser-

vicio de ase, asistencia y demás propios c inherentes al hogar de -

una persona o familia. De igual forma las Comisiones Regionales pul 

den fijar salarios profesionales de este tipo y someterlos a la con 

sideraci6n de la Comisión Nacional, tal cono lo establecen los arta 

culos 335 y 336 de la Ley en mención. 

Finalmente los trabajadores que laboran en hoteles, res—

taurantes, bares y otros establecimientos análogos están sujetos a-

la protección del salario mínimo profesional. El articulo 315 sefla-

la: 
" Las Comisiones Regionales fijarán los salarios mínimos - 

profesionalesque deberán pagarse a estos trabajadores y los somete-

rán a la aprobación de la Comisión Nacional". Actualmente estos tri 

babadores tienen considerado a laa propinas como parte de su sala-

rio. 

El concepto de salarios mininos profesionales encuentra -

sus antecedentes importantes en la legislación internacional. La --

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 
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reunida en Ginebre el 30 de mayo de 1928, discutid el Convenio refl 

rente al establecimiento de cátodos para la fijación de salarios al 

nietos, identificándose con el :Altero 26 de esa Organización y apro-

bado el 16 de junio de ese ato; posteriormente fue aprobado por 

nuestro palo y publicado en el "Diario Oficial• de la Federación el 

9 de agosto de 1935. 

Entre sus resoluciones más importantes, la Asamblea Gene-

ral de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración 

Universal de los Derechos del Reabre, en 1948, cuyo Articulo 23, --

fracción 111 dice: *Toda persona tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,-

una existencia conforme a la dignidad humana". 

A su vez, la Novena Conferencia Internacional Americana • 

celebrada en la ciudad de Bogotá, en el ato de 1948, en su Carta Ig 

ternacional Americana de GarantlasSociales, aceptó el principio de• 

que: 

"Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario alai 

mo, fijado periódicaaente con intervención del Estado y de los tra• 

bajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades no= 

males de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendien-

do a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condicio 

nes de cada región y de cada labor al costo de la vida, a la apti••• 

tud relativa de los trabajadores y a los aleteabas de resuneraci6a • 

de las empresas. Igualmente se señalará un salarlo sialmo protealo• 

aal en aquellas actividades en que el alano ao estuviere regulado • 
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por un contrato o convención colectivos". 

De igual forma la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, suscrita en la Novena Conferencia mencionada estableció 

que: "Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remune-

ración que, en relación coa sus capacidades y destreza, le asegura-

un nivel de vida conveniente para sí mismo y su familia". 

Como consecuencia de estos antecedentes y por las necesi-

dades mencionadas anteriormente, el concepto de los salarios alai--

mos profesionales fue incorporado a nuestra legislación laboral a -

partir de 1962. 

3.2. Situación actual y perspectivas. 

Durante los dos primeros años de existencia de la Cosi—

sión Nacional, la ausencia de un proceso metodológico para la geles, 

ción de los oficios o trabajos especiales susceptibles de estudio-

para, su inclusión en el sistema de salarios mínimos profesionales,-

hizo que la fijación fuera pospuesta para el bienio 1966-1967. Eso 

primeros años fueron aprovechados para elaborar el Manual de Evalua 

Dende entonces, el ndmero de oficios con salarioaminisom 

profesionales han aumentado en forma considerable, existiendo en -

la actualidad un total de 86 oficios, profesiones y trabajos espe-

ciales. 



Los criterios que se han adoptado para determinar las 

carateristicas que deben reunir los ofcios o trabajos especiales P.4.1 

ra ser objeto de asignación deun salario mínimo profesional. son 

los siguientes: 

a) Que sean calificados de acuerdo al Manual de £valua--

ción existente. 

b) Que el 'Altero de personas dedicadas al oficio respec-

tivo sea cuantitativamente significativos. 

c) Que se encuentres remunerados por abajo de lo que co-

rresponde efectivamente de acuerdo a la calificación-

requerid* para su desempeflo. 

Xn las fijaciones de salarios elnimos profesionales para 

los bienios 1966-1967 y 1968-1969, las propuestas para investigar -

oficios o trabajos especiales elegibles para integrarse al :Listeza-

de salarios mínimos profesionales, surgieron de las consultas reall 

zedas a instituciones de ensefianza superior y algunas organizacio—

nes de empresarios y de trabajadores. De estas aportaciones y suge-

rencias, surgieron las primeras metodología* y procedimientos que -

se utilizaron para los estudios • investigacionesque sirvieron de-

base para las primeras fijaciones. Posteriormente las propuestas --

han surgido generalmente de los trabajadores. 

