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INTRODUCCION 

Este trabaJo de investigación. es mi 

propu.est:a para todo aquel que traba.Ja por un. salario. 

y también para el que ordena. y que aún confía. a 

pesar de todo, en que nuestro gobierno respete y 

haga respetar los 1;1ostulados constitucionales en todo 

momento. en lugar de hacerlos a.un la.do. para. servir 

a intereses egoístas con el afán <le Lucro u detentar 

el poder. 

En principio. he procurado dar diversas 

definiciones de los conceptos rnás importante de este 

trabajo. apoyandome en diversos autores de derecho 

del traba.Jo. Junto con algunos diccionarios. con el 

afán de iniciar en una. for11ta clara. lo planteado en 

mí hipótesis. 

Con posterioridad. trato de dar una 

semblanzá en antecedentes del pacto y del salario. 

con la intención de ofrecer un panorama histórico de 

diferentes épocas. y 

de la forma en. 

evolucionando. y 

asl tener una visión ntá.s an1plla 

que estos conceptos han ido 

su in1portancia en diferentes 
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periodos. sobré todo en el tiempo en que nos ha 

tocado vivir. 

Considero también de suma 

importancia la legalidad. o sea el marco Jurídico del 

terna a tratar. dando una retrospectiva de las 

constituciones y leyes que en un ntontento 

determina.do influyeron y toma.ron en consideración. 

dentro de sus preceptos. la precaria. con.dición del 

traba.Ja.dar y sobre todo su derecho a una retribución 

por su fuerza de traba.Jo. Inicio a partir de la 

constitución de Cádiz. que aun.que ajena. fué la 

primera en que se trato de redimir la condición 

infrahumana y explotación del indígena. en Lientpos 

de la colonia. y que por razón.es de conueniencias 

no tuvo vigencia; siguiendo con los Senti111ien.tos de 

la Nación de Morelos, llegando a la Constitución de 

1917. Dando tina idea mas clara de corno van 

naciendo los derechos del trabajador. principalmente 

lo relativo al salario. 

En el cuarto y últi1110 capítulo. en.tro 

de lleno para hacer un análisis de la repercución de 

los pactos económicos. ahora alianzas. para 

demostrar su incostitucionalidad en referencia con 

los salarios m.ínímos. Esto a partir del llarnado 

Pacto de Solidaridad Econórn.ica que nace en el 
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último arlo del mandato de Miguel de la Madrid 

Hurtado. hasta la actual Alianza de la 

administración de Ernesto Zedlllo.Ta.mbién doy a 

conocer mí punto de vis ta.. en cuanto a las 

concertaciones entre lideres obreros. ca1npesin.os y 

empresarios con el gobierno. en el cual no tontan en 

cuenta y lesionan los intereses de la clase 

traba.Ja.dora. esto devido al control de los salarios. 

de ahí nace la lnconstttuciona.lidad de los pactos 

económicos. 

También pongo a conocimiento algunas 

soluciones que creo correctas. para que en. la 

realización de pactos o alianzas se a.ctue dentro de 

los lineamientos con.s t ituc tonales. o en. caso 

contrario que el congreso realice 111odificacio11.es a la 

fracción VI del 123 constitucional. 

Pienso 

posible cambio, que 

de esta forma participar en 

se debe dar dentro de 

un. 

las 

estructuras socioeconórnicas y políticas de nuestro 

país. J>ara. poder ofrendar al trabaJador un salario 

mínimo Justo. digno. y remunerador. acorde con las 

necesidades actuales. a cambio de su traba.Jo y 

parte de su vida. 





1. 1. Constitución.. 

El concepto de Constitución presenta 

diversas acepciones qu..e han sido sertaladas por la 

doctrina. Esta diversidad obedece a diferentes puntos 

de vista desde los cuales se ha tratado de definirlo. 

ya. desde la época de Aristoleles hasta nuestros días 

la definición de constitución Ita tenido numerosas 

definiciones 

Para comenzar. debemos descartar 

aquella concepción. típica de los siglos XVIII Y XIX. 

según la cual la constitución es un documento escrito 

con arreglo a ciertos requisitos for1nales. Todos los 

docunten.tos de esta clase es tan su.Jetos a una 

evolución constante. en tanto que la constitución 
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viva de un pueblo. al igual que todo derecho vivo. 

es algo que al n1isrno tiempo rebasa y precede a 

cualquier determinación legislativa de carácter 

formal. Aun. cu.ando pasado de rnoda.. este concepto 

formal de constitución. entendida. como un código 

debidan1ente 

importante en 

movimiento 

pron1ulgado. representó 

la época en que llegó a su 

cons tituciona lis ta. a raiz 

un papel 

apogeo el 

de la 

Revolución francesa. como todavía hoy sucede en 

muchas naciones que han surgido recientemente en 

el mundo. 

Los primeros textos 

constitucionales en sentido in.strun1en.la.l (docun1enlo 

en que se formula solemnentente la mayoría de las 

nor111as materialmente constitucionales) aparecen en 

el siglo XVII 

XVIII cuando 

en Inglaterra. Pero será ya en el siglo 

surgen las constituciones modernas. a 

las que se pretende dotar de estabilidad. con un 

contenido típico: organización del poder y 

reconoci111iento de los derechos. La ideología. liberal 

dará lugar a que las constituciones se estructuren 

en dos partes a saber: dogmáticas u orgánicas. 

La parte dogmática contiene la 

declaración de los derechos. libertades. y. en su 

caso. deberes. ntarcando la esfera individual exenta 

que se reservan los ciudadanos frente a la inJeren-
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eta del poder. La parte 

establecimiento y funciones de 

orgánica regula el 

los distintos órganos 

funda.ntentales y las relaciones entre los ntísmos. 

siendo estos los que deter1ninan La forma del Esta.do 

Monarquía. República.. Régi111en Parlan1en.ta.rio • 

• Presidencial. etc.). En ocasiones. las constituciones 

incorporan tan1l.Jié11 un preántbulo en que se recogen 

las motivaciones y fines de la ley fundamental. y/o 

un titulo prcli1ninar integrado por principios 

generales de derecho público. 

I.a evolución del 

constitucionalismo se inicia en A'féxico a. partir de la 

Constitución de Cádiz. siguiendo con la Constitución 

de Apa.tzin.gan que recoge el ideario de Morelos en 

sus Sentintientos de la Nación. hasta llegar a 

nuestra. actttal Carta Magna promulgada en 1917. En 

la cual se incorporan por primera uez en la historia 

de las constituciones los derechos sociales del 

hombre. plasrnados en el articulo 123. 

Daniel Moreno en su libro de 

derecho constitucional dice. que: según la teoría 

de Carl Schmitt la constitución es el resultado de 

u.na serie de decisiones fundamentales. para este 

autor. el Derecho encuentra su fundarn.ento en la. 

voluntad y no en la razón. es decisión y no 

normatlvtdad: una Constitución es válida cuando 
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emana de un J.>oder (es decir. fuerza o autoridad) 

constituyente y se establece por una. voluntad. La 

palabra "voluntad" significa en contraste con simples 

normas. una magnitud del Ser como origen de un 

Deber-ser. La volu.11tad se da de un ntodo existencial: 

su fuerza o autoridad reside en su ser " 1 

En forma concreta aparece en 

el diccionario de la lengua española. "que 

constitución. es la forma o sistema de gobierno que 

tiene cada estado. Ley 
2 

fundarrtental de la 

organización de un estado.'º 

En un.a forma mas a.ntplia el 

maestro Ignacio Burgo a dice: "que el 

constitucionalisrn.o ha evolucionado con la tendencia 

de ensanchar el á.ntlJito norn1ativo de la constitución 

Jurld leo-positiva. Si ésta fue primeramente una 

constitución política.. en la. actualidad ha asumido 

una tónica social. corno acontece con la constitución 

ntexica.na de 191 7. Esa evolución intpide elaborar un 

concepto unitario y univoco de ••constitución". ya que 

1 MORENO. Daniel. Derecho 
Constitucional Mexicano. quinta ed. Pa.x-Mex. Méxic,; 1979 
p. 495. 

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
Diccionario de la Lengua Española. decimonovena ed. 
España 1970. p.245 
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independientemente de la dintenslón de clic/lo án1f.>lto. 