Para deterninar la inclusión de un oficio dentro del sis-

tema así como el porcentaje sobre el salario mínimo general que de-

berá asignárselo, requiere de investigaciones encaminadas a analizar 

las características del mesto y ozpispeci6a en oseatióa, de igual - 



forma para precisar el orden de magnitud del diferencial sobre el -

salario mínimo general que debe fijarse. 

Para efectos de lo anterior 'zigoto el siguiente procedi--

miento: 

a) Se lleva a cabo una selección preliminar de los ofi—

cios, profesionales y trabajos especiales que han sido 

propuestos por los sectores obrero y patronal; 

b) En base a esta selección, se realizan dos encuestas en 

los establecimientos industriales, comercial*s o de o - 

otra naturaleza. Las encuestas dirigidas a los trabaja 

dores se encaminan con el propósito de obtener informa 

ci6n para evaluar y describir los puestos, ami como da 

lactar los salarios efectivamente pagados y prestacio-

nes recibidas; 

c)11 siseo tiempo se estima la importancia 'America de -

los trabajadores del puesto. 

Con el analista de la información, los puestos son eva—

luados y descritos antes de ser presentados a la consideración del-

Consejo de Representantes por medio de la Dirección Técnica de la -

Comisión Nacional. 

El sistema que se adoptó para determinar el margen por -

arriba de los salarios alelaos profesionaleacon respecto a los sala 

ries mininos generales, consistió en el :Modo de asignación de pan 

tos y contenido en el Manual de Evaluación. Daniel* los primeros 
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esos se siguió una escala que oscilaba entre 20 % y 40% por encima 

del salario mínimo general; sin embargo, por la necesidad que prov2 

caros nuevos oficios con mayor escolaridad cono el caso de la enfer 

mera con titulo, se creó otra escala de 20 % a 80 % que se utilizó-

en la fijación de 1970-1971 para los oficios nuevos, quedando vigen 

te la de 20 % y 40 % para los oficios viejos. A partir de la fija—

ción del bienio 1972-1973, la situación cambió, adoptándose una so-

la escala porcentual de 25 a 65 % para todos los oficios. 

La relación entre puntos de calificación y salario es la 

siguiente: 

S.M.F.n ( 25 % + 0.677966 Z ) 

en donde: 

S.M.P.= Salario Mínimo Profesional 

S.M.G.g Salario Minino General de la zona 

25 % e Constante aplicable a todos loe oficios intermedios 

0.6779662 Valor del punto de calificación 

X e Diferencia en puntos con el oficio de menor calificación 

La f6r:ula aplicada es la siguiente: 

Yes& + EX 

Te Salario mínimo profesional 

Am Constante para el oficio de menor calificación, en este caso 
(25 % ) 

Be Valor de cada punto de calificación (0.677966) 

Calificaci6a en puntos de cada oficio. 
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X1 E Valor en puntos del oficio de «tenor calificación (36 puntos) 

12 = Valor en puntos del oficio de mayor calificación (95 puntos) 

Ti * Porciento calculado para el 

puntos (25 % ). 

Y2  * Porciento calculado para 

puntos ( 65 % ). 

oficio de menor calificación en 

mayor calificación en el oficio de 

2 - 1 	65 ••• 25 = 40 

12 - X1 
	95 - 36 = 59  

0.677966 

Valor del punto de calificación = 0.677966 

A manera de ejemplo, el oficio Oficial de Albaftilerla -

con 67 puntos, tiene en la actualidad un salario profesional de --

307.00 pesos en la zona 74. Distrito Federal Area Metropolitana. 

Su salario se obtuvo de la siguiente forma : 

De los 67 puntos del oficio, se le restan los 36 que cobp* 

rresponde al oficio de menor calificación, obteniéndose una dife 

rancia de 31 puntos que a su vez se multiplica por 0.677966 que.. 

es el valor de cada punto de calificación; el resultado es de --

21.6946, sumándole el 25 % para todos los oficios, correspondifhndo-

le así un porcentaje de 46.0 % por arriba del salario minino genem-

ral que es de 210.00 pesos para la zona mencionada. Al aunar esta.. 

última cantidad más el 46.0 %, se obtiene una cantidad de 307.00 -

pesos que es el Salario Minino Profesional de este oficio. 
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Hasta 1974, los salarios mininos profesionales se liaita-

ban a proteger solamente a los trabajadores sin protección legal -

en contratos colectivos; pero a partir de 1975, se eliminaron las -

restricciones en su campo de acción. Los resultados de este cambio, 

ampliaron la cobertura potencial del sistema para la Fijacidn de 

los salarios mininos profesionales Ello obedecid a  a la existen - 

cia de un ndmero significativamente importante de trabajadores que 

merecian la protección, al estar remunerados por debajo de su ca-

lificación y que no eran considerados en los acuerdos laborales 

por las lititaciones de los propios contratos colectivos que no --

alcanzaban a cubrirlos. 

_I/ Véase reformas al Articulo 95 de la Ley Federal del Trabajo. 
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OFICICS, FROFESIONES T TRAEAJCS ESPECIALES CON SALARIO 

MUCHO PROFESIONAL. 

1966- 1967 

1.- Costurera en confección de ropa en trabajo a domicilib. 

2.- Costurero (a) en confección de ropa en talleres o fábricas. 

3.- Oficial operador de máquinas para nadara en general. 

4.- Cantinero preparador de bebidas. 

8.- Oficial talabartero en la manufactura y reparación de articu 

los de piel. 

6.- Oficial Joyero-platero. 

7.- Oficial pintor de autoaóviles y camiones. 

8.- Oficial hojalatero ea la reparación de automóviles y camiones 

9.- Oficial electricista en la reparación de automóviles y camio-

nes. 

10.- Oficial radiotécnice reparador de aparatos el&ctricos y clec - 

tretnicos. 

11..» Oficial mecánico e: reparación de autosóvilee y camiones. 

12.- CfIclal reparador de aparatos elóctricoe para el hogar. 

1970-.1971 

1.- PIS.:4eJador de gallineros. 

2.- Calero (a) de maquine registradora. 

3.- Coctsers (o) sayora ea restaurantes, fondas y denle estableci 

aisstoe de preparación y veata de alimentos. 
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4.- Oficial zapatero en talleres de reparación de calzado. 

5.- Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de 1.• 

motor. 

6.- Oficial en fabricación y reparación de colchones. 

7.- Dependiente de mostrador en ferreterías y tlapalerías. 

8.- Oficial de niquelado y cromado de articules y piezas de metal. 

9.- Archivista clasificador en oficinas. 

10.- Oficial carpintero en fabricación y reparación de muebles. 

11.- Oficial ebanista en fabricación y reparación de muebles. 

1972- 1973. 

1.- Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos. 

2.- Ayudante de contador. 

3.- Enfermero (a) con título. 

4.- Auxiliar practico de enfermería. 

Recanarera en hoteles, moteles y otros establecimientos de 

hospedaje. 

6.• Auxiliar de laboratorios de azillials clínicos. 

7.- Operador de maquinaria agrícola. 

8.- Mecanógrafo (a). 

9.- Peinador (a) y aanicurista. 

10.- Operador de prensa offset multicolor. 

Taquiaecandgrafo (a) en español. 

12.- Oficial joyero-platero en trabajo a domicilio. 

13.- Oficial de sastrería ea trabajo a domicilio. 



118 

1974- 1975 

1.- Oficial gasolinero. 

2... Recepcionista en general. 

3.- Encargado de bodega y/ o almacén. 

4.- Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico. 

5.- Yesero en construcción de edificios y casas habitación. 

6.- Carpintero de obra negra. 

7.- Tablajero y/o carnicero ea mostrador. 

8.- Fogonero de calderas de vapor. 

9.- Fierrero en construcción. 

10.- Operador de camión de carga de volteo. 

11.- Oficial colocador de mosaicos y azulejos. 

12.- Oficial de albañilería. 

13.- Oficial linotipista. 

14.- Maestro en escuelas primaria* particulares. 

15.- Trabajadora social. 

16.• Oficial pintor de casas, edificios y construcciones en 

general. 

1976 

1.- Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoser—
vicio. 

2.- Operador de máquinas para moldear plástico. 

3.- Velador. 

4.- Oficial montador en talleres y fábricas de calzado. 

3.- Oficial cortador ea talleres y fábricas de manufactura de 

calzado. 
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6.- Operador de máquinas de troouelado en trabajos de metal. 

7.- Moldero en fundición de metales. 

Operador de cecilladora. 

9.- Mecánico operador de rectificadora. 

10.- Oficial mecánico tornero. 

11.- Chofer distribuidor de tanques de gas licuado. 

12.- Repostero o pastelero. 

13.- Oficial hornero fundidor de metales. 

14.- Oficial mecánico fresador. 

15.- Chofer de camión de servicio pdblico de carga. 