"cualquier"' constitución. ert cualquiera de las eta¡,as 

evolutivas. no deJa de tener naturaleza de tnl. Sitt 

ernbargo, tomando canto punto de referencia de ln 

Ley suprerna vigente de nuestro pa(s, ¡.Jode111os 

aventurar una idea de conslltución Jurldico-J7osllli'a 

de fnclole J70l{tico~soclal. niecllante l« cc.>TtJuclú11 c/1~ tus 

materias que forrnan su esfera <le nortnaliuldad. /\.«>l. 

nos es dable aflrrnar que d ic11 e, cons t l l Hcián es el 

ordenamiento fundamental y su1.1ren10 <Í<ffl Estado que 

a) establece su forrna y la de su .<Jol.1fer110: l.J) creu 

y estructura sus órganos prln1arfos: el ¡.1rof_·/a111a los 

principios polilicos y . .-.ociaeconórnicos sobrl? lo.t:; que 

se basan la organización u tele<> logia,. P.<t;;latal<-"~. y d) 

regula susLantiuantente y controla a<1Jetivarnente el 

poder público 

gobernados.·· 3 

del Estado 

3 BURGOA. 
Const:ituctonal Mexicano~ Novena 
pp.327 y 328 

en l.Jene.,íiclo 

Ignacio. 
ed. Porrúa. 

ªDoctrina de las cau.-.as .fir>ales. 

de los 

Derecl10 
México. 
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tndependien.temente de la dimensión de dicho ánl.bito. 

ncualquler .. constitución.. en cualquiera de las etapas 

evolutivas. no deJa de tener naturaleza de tal. Sin 

embargo, tornando como punto de referencia de la 

Ley suprenta vigente de nuestro país, podernos 

a.ven.turar una idea de constitución Juridico-positiva 

de lnclole J'olltlc:o-soclal. 1neclla.11te la con.Juclótt de las 

materias que fornt.an su esfera de norma.tividad. Así. 

nos es dable afirmar que dicha constitución es el 

ordenamiento fundamental y supre1no del Estado que 

a) establece su fornl.a y la de su gobierno; b} crea 

y estructura sus órganos prin1arios: e) proclarna. los 

principios politicos y socioeconórn.icos sobre los que 

se basan la organización y teleología• estatales. !J d) 

regula sustantíuarnente y controla adjetiva.111en.te el 

poder público 

gobernados." 3 
del Estado 

3 BURGOA. 

en beneficio 

Constitucional Mexicano. Novena 
Ignacio. 

ed. Porrúa. 
pp.327 y 328 

•Doctrina de las causas .finales. 

de los 

Derecho 
México. 
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l .2. Constitucionalidad. 

El origen remoto de este concepto 

se halla. en las tésís iu.snatura.lista. de sometimiento 

del derecho positivo al derecho 

consideración de la constitución de 

na.tura.L 

los E.U. 

La 

de 

Nortea.n1erlca. con10 la. ley suprema del pa.ls. permitirá 

a.firrna.r la. necesidad de que las norrna.s emanadas 

del legislativo no pisoteen nquella. estableciéndose 

el Judicial revieLV canto slstenia de control. En el 

continente Europeo será l(elsen quien. a principios 

del siglo XX. afirme el carácter normativo de la 

cons t..itución. norma fundamental del ordenamiento 

Jurídico. en cuyo vértice se sitúa.. y a. la que se 

hayan subordinadas. tanto en los aspectos forma.les 

como en los materia.les. todas las demás normas 

jurídicas. Por lo tanto la constitucionalidad en forma 

concreta. es la adecuación formal y material de las 

leyes a Lo establecldo por la constltución~ 

La adecuación de las normas 

Jurídicas a la constitttción es sien1pre prenda de 

seguridad y paz social ya que la ley fundamental es 



el limite a la voluntad humana en el gobierno y 

gara.ntia de los gobernados. En ese carácter radica 

la importancia superlativa de la constitución. 

devido a que sobre todas las cosas es una ley de 

garantías; de protección política.; garantía de la 

nación contra las u.surpaclónes de 

cuales ha debido confiar el 

los poderes a 

ejercicio de 

los 

la 

sobera.n.ia. garantía tarnbién de la minoría contra. la 

omnipotencia de la mayoría. 

De la constitución se deriva la 

legalidad {co ns tttuc tonalidad) de las leyes 

ordinarias. Máxime si se trata de constituciones 

rígidas. •en sus diversas modalidades. cuyo apego 

debe evitar la contradicción de un pretendido poder 

constituyente perntanente. en. principio rechazable. 

y cuyo abuso puede transformarlo en flotador de 

reformas circunstanciales. de proyección derogable. 

de aqul el acierto de la brevedad y generalidad de 

los preceptos constitucionales propiciadores de la 

es ta.b il id ad y fijeza. cons titucianal. Deberán 

rectLrrirse a las leyes orgánicas para su adaptación 

a las nuevas necesidades sociales. Cuando mayor 

sea la vigencia del articulado constitucional. 1nás 

fuerte será. su validez y de1nostrabilidad. 

Para declarar la constitucionalidad 

de un precepto. distintos son los lnstrun'tentos de -

•gue no lu:iy fle,xibUidad en cr:unl.Jlos y aplicación de sus nonna.s 

7 
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defensa. Puede resultar que el apego a la 

constitución in1plíqu.e. en su caso concreto. el 

señalamiento de algo caduco. Sin entbargo. mientras 

el precepto esté vigente habrá que respetarlo. atí.n 

cu.ando deba prontoverse su ntodificación posterior por 

la via conducente. En México es el poder Judicial 

federal el encargado de resolver sobre la 

constitucionalidad de una norma o ley mediante el 

Juicio de an1varo. 

Para ser mas claros, encontrarnos en 

la Enciclopedia jurídica OMEBA. <j lLC dentro del 

derecho públíco la palabra constitucional id ad o 

constitucional a.lude como lo 

lo 

expresa Sll propia 

significación gra.n1atica.l. a perteneciente a la 

constitución de un Estado. Ya en forma especifica. 

entienda.se con ella a la subordinación o adecuación 

que ntedia entre leyes, 

dictan 

decretos. ordenanzas o 

resoluciones que los organismos de la 

administración con relación a las leyes fundamentales 

o constitucionales ... •• 
4 

4 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. 
Impo-Insa, Driskill, Argentina 1989, p. 1 035 
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Elaborando una. definición rnas 

concreta. se diría que constitucionalidad es la 

característica de un acto o norrna que responde al 

sentido ,,olítlco Jurídico de una. constitución .. 

'El honlhre es un ser eminentemente 
lfbre y etnfnenternente social'' 

1.3. lnconstitucionalidad. 

Así con-to la inconstitucianalidad es 

la ilegalidad de las leyes ordinarias. la 

con.stituciona.lida.d es la Legalidad de estas. y arnbas 

son derivadas de la Constitución. 

No existiendo en México tribunales 

especlfica.nl.ente constitucionales. ni figuras como el 

orribudsrnan. o sea. el defensor del pueblo etc .. 

necesariamente conoce sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalídad de las leyes. la Suprema Corte 

de Justicia por Juicio directo de amparo. Por lo tanto 

la autoridad administrativa no puede examinar la 

constitucionalidad de unn ley. decreto o pacto. 

Es necesario distinguir los términos. 

constitucionaltdad y inconstltuclonaltdad. Del primero 

deberá entenderse ante todo el precepto al que se le 

hace referencia. Pero adern.ás. el jurista. el interprete 
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o eJecutor del derecho puede captar la idealidad que 

anima el denomina.do espíritu.. de u.na constitución. La 

inconstitucionalidad está en consonancia cort esta 

ultima aseveración. Se trata de algo quizá no 

concreto pero está altl. en la captación de los rasgos 

peculiares e indiosincrat·icos del pueblo de un estado. 

Así. las leyes 

desde el 

ordinarias u 

punto de 

orgánicas no 

vista formal. 

pueden 

ser 

inconstitucionales; es decir. no pueden ser contrarias 

ni a preceptos 

(pueblo). No han 

ni a la voluntad del legislador 

de contradecir a los linearnientos 

concretos. específicos y. en su caso. al significado 

del contenido constltu.ciona.l. 

Corno ya. dijimos con anterioridad. en 

A-léxico es el poder Judicial federal el encargado de 

resolver sobre la constitucionalidad de una nor111a o 

ley ntediante el Juicio de amparo. Asl. existe un 

denontlnado recurso de lnconstltucionalldad que viene 

a abordar en México el formal equivoco entre el 

amparo corno recurso propiamente diclto de los 

artículos 14 y 16 constitucionales y el Juicio directo 

contra leyes afectabilidad de una ley a un caso 

concreto promovida por parte 

día puede llegar a crear 

corresponde al de los articulas 

suprema. 

afectada y que 

Jurisprudencia} 

103 y 107 de 

en 

la 

Slt 

que 

ley 
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En el diccionario Jurldico ESPASA. encontraTTtos <¡u.e 

el '' recurso de inconstitucionalidad es la institución 

procesal para el control de la constitucio11alidad de 

las leyes. El recurso puede plantearse por razones 

formales {vulneración del procedimiento establecido 

por la. constitución). o de fondo (vulneración del 

contenido de la constitución) y el órgano encargado 

de resolverlo puede tener naturaleza Jurisdiccional 

-sea un órgano Judicial cualquiera o un órgano 

Jurisdiccional ad ltoc- o naturaleza polltlca -corno el 

ConseJo Constitucional Frances ... ., 5 

Tarnbién Juzgarnos itrtportante a11adir 

lo relativo al término l11constitucionalidad. apuntado 

en la enciclopedia OMEBA. la cual nos infornta que: 

""en el derecho cons tit ucia na.l argentino y en el 

comparado. do,-. aspectos subJeliuos que apunla al 

t·itular del derec/10 de accionar y su legitimación en 

el proceso constitucional y el aspecto obJetlvo. que 

tiene en cuenta el obJeto. la finalidad del eJercicio 

de la acción de lnconstituclonalidad y su prornoclón 

ente el órgano de contralor. 

5 FUNDACION TOMAS MORO. Diccionario 
Jurídico Espasa.. Espasa Calpe. España 1994. p.234 
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En el díccíona.rio Jurídico ESPASA. encontramos que 

el " recurso de inconstitucionalidad es la institución 

procesal para. el control de la constitucLonalida.d de 

las leyes. El recurso puede plantearse por razones 

forma.les (uulneraclón del procedlnl.iento establecido 

por la constitución). o de fon.do (vulneración del 

contenido de la constitución} y el órgano encargado 

de resoluerlo puede tener naturaleza jurisdiccional 

-sea un órgano judicial cualquiera o un órgano 

jurisdiccional ad hoc- o naturaleza. política -como el 

Consejo Constitucional Frances ... •• 
5 

Tarnbién juzgarnos írnportan.te aiiadir 

lo relativo al térniino incon.stitucionalida.d. apun.tado 

en. la. enciclopedia OMEBA. la cu.al nos infornta que: 

··en el derecho constitucional argentino y en el 

comparado. dos aspectos subjetivos que apunta al 

titular del derecho de acctonar y su legitimación en 

el proceso constitucional y el aspecto objetivo. que 

tiene en cuenta el obJeto. la finalidad del eJerc!c!o 

de la acción de lnconstituciona.lidad y su promoción 

ente el órgano de contralor. 

5 FUNDACION TOMAS MORO. D!ccionario 
Jurídico Espasa. Espasa Calpe. España 1994. p.234 



Desde 

precisa aclarar en el 

legítima.da del titular 

cons titucionalida.d. de 

Como se uerá. por 

el punto de 

plan teórico, 

de la acción. 
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vtsta subjettvo. 

la intervención 

en el jutcto de 

la. 

normas Jurídicas 

evolución de la 

estatales. 

doctrina 

constitucional sobre 

en negar o atribuir 

la materia. el proble111a consiste 

amplia personería al particular. 

para promover la impugnación de normas 

inconstitucionales: en tipificar el interés privado. que 

pueda motivar. conJunta1nente con el interes pti.blico. 

la promoción de la demanda. 

al instttuto 

En el as1,ecto obJetiuo. debe ubicarse 

en el sistema de garantías 

constitucionales. Para ello. la acción que estudiantos. 

integra el réglnten de contralor. exámen y revición de 

normas ilegitirnas. a los efectos de su anulación. 

para. que prevalezca en ú.ltirna instancia.. la vigencia 

del orden Jurídico ftLndamenlal. En una. palabra. el 

aspecto objetiuo mira el fin institucional supremo: la 

certeza y seguridad del derecho constitucional 

declarado por el órgano de contralor." 
6 

6 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. ob.clt. 
p.390 
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Por último encontramos el concepto 

en forT11..a concreta en el diccionario Reader ~s en el 

cual dice: El término Inconstitucional se define. 

que no está. conforme con la Constitución de un 

Estado. La inconstitucionalidad es la oposición. de 

un.a ley. de un decreto o de un acto a los preceptos 

de la constitución.'' 7 

Los pactos a traves de la húitoria, han. servido 
corno conaponendas para. servir a intereses personales 

1. 4. El Pacto 

El pacto entre los rornanos no 

producía acción. sino solo escepci6n: es decir que si 

uno se ol.>llgal.Ja a una. cosa mediante un sirnple 

pacto. no podia ser apremiado al cumplin1iento. pero 

si la curnplia voluntariamente. no tenia de recita 

para recla.111ar lo que hubiese dado ó eJecutado. por 

que sino ltal.>ía contra.ido obligación civil. la ltabía 

contra.ido natural. Mas entre nosotros no ltay ya 

7 READER'S 
Enciclopédico IlustradC?. t.IX. 
1986 p.2777 

DJGEST. Diccionario 
REader~s Digest. México 



vestigio alguno de la diferencia. 

roma.nas pusieron entre los pactos 

obligatorio, 

"fidelidad 

todo pacto serlo es 

humana. esto es, la 

que 

y los 

por 

que 

las leyes 

contratos: 

que la fé 

se deben 

mutua.mente los hombres, exige se cuntpla todo 

aquello en que se ltubiere convenido. 1niéntras no se 

opongan las leyes ni las buenas costurribres. 

En el aspecto religioso el pacto o 

convenio que se suponía hecho con el demonio. para 

obrar por n1edio de él sobre cosas extraordinarias. 

entbustes y sortilegios. Pacto de no agresión. 

convenio entre dos o rrtas naciones. que las 

compromete a no tomar las armas para la solución 

de conflictos que surJan entre ellas. Pacto de Retro. 

estipulación c¡u.e obliga al contprador a restituir la. 

cosa contprada por igual precio. al vendedor. Y el 

Pacto Sucesorio. el relativo a la herencia futura. de 

licitud dudosa y a la cual es en general contrario al 

derecho. 

Considerando que es int¡.Jorlante dar 

algunos puntos de vista diferentes. incluimos lo que 

nos dice Margadant en su obra de Derecho privado 

romano. "En el antiguo Derecho Romano el pacto era 

una forma contractual distintct a las que exigía el 

Ius Civile. para deterntinados negocios. El acuerdo 

14 
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o pacto entre los interesados, -no tOrn.a.b·a. ninguna 

otra fornl.a ntá.s que la rncra proposic,i~n ,del· uno y la. 

aceptación del otro. a menudo después de regatear 

sobre las condiciones. 

Sí el acuerdo en cuestión podía 

considerarse corno uno de los contra.tos consensuales. 

no había n.ing(Ln J>roblema.. Entonces. el a.cuerdo 

producía obligaciones civiles. ampara.das por 

acciones. Pero. en los demás casos. el a.cuerdo era 

un mero "Pactoº que. por regla general. no producía 

una s ítua.c t6n jurídica a1nparada por sanciones 

procesa.les.•• B 

El Dlcclonario Razonado de Legl.slación 

y Jurisprudencia. define a el "pacto con10 el 

consentimiento o a.cuerdo de dos o rnas personas 

sobre una. ntísma. cosa.•• 9 

B FLORIS MARGADANT. Guillermo. El Derecho 
Privado Romano. septln1a cd .• Esfinge.Méxlco l 977 p.351 . 

9 ESSCRICHE. Joaquín. _,O_(~~Jp_n_ar:ío_R"a.~q_o._a._d_o 
de Legislación y Jurisprudencia. t.II. Cárdenas Editor 
México ·1979. p.1303 - ·-------
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No hag f:es«.go f:an f:errlble nt acusador f:an pof:enf:e conu> la 
conctencta que n1ora en el seno de cada hoinbre. 

1. 5. Pacto Econórnico. 

En México. a partir del año de 1987. 

na.ce el llamado Pactos de Solidaridad Económica. el 

cual es presentado por el gobierno co1no la. gran 

esperanza para detener los procesos inflacionarios y 

devaluatorios que cada día en1po/,,recen e irritan ntás 

al pueblo mexicano. 

Para. el licencia.do Miguel de la Madrid. el 

Pacto de Solidaridad Econórnica constituyó su últinta 

carta para frenar la inflación y la devaluación. Esos 

fenómenos que actualmente se viven en mayor grado. 

en ese momento alcanzaron niveles récords en la 

historia de México. 