1977 

Para este ara, no entró en vigencia ningún oficio nuevo. 

1978 

1.- Operador de máquinas de fundición a presión. 

2.- Vaquero ordetador e máquina. 

1979 
No se incluyó ningún oficio nuevo. 

1980 

1.- Operador de buldozer. 
• 

2.- Chofer de canión de carga en general. 

3.- Chofer de camioneta de carga en general. 

• Sustituyó a los oficios : Operador de camión de carga de 
volteo, Chofer de camión de servicio público de carga, y el 
Chofer distribuidor de tanques de gas licuado. 
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4.- Operador de draga. 

5.- Ayudante de motorista en barcos de carga y yasajeros. 

6.- Perforista con pistola de aire. 

7.- Operador de traxcavo neumático y/o oruga. 

1981 

No entró en vigor ningún oficio nuevo. 

Distribuidos por actividades económicas, lae profesiones, 

oficios y trabajos especiales con salarios mininos profesionales, 

aparecen de la siguiente manera : 

ACTIVIDAD NUM. nE OFICIOS. 

- Agricultura 1 

- Ganadería 2 

.» Industria: Alimenticia 1 

- Calzado y prendas de vestir 5 

- Madera 4 

- Editorial e industrias conexas. 4 

- Cuero 	y productos del cuero 1 

- Fibras aintáticas 1 

- Mareialee básicos 

- Productos netálicos 8 

- Construcción J reparación de 

maquinaria 

- Consturcci6n y reparación de 

2 

material de transporte 5 

- Manufacturas diversa, 3 

- Construcción e instalaciones 12 
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ACTIVIDAD NUM. DE OFICIOS. 

-Electricidad 1 

‘Trans:.ortes marítimos 1 

-Transportes terrestres 4 

-Comercio 8 

-Servicios 13 

-Gen&ricos 7 

86 

Visto por actividades económicas, la realidad nos conduce 

a setalar claramente que el sistema de fijación se ha proyectado --

hacia productos cetilicos, construcción, comercio y principalmente 

a los servicios. 

De acuerdo con la cantidad de oficios con salarios mini - 

nos profesionales y a las actividades a que han sido enfocados, se-

cuece apreciar que no ba habido una politica congruente en el proci 

dimiento de fijación, sino por el contrario, ha existido una con - 

centración hacia determinadas actividades, que•debe remediarse lo-

mlis pronto posible para contrarrestar los efectos negativos genera-

dos hasta ahora, entre estos cabe mencionar: 

1).- Un incremento de la población económicamente activa en -

algunas actividades con numerosos salarios mínimos pro--

racionales. 

2).• Un malestar general de la población asalariada por no --

recibir tratamiento igual. 
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3).- Trato injusto a loe trabajadores en materia de remunera-

ciones. 

4).- Un incremento indiscriminado de oficios con salarios - 

sinimos profesionales. 

Todo lo anterior hace recapacitar en el sentido de bus --

car un mecanismo más adecuado para mejorar la política en la fija--

Ciéa de los salarios mínimos profesionales en México. 

Para ello es conveniente buscar alternativas más adecua--

das que permitan hacer realidad los preceptos legales, así como dar 

le un rumbo más lógico a la política de fijación de los salarios --

mínimos profesionales. Entre algunas de las medidas que ayudarían a 

desintoxicar al sistema se plantean las siguientes : 

1) Elaborar un Catálogo Nacional de Ccupaciones. 

Ante una gran variedad de actividades dentro de la estruc 

tura ocupacional en nuestra economía, es aconsejable incursionar en 

este terreno con el propósito de determinar la cantidad y caracte--

rísticas de las ocupaciones existentes; lo que daría elementos de 

validez para el análisis de los trabajos de la Comisión nacional -

de los Salarios Mínimos, permitiendo diferenciar los grados de ca-

lificación en cada actividad deserlpeñada por la población económi-

camente activa. 

2) Fijar Salarios por Categorías de Calificación. 

Con base en lo anterior, se deriva la oportunidad de fi-

jar los salarios mínimos profesionales por categorías de califica—. 
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ci6n, tomando en cuenta los estratos existentes, eliminando coa --

ello el excesivo =dinero de salarios. 

3) Fijar Salarios Mininos Profesionales por clases de Actividad. 