La concertación de los lideres obreros. 

campesinos y e111presarios con el gal:Jierno /:Jara 

cumplir ese plan antiinflacionario. permitió 

presentarlo ante la opinión pública como un Pacto 

Social. 

En el inicio del Gobierno de Salinas de 

Gortari. se ratifica el Pacto Econórnico. el cual 

cambia a Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
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Econó1ntco (PECE). canl.bio que se da solo de 

nl.entbrete. ya que sigue teniendo la misma intención 

y finalidad para el cual se creo. Lo nt.ismo sucede en 

el actual man.elato del Dr. Zedilla con el APRE. 

Por lo tanto una definición de Pacto 

Econóntlco podría. ser. la. c¡ue da. Luis Pazos: .. es el 

esfuerzo de concerla.cíón nacional. con. el c.:oncurso de 

los sectores. obrero. campesino y e111µresarial. con el 

gobierno. a fin de ata.car las ratees del fenórneno 

lnflacion.a.rio y euita.r asl que la población de bajos 

recursos y en. particular los traba.Ja.dores de ingresos 

fiJos !J la clase medía.. vean. reducido a.ú.n rná.s su 

poder a.dquisitiuo o sus condiciones de en-1pleo.•• JO 

Ningún hombre Justo se ha hecho rico de pronto. 

J .6. Patrón. 

Para la n1eJor comprensión de este 

apartado. es necesario que previamente se tenga al 

alcance la noción. de persona en el niundo del 

derecho. 

JO PAZOS.Luis. El Pacto. Diana. México 
1988, p.11 
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Persona es el ente que tiene aptitud 

suJeto 

dos 

de 

tipos 

Se entiende 

de re citos y 

de personas: 

por persona 

obligaciones. 

físicas y 

física, al 

homl,re considerado indivldualrnente y por persona 

rnoral. al agrupantlento de individuos que pro1.>onen 

una finalidad reconocida por la ley. como las 

sociedades anónimas. los sindicatos. etc. 

Ahora bien. se han utilizado varios 

conceptos para denontina.r a uno de los suJetos de la 

relación de traba.Jo que es el patrón. ta.les como 

empleador. empresa. entpresario. institución o 

es tablecintiento. 

Nuestra Constitución en el articulo 123. 

inciso A. /tabla de patrón y empresario. 

La ley federal del traba.Jo en el 

artículo décimo 

que: Patrón es 

define el concepto de. patrón diciendo 

la persona fisica o moral que utiliza 

los servicios de uno o varios trabajadores. 

Aún cuando es correcta la cita.da 

definición. se critica de insuficiente. pues 0TT1.ite el 

elemento de la subordinació·rz del traba.Jo; tantbién es 

on1isa ¡::>or lo que hace a ln o!Jligación de pagar el 

salario. 
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De la misma definición se deduce que 

el patrón. al poder ser persona. flsica o moral. 

puede serlo una sociedad civil o n1ercantil. a 

diferencia del trabaJador que forzosa1nente Ita de 

ser una persona física. 

Según Sánchez Alvarado ••patrón es la 

persona física o Jurídica colectiva que recibe de 

otra. los servicios materiales. intelectuales o de 

ambos géneros en forrna subordinada." 11 

Por su parte. Nestor de Buen. se 

limita a dar un ligero esbozo del concepto de 

patrón, 

dirigir 

trabaja 

al indicar que: "patrón es quién puede 

la actividad laboral de 

en su beneficio. rnedíante 

No estamos de 

un tercero. que 

retribución." 
12 

acuerdo con la 

definición de Sánchez Aluarado, en relación al 

hecho de distinguir entre el trabajo material y el 

intelectual. por lo cual se considera erróneo. pues 

toda actividad lleva siempre de ntanera in1.plicita en 

mayor o en menor grado. algo de ambos la.dos. 

11 SANCHEZ 
Instituciones de P~r:e_c_~o del Trabajo. 
p.299 

ALVARADO,A lfredo. 
vol.I. México 1967. 

12 DE BUEN LOZANO,Nestor. Derecho del 
Trab~j_g. Décima ed.,Porrúa.t.11. México 1994. p.453 



Asi conao el dia necesita el sol para. vivir. 
casi tcunl>ién el hombre que trabq/a precisa 
-r tratado con dignidad para trascender. 

J. 7. TrabaJador 
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A la persona que presta un servicio a 

otra se le 11.a conocido con diversas denominaciones: 

obrero. operario. asalariado. Jornalero. etc. El 

concepto de n1ayor aceptación y que consagra la ley 

es el de tral~aJador. 

El concepto de trabaJador es genérico: 

no admite distinciories y se atribuye a todas a<¡uellas 

personas que entregan su fuerza de lrabn.Jo al 

servicio de otra persona. 

La ley consigna este conce1:1to en 

afirmación del principio de igualdad. pues sólo habla 

de trabaJador con10 uno de los suJetos de la relación 

laboral. saluo la excepción de articulo quinto fracción 

VII de la ley. que habla de obrero. 

La definición de traba.Ja dar la 

encontramos en el articulo octavo de la Ley federal 

del trabaJo el cual nos dice: TrabaJador es la 

persona fisica que presta a otra. Jisica o ntoral. un 

tral::1aJo personal subordinado4 
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la definición 

indica que: "el 

traba.Jador únicamente puede ser persona fisica: sin 

embargo. es frecuente encontrar que personas 

morales presten servicios a personas morales. pero 

en este caso el tipo de relación no es la de tipo 

la.l>ora.l sino de carácter civil o de otra rtaturaleza ... 
13 

De la definición dada por la Ley. se 

desprende qu.e para que una persona física adquiera 

la. calidad de traba.Jador debe reunir, ade1Ttá.s. los 

siguientes requ.isltos: 

l. Debe prestar un trabaJo a otra 

persona física o rnoral. 

TI. Este trabaJo debe ser personal y 

subordinado. 

La prestación del trabajo en forrna 

subordinada es suficiente para c¡ue se constituya la 

relación laboral. independientemente del acto o causa 

que le l1aya dado origen a esa prestación de trabaJo. 

Dicho LrabaJo ha de ser subordinado: 

13 BATLON VALDOVTNOS.Rosalio. 
Legislación Laboral. Lirnu.sa. /Uéxico 1984. p.45 
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debe entenderse que este trabaJo se realizará baJo 

directrices establecidas por el patrón. 

Jurídica 

Jurídico 

a.n1bos 

La subordinación implica la facultad 

de mando por parte del patrón y el deber 

de obediencia por parte del trabaJador: en 

supuestos. en relación con el traba.Jo 

contratado 

LrabaJo. 

o 

subordinación 

que corresponda 

También puede 

capacidad en la 

a la relación 

observarse 

de in.lcia.tlva; 

de 

la 

el 

traba.Ja.dar de cualquier categoría. slernpre tendrá 

limitaciones en cuanto a sus decisiones en sus 

funciones. en tanto que el patrón es quien establece 

las liTnitaciones. 

La Ley sólo contempla el traba.Jo 

subordinado y protege a los traba.Ja.dores <¡ue 

realizan ese tipo de traba.Ja: existe otro tipo de 

trabaJador, el trabajador independiente o autónomo. o 

sea aquel que realiza su traba,Jo libren1ente. poniendo 

en práctica sus conocintientos. destreza y medios. 

como meJor le parece y al cual no contempla la ley. 

El Dr. Dorrell nos comenta que: "Para 

nuestra Ley laboral. traba.Ja.dar es la persona física. 

nunca. moral que presta a otra persona física o 



23 

rnoral. un tral~aJo personal su.l,ordittado niediante el 

J"ago de un salario. El patrón sipuede ser cualqtLiera 

de las personas Jurídicas o morales que regula la 

ley. 

Co1110 persona física. trabaJador. 

defJemos entender en cuanto al sexo. lo n1.isnto al 

ltontbre que a la nl.uJer. debernos considerar a an1J~o.s 

en igualdad de condiciones y derecltos para obtener 

y desempeñar un traba.Jo y adquirir el atributo de 

trabaJador. de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 4 constitucional. que establece que el Barón 

y la mu.Jer son iguales ante la ley. en concordancia. 

co lo cual. el Código Civil vigente establece c¡ue los 

conyuges. tanto el ltombre canto la rn.uJer. podrán 

desernpe11.ar cualquier actividad. excepto las c¡ue 

dañen la. moral social o fantiliar." .1 4 

Nos comenta el maestro Baltazar 

Cavazos "Al referirnos al concepto de trabaJador~ lo 

estarnos ltaciendo en su carácter de sustantiuo y no 

de adJetivo. ya que hay rnucltos ntrabaJadores" que 

nunca han traba.Jada y también hay otros n1.uc/1os 

14 BORRELL NAVARRO, Miguel. Análisis 
Práctico y . Jurisprudenclal del Dereclz.o Mexicano del 
TrabaJo. Cuarta ed. Sista, México 1994. pp.69 y 70 
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que. sin ser considerados pro1;,iamente corno 

"trabaJadores". han trabaJado toda su u ida." 15 

Na puede haber una socfedadfloreciente yfeltz 
cuando la nta.yor parte de sus miembros son 
pobres y desdichados. 

J. B. Salario 

Podria decirse que la principal 

preocupación que Ita tenido el hombre desde siempre 

Ita sido contar con medios o recursos para aliviar 

sus necesidades. 

El llo11tbre pri111Ctiuo satisfacía sus 

propias necesidades en forma precaria. gracias 

exclusivamente a dos faclores: su traba.Jo personal y 

las bondades de la naturaleza. Poco a poco. tales 

urgencias fueron haciéndose tnas ani.plias y 

con1pleJa.s: es decir. se n1odlftcaron en cantidad y 

calidad. 

Con. posterioridad surge el trueque por 

el exceso de productos. los artesanos. Andando el 

tientpo ctparece el concepto de trabaJo personal. 

15 CAVAZOS FLORES. Baltazar. 40 Lecciones 
de Derecho Laboral. octaua ed. trillas Mexico 1994.p. 78 



25 

mismo que se realiza en beneficio de otras 

personas. Esle tipo de traba.Jo se presenta primero 

dentro del sistema esclavista y su unica retribución 

es el pau. el vestido y el techo. La aparición del 

dinero. como medio de cambio. hace que se defina el 

concepto que tenemos hoy en día de salarrio. 

Encontrarnos en el articulo 82 de la 

Ley federal del traba.Jo. ciue salario es la retribución 

que debe pagar el patrón al trabaJador por su 

trabajo. El artictLlo 84 de dicha ley aclara <¡ue: El 

salario se in.legra por los pagos hechos en efectivo. 

por una cuota diaria. gratificaciones, percepciones. 

ltab ita.e íón. printas contisiones. prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o J>restación que 

se entregue al tral.JaJador por su trabaJo. 

El rnaeslro De la Cueua. define al 

salario como: ''la retribución que debe percibir el 

trabaJador por su traba.Jo. a fin de que pueda 

conducir una existencia que corresponda a la 

dignidad de la persona humana. o l:Jien una 

retribución que asegure al tra.ba.Jador y a su fantilia 

una existencia decorosa." l6 

16 DE LA CUEVA.Mario. El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabafo. t.J Deciniotercera ed. ,Porr(La. A-léxico 
1993. p.297 
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Pode11tos cornpara.r por lo dicho L"ºr el 

autor espa11.ol Alonso García quién dice: "Podemos. 

pues. aceptar la noción efe la retribución cf el 

trabqjador _salario_ configuran.do la canto la 

atribución patri111onial. fiJada legal o 

convencio nalrnente. o i:.1or vía rnixta. que corno 

contra.pres tClción nacidct del contrato laboral. el 

en1presario debe al traba.Ja.dar en reciprocidad del 

traba.Jo prestado por éste.·· 17 

El autor brasileño Russontano nos 

indica que " en un sentido lato. según la lección de 

rnucltos econon1istas. salario es el rendirniento 

recibido en carrtbio del traba.Jo humano. Esa 

definición nos parece muy elástica. alcanzando no 

solo a los obreros. cornerciantes y campesinos. canto 

tantbién a los trabaJadores autónontos. los 

funcionarios públicos y los propios socios de la 

empresa.. cuando desenipeñaren funciones 

directivas."" 18 

17 ALONZO CARCIA.Manuel. Derecho del 
TrabaJo. t.lI. s.ed .• España 1960. p.430 

18 MOZART RUSSOMANO. Víctor. et.al. 
Derecho del TrabaJo. Carde nas Editor. México 1982. p.204 



El inundo lo gobernará slenapre el egoúnno del propio interés. 
No debernos intentar bnpedirlo; .sólo henao.s de procurar que el 
egofsrn.o de los .sfnueri.lenza.s coincida un poco más con el de 
las personas decentes. 

l. 9. Salario Mini1110 
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1-lablar del salario n1lnin10. es lrablar 

de la mlninl.a cantidad en dinero que debe ganar un 

tral~aJador por la prestación de su fuerza de lrabaJo. 

para poder subsistir Junto con su farnilia. Para eso 

lia.l>ia que tornarse en consideración. que en la clase 

mas desprotegida las familias son rnas ntírnerosas. 

por tal rnotlvo un salarlo rnlninto en la actualidad es 

insuficiente. 

El concept·o de salario 111ini1110 

establecido en la Ley federal del traba.Jo. es 

suficientemente expresivo: 

Articulo 90. salario rninimo es la 

canUdad rnenor que del> e recibir en efectiuo el 

trabaJador por los seruicios prestados en una 

Jornada de trabajo. 

La caraclerlstica esencial del salario 

mínimo es que debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un Jefe de farnllia. en el 

orden material. social. cultural y para proveer a la 
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a la. educación obligatoria de los ltUos .. 

La disposición anterior de acuerdo con. 

magnifica, pero el sistema su letra. es 

donde se protege 

de las econóntico 

dereclto. 

exces ivamen.te el 

111exlcano en. 

crecitniento 

en1presas. hace nugatorio este 

lo que recuerda las ¡:>a.labras de un 

constituyente cuando diJo: La conslilución le queda al 

pueblo de México como un tra,je de Luces. 

Es irnportante citar al maestro Nestor de 

Buen quien dice: La idea de la fUación de un. 

salario mlnin10 es. tal vez. la.. ntás intportante de las 

consagradas en la legislación social. Intplica.. la 

li1nitaci611 fu.ndarnental a la posibilidad de la 

explotación, ya que va más allá de la voluntad 

formal del trabaJador y le impide ofrecer sus 

servicios a cambio de una remuneración exigua. Es 

un obstáculo a la necesidad del trabaJador. que de 

otra ntanera aceptaría. carnbiar su fuerza de traba.Jo 

por cual<Juier cosa. 

El salario mínimo constituye 

ins l run1ento fundamental de la Justicia social. 

Lamentablemente en nuestro pals su cuantla. por más 

c1ue sea incrententada. nunca es suficiente. De a/t.í 

que n veces parezca una burla el concepto legal. si 

se tiene en cuenta la amarga verdad económica. En 
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realidad el salarlo mlnlmo general produce lo que 

los 

una 

para 

econontistas dcnorninan ••sl.tbentpleo". esto es. 

ocupación cuya rern.uneraci6n no es 

entender las necesidades mlnimas. •• 

suficiente 
19 

Con mucha razón ha dicho Mario de la 

Cueva: "los salarios 1nlnimos son la protección menor 

que la sociedad concede a los 1nillones de l101nbres 

que conducen una existencia que en muchos 

aspectos está más cerca de la animal que de la 

huma.na. pero con cuya energía de trabaJo se 

cultivan Los campos de los nuevos Latifundistas 

salidos de la política ctgraria de nu.estros gol:1iernos 

revolucionarlos. o se contruyen las niáquinas, las 

fábricas y los caminos. los nionumentos. las iglesias 

y las mansiones de los nuevos ricos. o se 

1nultiplican las fortunas de los rnercaderes a quienes 

Cristo arroJo del ternplo." 
2 º 

Refiriendose al articulo 90 de la Ley 

federal del traba.Jo el Dr. Borrell comenta: "Merece 

dos comentarios tal dispositivo Legal. uno. que para 

tener derecho al salario rninirno no tiene c1ue 

19 DE BUEN LOZANO.Néstor. ob.cit .• p.229 
20 DE LA CUEVA.Mario. ob.cit .• p309 
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cubrirse la Jornada máxlrn.a. de traba.Jo. sino la qu.e 

tenga asignada el trabaJador. la que puede ser 

menor a las jornadas legales. diurnas. nocturnas o 

mixtas. y otro contentarío procedente es el de qtLe el 

salario mfnin10 nunca es suficiente. no obstante lo 

dispuesto en la Ley. para atender a las necesidades 

que requiere el traba.Ja.dar y su familia en el orden 

rn.a.terial. rnucho ntenos en el orden "Social y 

Cultural" como seria.la. la Nortnatiuidad Laboral. por 

lo que por la. seriedad y congruencia que deben 

tener las leyes. es recomendable se implanten los 

mecanismos necesarios a fin de lograr su efectivo y 

verdadero cumplimiento o de una vez. suprírn.ir de 

nuestro cuerpo laboral. tan retórica declaración." 21 

21 BORRELL NAVARRO.Miguel. ob.cit. 
p.105 



3.1. 