En este sentido, éste podría ser la mejor opcidn porque -

"posiblemente la formaci6a mis racional de cumplir con todos los -

requisitos d'ensilados, es la de fijar salarios mínimos por clame de 

actividades econ6micas, de tal forma que se busque en cada una de -

ellas el oficio asnos calificado y dejando el resto a la exigencia 

de la ley, de tabuladores de salarios en los contratos colectivos, 

referidos a este salario pis« 

4) Revisar el Manual de t'ablación. 

ta este sentido, tomando en cuenta la existencia de los 

cambios tecn6logicos ea nuestro pela, s• plantea la necesidad de 

revisar periódicamente el Manual de Rvaluaci6n y adaptarlo a las --

de los cambios teenol6gicos. 

2_/ Alejo Upes, Jaime. Salarios Mialmos Profesionales. 1976. 
Comisi6a Racioaal de los Salarios Mininos. 
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3.3. Importancia de los Salarios Mínimos Profesionales. 

La implementación de la política de los salarios mínimos-

profesionales en nuestro país, obedeció a las necesidades generadas 

por el proceso de desarrollo económico de México y como un comple - 

■ento de la política laboral. Aunque el objetivo que se persigue es 

el de estimular la formación y capacitación de la fuerza de trabajo 

en un país cono el nuestro, la realidad ha demostrado en los élti--

mos alzoa que la verdadera importancia de los salarios mínimos pro--

fesionales radica fundamentalmente en el carlicter social y político 

a que ha estado sujeto. 

Desde el punto de vista social, el Estado pretende ab »-

pilar su cobertura de protección ante el proceso de crecimiento de-

acumulación del capital. Al dar apoyo a los trabajadores califica-a 

dos se les ubica como parte de una acción social necesaria del Es-

tado mexicano, incrustada en una,política de salarios. 

Políticamente la medida ha representado para el astado y 

la cúpula dirigente que tiene el control del sindicalismo en el --

pais, un atenuante de los descontentos sociales, mediatizando a 

amplios sectores de la clase obrera. 

Sin embargo, cabe señalar no obstante ello, el surgiaienb 

to del uovimiento obrero independiente, cuya accióu comienza a des 

pertar conciencia de clase en su bésqueda por darle mis homogenei-

dad a la política de salarios en general. 
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De igual forma se puede plantear respecto a la importan - 

cia de estos salarios en la distribución del ingreso en el pais co-

mo una de las varias medidas a recurrir para el logro de este obje-

tivo. Los salarios mínimos profesionales encuadrados dentro de una«. 

politica general de salarios, propician para los grupos de trabaja-

dores calificados una mayor remuneración en función de su nivel de 

calificación y un mejor empleo. Esta politica debería complementar-

se con una pdlitica efectiva de control de precios en los articu -

los considerados como m*cesarios en las necesidades materiales, so• 

ciales y culturales de los trabajadores. Sólo asi se puede dar una-

efectiva protección y se propicia una distribución equitativa del -

ingreso nacional. 
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LA EVALDACION DE FUNCIONES 

a) Métodos de Evaluación. 

El Manual de Evaluación, es un instrumento indispensable 

de la Comisión Nacional de los Salarios Mininos en su politica de-

fijación de los salarios minimos profesionales. De su funciona - 

siento dependen mucho los resultados que se obtienen tanto en los-

oficios calificados que se'incorporas al sistema, ami como la real 

aeración que se les asigna. De esta aanera, entre los elementos -

que se consideran para una buena politica de salarios, el Manual -

de Evaluación es de los mis importantes porque representa el tirad 

astro para la calificación de los oficios. 

Desde que se iniciaron los primeros trabajos en el siste-

ma de salarios ainimos profesionales, la Coa/alón Nacional adoptó -

un Manual de Evaluación por el método de puntos para determinar el-

valor relativo de los oficios que se estudiarían, a continuación se 

señalan los :Modos más conocidos: 

1).- Método de Ordenación 

2).- Método de Clamificatiom de Categorías 

3).- >Modo de. Ponderacióa de Factores 

k).• Método de Clasificación por Puntos. 

Los dos primeros son conocidos coso • so analíticos" e no 

cuantitativos y les dos segundos son los denominados e  aaaliticos•• 
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o cuantitativos. La diferencia que existe entre ambos grupos, se -

debe a que en los analíticos el análisis del empleo es mía completo 

en las distintas funciones que corresponde a cada uno de los tacto- 

res. 