Elftnal de la. centuria nos ha. situado en rnedfo del hura.eón de las 
lr~ornaacfones. cuando la. •uceslón lnterndnable de ccunl>fos -
vuelve un desq/lo al entendfndento, hay que buscar el punto de 
equilibrio llcunado hurncsnfsnao; hay que 11<>lver los ha.Jos a.l hombre 
coinacentroyseñordel universo. 

C:APITVI.O II 

2. L. Epoca Antiglta 

2. J. l. Pacto 

En el Derecho Romano un pacto era 

definido como la convención o el convenio celebrado 

entre dos o 111as personas para crear. au.1ne1ttar o 

dlsn1tnuir o extinguir una obligación. Y es en base a. 

estas obligaciones que se estableció una distinción 

entre pactos provistos de acción y los pactos simples. 

Los pactos provistos de acción eran 

aquellos que posibilitaban la exigencia de su 
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curnplitniento. 

En lo referente a los pactos siln1>les. estos 

eran conuenciones no preuistas de acción que 

quedaron corno sirn.ples obligaciones naturales c1ue no 

podían ser exigidas civilmente. 

Sin embargo. algunos teóricos definen que 

los no es posible hablar de que existe en 

Jurisconsultos romanos una idea clara de un pacto. 

contrato o conuención canto origen de la sociedad 

política organizada 

especie de pacto 

y. si. por el 

político entre 

contrario de una 

gobernantes y 

el poder del gobernados. con su teorla de que 

emperador descansa al rnenos en el consentiTniento 

del pueblo y en él descansa también su autoridad. 

Por su J'arte. Martlnez Silva dice: 

Existen distintos puntos de vista sobre los origenes 

de la sociedad en general y la sociedad política en 

particular: se estirna. por una parte. que una y otra 

tuvieron su origen y Ju.eran el resultado de un pacto 

voluntario de grupos y individuos que la crearon 

organizando la política y Jurídicamente de una 

detern1inada manera: otros. consideran que tanto la 

sociedad en general. corno la sociedad política 

organizada fueron el resultado ya sen de un 

Hintpulso natural .. o bien de un actuar racional que 
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lleva a los l1oml~res primero a unirse 1::1ara cooperar 

y luego a organizarse. permitiendoles esto últirno un 

poder superior a individuos y grupos menores. 

autóno111os. y con la suficiente capacidad 

organizar en lo político. lo económico y social 

para 

a la 

sociedad asl formada. En términos de Rousseau. 

est:o serla el l'acto originario de la sociedad u el 

derecho humano. siendo así que la idea del pacto se 

traduce en funda1nento de la vida social. en donde 

una de las partes cumple con el co111pro1niso que le 

corresponde. y la otra queda obligada a cu1nplir el 

suyo 1~osteriorntente. 

En un ámbito de una antplitud mayor. un 

pacto entre Estados. como a.cuerdo de voluntades 

que /-'ro duce las consecuencias establecidas. es 

¡;,asible referirse a un pacto de no agresión. que se 

caracteriza.ria como un convenio celebrado entre dos 

o ntá.s Estados. en donde los firmantes se 

co111pro1neten cada uno a no ser los que inicien una 

guerra de agresión contra cualquiera de los otros 

Estados firmantes: asimismo. o un tratado de ayuda 

mutua. en 

Varsovia o 

cuyo caso 

el tratado 

se pueden señalar 

de la OTAN. en 

el Pacto ele 

donde cada 

Estado firntante se comprontete. segli.n el pacto. a 

ayudar a cualquiera de los dentás Estados en ca.so 

de que alguno de ellos sea atacado o esté en peligro 
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preocupación 

2. 1.2. Salarlo 

Se 

que 

puede 

ha 

decir 

tenido 
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que la principal 

el hombre desde 

sientpre. h.a sido contar con niedios o recursos para 

aliviar sus necesidades. 

El ltornbre primitivo satisfacía sus 

necesidades en forma precaria. gracias a su traba.Jo 

personal y lo que le ofrecla. la. naturale?.a.. Poco a 

poco sus necesidades fueran haciéndose ntás 

a1nplias y cornpleJas. 

El artesanado surge cuando la 

produ.cci6n de l.Jicnes es n1ayor c¡ue la requerida 

para aliviar las necesidades del hornbre y su 

familia. Tal exceso de producción prouoca que este 

ponga a disposición de Los dernás n1ie111bros de la 

colectividad. los satisfactores que prodLLce y 

entonces nace el trueque .. 

22 MARTINEZ SILVA.Mario. Diccionario de 
Politj_c;_g __ JJ Administración_ Pú]!_l.J!;g.. CLCPA, -México 1982, 
pp.:I:I2.:I:I3. 
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Andando el tiernpo aparece el concepto 

de traba.Jo personal. nl.isnto que se realiza en 

beneficio de otras personas. Este tipo de traba.Jo se 

presenta prirnero dentro del sisten-ta esclavista y su 

única retribución es el pan. el vestido y el techo. En 

Europa y en Asia. aún esas retribuciones eran 

mlnlrna.s y acontparia.das del rna.l trato. 

Con posterioridad, la labor personal es 

re1nunerada en especie o. dicho en otra fornia. el 

lt.ontbre can1bla su traba.Jo por los bien.es que le son 

útiles para subsistir. 

Arias G. Fernando nos mensiona. en su 

obra que: ,.Aunque el traba.Jo personal no tiene en 

nuestros dias la calidad de ntercancía. es necesario 

reconocer que alguna vez en la historia diclt.a 

actividad sifué considerada como tal y. aún hoy día. 

no puede sustraerse a los efectos de las leyes de la 

oferta y la dernanda. cuando ocurre el llarnado 

TTtercado de trabaJo. El dinero. canto ntedio de 

cambio. hace que se defina y consolide el 

que tenernos hoy en dla del término salario'" 

concepto 
23 

23 ARIAS GALICIA. Fernando. 
Administración de Recursos Hum.anos. Cuarta ed .• Trillas. 
Méxtco r!J91. pp. 1 94!TJ?)-
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Es importante exponer los puntos de vista 

del Maest·ro Margadant. quién. nos mensiona que: "En 

el imperio Rontano el trabaJo era rea.liza.do por 

esclavos y carnpesinos. Los vrinteros recibían JJor 

compenzación lo necesario para. vivir y los segundos 

eran dotados de tierras para h.a.cerla.s producir y 

pagar sus impuestos. 

En tiernpos del BaJo Imperio. el núrnero de 

esclavos bajó rápidamente; la vida económica. 

cornen?.ó a sufrir por la escasez de ellos. !J los 

gran.des terratenientes iniciaron. el sis terna de 

prohibir que los pocos campesinos que tra.baJaban en 

sus ca.ni.pos. salieran. de allí. Así se anuncia el 

colonato: en vez del esclavo tan facilrnente comprado 

!J vendido antes. en numerosos 1nercados de este 

tipo. encontra1nos ahora el servus glebae. ltornbre 

libre pero vinculado contractualrnen te 

deterrninadas tierras. de las que no puede 

separarse. y las ctLa.les. por otra parte. no pueden 

ser vendidas sin garantizarle al servus glebae su 

derecho de continuar cultivándolas ( con frecuencia. 

a cambio de una partisipaci6n de la coseclta)." 
24 

24 FLORIS MARGADANT,Gulllermo. ob.clt., 
pp.121 y 124 
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También se cree necesario anexar a 

este traba.Jo. lo dicho ¡:Jor Ruí.z Massleu: "El salario 

para los clásicos. es el precio al que se vende en el 

mercado la rnercan.cía traba.Jo. El salario debe ser 

bastante y stLficiente para que el trabaJador y su 

familia puedan satis~facer sus necesidades. de modo 

que conforme varien los precios de todos los bienes 

también variara el salario ... 

En realidad, el trabajo del hornbre 

estuvo durante siglos reservado a las fuerzas del 

merca.do. que fiJaban el salario. y es hasta mediados 

del siglo XIX y especifican1ente en este. que existen 

diversos medios para ajustar su rernuneración 

conforme a criterios superiores a Los del mercado. 