Métodos no Analíticos.- El método de ordenación consiste-

en seleccionar los empleos según las exigencias que imponen a las -

personas que van a desempeñarlos, basándose para ello en las descri2 

ciones de dichas funciones, implicando condicionen arbitrarias que-

dependerán básicamente de apreciaciones subjetivas de parte del eve, 

luador, por lo tanto, proporciona una información incompleta al no-

tomar en cuenta normas precisas. 

fl método de Clasificación o de Categorías.- Establece --

primero el número de categorías y después las funciones que corres-

ponden a cada una de ellas. Después se hace la descripción de cada 

tarea, exigiéndose que un alano trabajador realice diversos tipos -

de trabajo y se fijan para cada uno de ellos, tarifas diferentes de 

remuneración. Este sistema no tosa en cuenta que los empleos pueden 

ofrecer características disimiles, por tal motivo, no pueden clasi-

ficarse en una misma categoría, sino que tendrían que aumentarse, -

lo que viene a constituir un obstáculo para dicho método. 

Métodos Analíticos.- El método de comparación de factores 

taabién es conocido como sistema de puestos clave, por este método-

se clasifican los puestos de trabajo y se comparan entre si, vallém 

dome de puestos clave predeterminados. Esta comparación no se lle-

va a cabo en forma global sino dentro de ciertos factores y conduce 

ea forma directa a la determinación de salarios (motivo por el cual 
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se le ha denominado método " del equivalente en dinero 11  o de ■eva-

luación directa"). 

Este método comprende las siguientes fases: 

1.- Deterainaciáa de los ?actores. 

Aqui interviene un ndmero reducido de factores prede- 

terainados y ea la generalidad de los casos, se utilizan cinco: 

a) Calificación Profesional 

b) Aptitudes Mentales • Intelectuales 

e) Aptitudes ?laicas 

d) Responsabilidad 

e) Condiciones de Trabajo 

2.- Selección de Puestos Claves 

En esta fas• se elabora la escala de medida que servirá 

de base para la evaluación de los puestos; loa claves serán aque--• 

llos que tengan una definición y,una descripción clara y precisa, -

igualmente se toman en cuenta los salarios pagados en esos puestos-

en distintas empresas, pues servirán de base para establecer la es-

cala de clasificación y la armenia en el nivel de salarios para ---

puestos idénticos en el mercado de trabajo. 

Método de Clasificación de Puntos.- Este métedo consiste 

en cambiar el análisis comparado de las diversas funciones de un 

empleo con respecto a los factores de clasificación, se asigna a ca 

da puesto un determinado número de puntos con •l fin de obtener saa 
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cierto Mísero de factores que se evalftan separadamente, coaprendiel 

do las siguientes fases: 

1.- Istablecer una lista de factores comunes a todos los-

puestos. 

2.- Designar una escala de puntos para cada uno de los fac 

toree 

3.- 'valuar del ntnero de punto. propios de cada puesto - 

ea cada uno de ellos para el conjunto de factores. 

Al acercarse a cada una de estas fases se observa que: 

Detersinaci6n de Factores. 

Los factores deben ser cometa a todos loa puestos, por lo-

que aquellas deben ser bien seleccionados, tomando ea cuenta los ak 
(mientes conceptos: 

a) Lo que el hombre debe aportar a su trabajo (instruc« 

cilla, foraacifta, experiencia etc.) 

b) Lo ole el trabajo exige del hombre (cualidades fíat... 

eas y meatales). 

e) Las responsabilidades que comprende el trabajo (res.-

ponaabilidades !reate a materiales, maquinaria e lad» 

trummatos, seguridad de otras personas, responsabili-

dad de emitir órdenes etc.). 

d) Las condiciones es las cuales el trabajo es realizado 

(medio sableate, riesgos etc.). 
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1sta opción plantea la necesidad de realizar un análisis 

más completo sobre los factores y sub-factores que integren cada -

uno de los .anuales de evaluación para lograr evaluaciones 4s coz. 

canas a la realidad. 

SELECCION DE FACTORES 
3.5.- El Manual de Evaluación de la 

Los factores que la Comisión Nacional de los Salarios • 

Mínimos contempla en su Manual de Evaluación, para evaluar traba-

jadores manuales básicamente, se pueden considerar coso los más • 

adecuados porque cumple con los principios requeridos por el sis-

teaa de puntos en la relación adecuada, a saber: 

1) La Selección de los factores debe realizares sobre -

la base de los oficios que se considerarán de manera 

que puedan aplicarse a todos los puestos comprendí--

dos de un ámbito. Si los oficios sujetos a evalua—

ción no presentan características de supervisión da-

da, no debe seleccionares el factor 0  supervisión --

por otros". 

2) Loe factores que se seleccionen se limitarán a los --

más importantes, imaginándose un damero entre 10 y 12 

para darle sencillez en su :manejo y consecuentemente-

aejores resultados. 

3) Los factores deben ser excluyente, uno respecto a o-

tro, para evitar factores repetitivos por ejemplo: .. 

habilidad física y destreza, obviamente estarían con-

siderados como un solo factor. 
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4) Los factores deben ser cuantificables en términos de 

grados. 

EVALDACION DE FACTORES 

Después de ser establecidos y definidos los factores, Be-

les asigna una escala numérica para delimitar el valor relativo de-

cada uno de ellos, con relación a los otros y medir su importancia-

para cada trabajo, considerando que cualquiera que sea la pondera—

ción adoptada, cada factor dispondrá de un cierto número de puntos-

dentro del total general, lo que representa una escala de observa--

cibn que permite apreciar la importancia de cada uno de loa facto—

res seleccionados; esa escala a su vez se subdivide en grados que -

estarán en función de la finalidad a seguir y deben de ser claramma 

te definidos. 

EVALUACION DE PUESTOS 

Para realizar esta tarea se requiere contar con hojas de-

evaluación en donde se comprendan la descripción del oficio a *va—. 

luar y la nuaeración de los diferentes factores del plan de *vaina.. 

ción, el grado que les corresponda y el total de puntos. 

CUSITICACION DEL PUESTO 

Como resultado de la evaluaci6a nuabrica, se clasifica el 

puesto de acuerdo a la evalaaci6a que se ha obtenido. 
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Este método de puntos, constituye un instrumento susceptk 

ble de llegar a resultados mis precisos que contrarrestan con exce-

so loa inconvenientes, tales cono la utilización de un determinado-

flamero de factores supuestos, que por definición non comunes a to-

dos los puestos, lo cual no permite tomar en cuenta algún determina 

do elemento característico de un puesto en especial, así coso tam—

bién cuando existen elementos de incertidumbre en las operaciones -

de ponderación de los factores, lo cual no puede efectuarse siguiek 

do reglas matemáticas, igualmente no puede pasar inadvertido el 

riesgo de error introducido por la » ecuación personal" de los eva-

lualtores: dichos inconvenientes son mininos cuando se lleva a cebo-

na análisis más objetivo de los puestos, ya que podran tomarse los- 

factores adecuados para su evaluacion. 

La Comisión Nacional de los Salarios Míniaos, cono se ha-

mencionado, ha adoptado el método de clasificacibn por puntos pare-

en )anual de EvaluaciOn de Puestos y en base a él ha' podido eva—

luar las funciones de los oficios que hoy poseen un salario mínimo-

profesional. 

El mbtodo de clasificación por puntos, es preferible a --

loa otros dado que cumple con los requisitos di objetividad, confil 

bilidad, validez y funcionalidad. En principio porque ()trece mayo-

res posibilidades de ob3etzvzdad en lo que pretende valuar, debido-

a que la evalnacion de los oficios expresada en pontos se hace indo. 

E.Claude Lapierre. Evaluacion de Empleos. ParIe,.1939. 
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pendiente de valoraciones personales. En cuanto a su confiabilidad. 

al  aplicarse sucesivamente arroja los mismos resultados, indepen---

dientemente de quien realice valuaciones y del nemero de ocasiones--

que se aplique. Su validez se comprueba en el sentido de medir con-

cierta precisión las masnitudes, expresadas en puntos de los facto-

res seleccionados. Todas las características mencionadas le permi-

ten ser mAs funcional que las otras existentes. 



134 

COYCLOS 1 OYES 

1.. 21 desarrollo econbalco plantea como objetivo principal alca» --

zar mejores niveles de vida para la población en general; a través-

de aumentos en los ingresos reales y traducidos en los salarios. 

2.- En el proceso del desarrollo econóalco de Mirico, ésta fue una-

de lag aspiraciones de los grupos revolucionarios que llegaron al -

poder. Para intentarlo establecieron una ~le de medidas políticas 

y económicas reguladas por la intervención del Estado para garanti-

zar los resultados. 1:1 soporte de este proyecto de desarrollo des--

cansó principalmente en el sector agrícola, quien generó los recur-

sos que impulsaron mis tarde al sector industrial. Los resultados -

obtenidos no han sido los esperados, en vista de haberse generado--

desigualdades gay marcadas entre la poblaci6e, motivado por los gra 

pos capitalistas que aprovecharon los estímulos proporcionados por-

el Estado para es propio beneficio; mientras la población de bajos-

ingresos permanecía igual o peor. Este desequilibrio entre la pobli 

ci6n, también se ha manifestado en los campos de nuestra economía -

en general. 