Aún asi. la. oferta y la. de1nanda de trabajo influye 

sobre el precio: si existe excesiva nl.a.n.o de obra 

respecto de la que se puede ocupar. los salarlos 

tenderán a baJar. aunque los rnecanismos 

institucionales procurarán evitarlo y si. al contrario. 

la denl.anda es alta en relación a la poca n1ano de 

obra. disponible. los salarlos buscaran subir. 

Cuando predotn.inaba la Doctrina. y la 

Econonl.ia l-lberales. se deJctba la fijación del salario 

a la Libre negociación individual entre el patrón y el 

traba.Jador. so pretexto de que todos los hombres son 

iguales y el Estado no debería intervenir para 



38 

proteger a ningúno. De hecho no existía. el Dereclto 

del Traba.Jo como rama autónoma de protección. al 

trabajador. sino que se deJaban estas cuestiones al 

Derecho Civil Tradicional.'' 2 5 

En un pafs bien gobernado debe iruJpirar uergllenza la pobreza. En 
unpab mal gobernado debe inspirarvergllenz:a la riqueza. 

2. 2. Epoca Prehls11a.nica 

2.2.1. Pacto. 

En la época prehispanica se 

encuentran algunos antecedentes del pacto. dentro 

de la. vida del Imperio Azteca. en forma preciza 

dentro del reinado de Izcóatl (1427·1440). dentro de 

la segunda fase de la rnonarquía Azteca. 

Con el cuarto ser1.or Azteca lzc6atl. 

herma.no de Hultsilihultl. se in.lelo la tercera etapa 

de la organización política de los aztecas. Este 

25 RUIZ lHASSIEU.francisco. Teorla 
Económica. SUA, Facultad de Derecho UNAM. pp.26.27.y 
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importante rey inicia una gran reforma. política y 

social: 

tacuba 

celebrará 

(con el 

un. ¡>acto federal con texcoco u 
fin de vengar la muerte de 

Ch.irnalpopoca. tercer 111onarca Azteca. y derrotar a 

Ma.xtla rey de Azcapotzalco): a partir de entonces se 

formó una triple alianza. con Tenochtitla.n. texcoco. y 

ta.cuba. 

Otro antecedente de pacto o con.uen.io se 

díó a la ntuerte de MocteztLn1a. llhuicarnína. ya CJUe 

se presento el vroblenl.a de c1ue dos lineas 

dinásticas reclamaban el trono: los descendientes de 

Huitzilihuitl y los de Izcóatl. Se encontró una 

de solución 

Izcóatl, 

elegante a este 

Tezocornactztin. 

problema: un hiJo 

designado rey. convino 

casarse con una h.Ua de Moctezuma. y se establ_eció 

un sistema de electores nobles. de la. farnllia. real. 

que junto con los reyes de Texcoco y de Ta.cuba. 

(también ya ligados por rna.trirn.oníos a la familia 

real azteca) decidirían en cada caso cuál de los 

mlenl.bros de esta. faniilia sucedería, cada ue.z que el 

trono quedara disponible. 

Al respecto Guillermo Margadant nos 

comenta. que entre los aztecas .. "."El siste1na bélico. 

empero, no 

derechos o 

lns trumento 

tuvo como 

tributos, 

ú.n lea mira la. de 

sino que también 

acumular 

era un 

para proporcionarse victimas para 
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satisfacer la sed de los dioses sangrientos. que 

necesitaban ta.les sacrificios para continuar 

apoyando a los aztecas en sus hazaiias nl.ilitares. 

Estas uentaJas proporcionadas por la 

guerra. induJeron a la celebración de Pactos o 

Tratados Internacionales. por lo que arnbas partes 

se declaraban dLr,;puestas a hacerse periódicaniente 

una ••guerra Florida" o sea xoxh.iyáyotl. tratados que 

Serra Vázquez califica acertadanl.en.te canto antitésis 

de los tratados de paz.•• 26 

2.2.2. Salario. 

En el México preltispanico un tipo de 

tra.baJo personal. se presenta en el sistema 

esclauista. donde su única retribución es el pan. el 

vestido y el tecito. A diferencia. de otros paises. 

podentos decir. que La esclavitud en México era 

mucho mas benigna. la cual tenla sus propias 

caracterislicas. El trabaJo se desarrollaba baJo una 

estricta vigilancia.. por meclio de la cual se lograba 

el 1náxi1no rendint.iento. 

26 FLORIS 111ARGADANT.Guillermo. ob.cit. 
pp.28 y 29 
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Náhua.tl tenla una concepción 
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lo que sucedía en 

en México el pueblo 

diferente del traba.fo: 

era. considerado corno algo valioso en si n1isn10. 

como algo que daba categoría de ser huntano a 

quién lo practicaba. 

Asl mismo el duerio del esclavo 

solamente lo era de parte de su traba.Jo. Los hijos 

de los esclavos nacían lil>res y no en esclavitud. El 

esclavo podía realizar traba.Jos por su propia cuenta 

a fin de reunir la cantidad necesaria para con1prar 

nuevamente su libertad. Los hontl.Jres libres debCa.n 

trabajar en tierras cuyos productos servían para el 

sostenimiento de los templos y las autoridades. 

El n1aestro Margadant da detalles 

sobre esta figura (esclavo) en esta época: ''Dentro de 

la cultura olmeca, las grandes tareas públicas (como 

la labor de traer de leJos las enorrnes piedras para 

las esculturas) rnotivaron la existencia de esclavos 

o, cuando ntenos. de una plebe total1nente sornetida. 

a una élite. 

En el imperio maya. los 

sacerdotes. comerciantes y artesanos. 

nobles. 

fueron 

sostenidos por la 

pagaban tribu tos 

gran ntasa de agricultores. que 

al I-lalach uinic (gobernador} y 
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llevaba. una corriente constante de regalos a los 

demás nobles y sacerdotes. Por debaJo de esta clase 

se encontraban aún las de los esclavos. producto de 

la guerra de la venta de n.írios. o seres que ltal.Jian 

nacido como tales. 

De la victoria. de Izcóatl sobre 

Azca.potza.lco. na.ció una. nueva. categoría social. la. 

de los 

debían 

siervos 

trabajar 

de la gleba. los 

tierras ajenas de l.a. 

1nayeques. que 

noble.za azteca.. 

recibiendo 

productos. 

corriente 

canto 

Por 

estuvo 

rentuneraclón 

en.cima del 

el artesa n.o. 

ttna parte 

agricultor 

Bajando un. 

de los 

COITlÚn LJ 

escalón 

tnás. e ncontrarn.os a los agricultores ordinarios. los 

rna.cehuallis, organizados en calpullis (entidades 

inferiores a la de ciudades) donde gozaban de una 

parcela y del derecho de usar terrenos de uso 

con1ú.n. rníentras que no dejaran de tra.ba.Ja.r en sus 

parcelas por n1ás de dos a.11-os. Debían trn.baJar en 

los terrenos 

obligados a 

destinados al tributo. y podían uerse 

hacer servicio militar. Una posición 

especial. inferior. tenían los Mayequeso Tlanl.aitl. 

restos de una población autóctona, dominada. por los 

Aztecas. Y como ú.ltirno pelda.11.0 encontrantos a los 

esclavos. En estas ultintas tres clases sociales 
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desca.nzaba. la econon1ia del lrn.perio Azteca. o sea, 

era la. clase trabajadora sin un salario real." 27 

Por lo La.ni.o a1íadin1os, que el esclavo, 

figura que reit.erada1nente rnens ionantos. fué el 

traba.Ja.dar por el cual se levantaron imperios. en los 

diferentes continentes del globo terraqueo. y claro 

esta figura solo recibla con10 salario o con--1.pen;;io;aclón. 

lo necesario para. medío sobreuivir. 

La muerte en todassu.sfonnas es aborrecible para.el hombre, pero la 
peor de todas es la muerte porh<Unbre. 

2. 3. Epoca colonial 

2.3.1. Pacto 

Pocos indicios se en.cu.entran sobre 

pactos al iní.cío de la colonia. Algo de vit .. al 

hnporta.ncia en su estancia de Cortés en Cernpocda. 

fué la Información que le dio el caclq ue Totonaca de 

ese lugar, sobre los aztecas !J el dominio que ejercla. 

sobre ellos. Con este motivo, los recaudadores -

27 FLORIS MARGADANT.Gulllerrno. ob.c!t .• 
pp.18 a 30 
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aztecas fueron aprendidos. Cortés se opuso a 

sacrificarlos. con10 se opuso r¡ue los Totonacas 

continuasen realizando sacrificios. des l. rozó sus 

ídolos y lirnpió el templo de sangre. sustituyendo la 

i"1age11 c¡u.e alli adoraban por la. 

virgen. 