3.- Ea México, como resultado del tipo de politice económica adopta 

do, se ba generado un proceso de concentración del ingreso y que se 

ha acentuado en los fatigo@ atoe; a pesar de los mecanismos utiliza 

dos por el Estado. tate realidad evidente, se explica mediante el - 

deeceamo de las resaneracioses de los asalariados ea el Prodecto 

terso Eruto a partir de la segunda mitad de la década de lee eetea.» 

ta. 
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4.• La inflación es un feaómeno que se traduce en aumentos constan-

tes de los precios, su impacto la sido de fatales consecuencias pe-

ra loe asalariados del pais; principalmente para los sujetos a salí 

rios nintuos, cuyos salarios reales se han reducido notablemente, -

aunados 1 este hecho la devaluación del peso fue otro acontecimien-

to que precipitó aún mis la calda de los salarios. For su parte los 

grupos capitalistas han multiplicado sus utilidades, abriendo ale -

la brecha de le desigualdad. Para tratar de contrarrestar el proce-

so inflacionario el Estado mexicano, en los frit/mos aflos ha seguido 

las recomendaciones del F.M.I., en el sentido de imponer a los tra-

bajadores topes salariales que flan sacrificado los salarios. 

5.- En cuestión de fijacl6n de salarios mininos en nuestro pele, --

existen algunos antecedentes durante la Colonia, al encontrarse --

procupaciones mínimas por legislar el trabajo y su reauneraci6n, 

te interés ee va ampliando durante el periodo que abarca la indepei 

d'acta hasta la Revoluci6n Mexicana de 1910 en donde sobresalen los 

planteamientos del grupa encabezado por Ricardo Flores Meg6n. Sin • 

embargo; aunque entre 1910 y 1917 se tocaron medidas al respecto, • 

fue a partir de 1917 cuando se adoptaron medidas zis concretas res-

pecto al salario minino; al surgir el Articulo 123 y más tarde la - 

Ley Federal del Trabajo. Coa Abelardo Rodríguez'se realizan las prl 

meras fijaciones en los municipios a través de las Comisiones Espe-

ciales. 

6.... Los mecanizaos utilizados desde la iastitucionalizaci6a de los• 

salarios ahilaos en México. mo tuvieren los resultados esperados, • 
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motivo por el cual se plantearon reformas para actualizar los me---

dios cuya eficacia se vieran garantizados. Las reformas a la Ley Fa 

deral del Trabajo en el «do de 1962, originaron la creación de la -

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, organismo encargado en -

la actualidad de la fijación de este tipo de salarios. El concepto-

de salario mínimo se define con la cantidad menor que se debe pagar 

al trabajador y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de Al y su familia. 

7.- 1,partir de las mismas reformas a la Ley y como otro carActer -

del concepto salario mínimo, surge el salario mínimo profesional, -

buscando en su cometido proteger al trabajador calificado y estimu-

lar su remuneración por arriba del trabajo no calificado. Desde su-

inclusión en la Ley Federal del Trabajo, la política seguida en es-

te tipo de salario mínimo no ha sido congruente con la realidad del 

país, provocando que en un momento y a la larga se incrementen a un 

:Amero mayor, haciendo que se pierda el sentido que motivó su crea-

ción. En segundo lugar, no ha existido un plan elaborado con lógica 

en su fijación, pues como se aprrcia, se han concentrado generalmea 

te en actividades como el comercio, los servicios y la construcción 

La consecuencia de ello, ha provocado tamblin trato injusto a traba 

jadores calificados en asteria de remuneraciones y descontentos en-

tre los trabajadores calificados. Por ello urge implementar un meen 

111430 cuya función se aboque a reorganizar la política en los sala-

rios mininos profesionales, haciéndola mis coherente. En este sing. 

do se plantea entre algunas medidas, reagrupar los oficios de &num 

do a sus niveles de calificación o en su caso fijar salarios alai« 
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mos profesionales por clase de actividad económica en base al ofi--

cio u oficios de menor calificación en cada rama, protegiendo al 

resto de loe trabajadores calificados al fijarse sus salarios por -

arriba del salario piso, en este caso, el profesional. esta ■edida-

iapliea e su vez mejorar las tícsicas de medición y otras relaciona 

das con la politica a establecer; entre ellas se justifica revisar-

el Manual de Evaluación periódicamente, de igual forma seria impor-

tante determinar la existencia de un Catálogo Nacional de Ocupacio-

nes en donde aparezcan los oficios debidamente requisitadoe y clan& 

!loados, abarcando toda la estructura ocupacional existente en nue' 

tra economía. 
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