De n1odo oculto. sin 

irnagen de la 

ernbcirgo el 

ca.pilá.n español 1Tland6 que ftLeran liberados algunos 

aztecas. c¡uienes le quedaron muy agradecidos. Por 

ello treinta J>tLeblos totonacas realizaron una alianza 

J3acifica con el conquistador y queda.ron corno 

subditos del Rey de España. 

Al e1nprender Cortés su niarc/1.a a 

Tenoclttitlán tuvo que luclta.r contra una porción de 

los Tlaxcaltecas. dirigidos por Xicohténccttl. Al 

rendirse este se arreglo una alianza o pacto con 

los Espar1oles. 

Nos dice A vear A ce vedo que: "Al irse 

formando la Ntteua Esparla. e11 un principio no tuuo 

fronteras precisas en el norte. Itas ta el año de 1B19 

en que fueron fijadas por el "Tratado Internacional 

de Lín1ites. celebrado al efecto por la corona 

Española. con los Estados Unidos.·· 28 

México. 
p.143 

28 AVEAR ACEVEDO.Carlos. Historia de 
Quincuagésima tercera ed .• Jus. México 1993, 
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Para Margada.nt. "La corona española 

tuvo que hacer importantes concesiones al interés 

privado de los que se arriesgaban a la gran 

aventura de la conquista. estas concesiones tomaban 

forma de convenios especia.les. llamados 

capitulaciones. Estas. canto principio general. 

siempre debla preceder a una expedición. En el 

territorio reservado a La corona de Castilla. de 

acuerdo con la Bula In.ter Caetera. y con el Tratado 

de Tordesíllas (pacto entre Portugal y Espana para 

delimitar la zona de influencia conquistada). nadie 

podía hacer una expedición de descubrimiento sin 

estar ampara.do por tal convenio. celebra.do por la 

casa de contratación o de Sevilla o en la Nueva 

Espar"\a. 

Algunos descubridores recibieron por 

"capi.tu.la.ción .. o sea. por convenio con la. corona. el 

titulo de adelantado. que les hizo lndependlentes de 

virreyes y audiencias." 29 

29 FLORIS MARGADANT.Gulllermo. ob.clt. 
p.64 
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2.3.2. Salario 

Respecto al salario podernos decir. que 

ordenamientos Jurídicos 

colonial. sobresalen 

que se crearon 

las Leyes de 

en 

las 

Indias. que buscaban proteger a. los a.borigenes 

americanos. 

Algunas de las disposiciones de las 

Leyes de Indias sobre el Derecho del traba.Jo son: 

asegurar 

salario. 

a. los indios 

Jornada de 

la percepción efectiva de su 

traba.Jo. salario mlnimo. 

prohibición de las tiendas de raya, etc. 

Dichas leyes son. 

importantes 

posiblemente. los 

ordenamientos más de los Reyes 

Católicos para ayudar a los aborigenes. pero a fin 

de cuentas rigió la idea de que estas leyes deben 

obedecerse pero no cumplirse. 

Volvemos a citar a Margadant. quién 

nos dice: .. La Recopilación de Leyes de las indias 

consta de nueve libros. El libro VI está dedicado a 

los problemas que surgen en relación con el indio: 

las reducciones de indios. sus tributos. los 

protectores de 

encomiendas y 

indios. caciques. repartimientos. 

normas laborales (entre las que 
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encontramos la fijación 

limitación temporal 

de trabaJo, 

de la 

de ciertos 

vigencia. 

como la 

de 

salarios. 

ciertos 

contratos 

rnuJer india 

colonizador si 

normas de que la 

no puede servir en casa de un 

su marido no trabaJa allí. etc .. } .. u 30 

También es importante apuntar lo 

dicho por 

importados 

Arias Galleta: ''Con la conquista. 

del trabaJo 

son 

los conceptos europeos y la 

esclavitud. Se fundan encomiendas en las cuales el 

encomendero. deberá velar por la conversión al 

cristianismo de los indígenas y su aprendiza.Je de la 

lengua y las costurnbres españolas, prostituye su 

papel y se convierte en un explotador. señor de vida 

y ltaclenda.s. El lnd{gena es considerado un animal: 

se le marca con hierro 

ganado. El trono español 

con leyes que fueron 

candente al igual 

trata de proteger 

letra muerta en 

que al 

al indio 

la gran 

mayoría de los casos. Por eJemplo, Felipe /, en 1593 

dispone que los .. salarios han de ser Justos y el 

traba.Jo uoluntario y de protección para los 

indlgenas ... Adentás instituye la Jornada diaria de B 

horas. Después de tres siglos y medio de haber sido 

dictada (esta ley) los obreros de clticago luchaban 

30 ibidem. p.56 
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por conquistar lo que ella garantizaba" (de la. Cerda 

Stlva 1961 ). 

En 1582 se verificó la primera huelga 

del continente americano. El cabildo de la ciudad de 

México resolvió reducir los sueldos de los cantores 

y músicos de la Catedral por considerarlos rn.uy 

elevados. Ellos deJaron de asistir. por lo que el 

Arzobispo se dirigió al cabildo para que considerara 

su actitud. Los cantores y niúsicos regresaron 

después que se convino que sus sueldos siguieran 

iguales y que se les pagarla el ttempo que deJaron 

de tra.baja.r(salartos caldos) cruz. 1960. Nótese que 

esta huelga fu.e una respuesta ante una decisión 

unilateral. que los afectaba en sus intereses y 

lograron que fuese revocada: representó 

limitación a la. decisión y. practicamente, 

participación. " 31 

una 

una 

31 ARIAS GALICIA,Fernando. ob.clt. p.39 



49 

Lc&IU>enad-61of._.__mar_ ~rlencfaen aquell.,..Eatadoaen qu.,, 
.,,,pueblo tlen.,,e poderaupnnno. 

2. 4. Epoca de la Independencia.. 

2.4.J. Pacto 

Iniciamos con algunos antecedentes 

de los pactos en el México Independiente. o sea.. un 

sinónimo del mismo utilizado en esa época. los 

tratados. 

En la consurnación de la 

independencia. Iturbide y el virrey o ·oonoJú 

acordaron los puntos de los tratados de Córdoba. 

Estos tratados encargaron a Iturbide el 9obierno 

provisional junto con un conseJo de 38 mien1bros. 

que debian preparar un Congreso Constituyente. El 

:ZB de septiembre de 1821 se declara la 

independencia del Imperio Mexicano. 

También en la pri"iera fa.ce del 

sa.ntanismo. dentro de los aspectos Juridlcos. México 

firmo en l 826 el tratado de Panamá. debido a la 

iniciativa de Bolivar. que hubiera podido ser el 
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punto de partida para una. confederación regional de 

toda la América Latina. 

Otros antecedentes de tratados o 

pactos 

fueron: 

que 

en 

se dieron en 

J. 836 despues 

la 

de 

época de 

la victoria 

Santa Anna 

del Alan10. 

Santa Anna fue hecho prisionero durante una siesta. 

y tuvo que reconocer la independencia Texana. a 

cambio de su libertad (tratado de Vela.seo. no 

ratificado por México). 

La defensa del país contra los 

Estados Unidos en 1847. fue- encargada a Santa. 

Anna .. Después de cometer diversos herrares y 

torpezas militares en la. defensa del país. el General 

Scott entró a la ciudad de México. El resultado fue 

el tratado Guadalupe-Hidalgo. en el cual México 

perdió Texas. Nuevo México. A rizo na.. California. 

Nevada, Utah y parte de Colorado, recibiendo a 

cambio 15 millones de dólares. 

La Últirna de sus extravagancias de 

Santa Anna. lo llevaron hacia la venta de otra parte 

del territorio. la mesilla. en el sur de Nuevo México 

y Ari.zona. por l O millones de dólares. Tratado de 

Gadsen. 

Guillermo Margadant. nos narra 

algunos antecedentes de pacto. "En la época en que 
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un grupo 

presidente. 

ciudad de 

de liberales proclamó a 

el cual se fortaleció en 

Veracruz. Al mismo tiempo 

Juá.rez. como 

capital Zuluaga, presidente. 

la importante 

en la ciudad 

y Miramón. 

vicepresidente, a.poyados financierantente 

clero, gobernaban el pals. Inglaterra y 

por el 

Francia 

reconocieron a Zuluaga. pero Estados Unidos no: 

ellos enviaron a Me La.ne a Vera.cruz. con el proyecto 

para el tratado Me Lane-Ocampo, que previó 

para los Estados Unidos. en relación con 

venta.Jas 

la BaJa 

California y una servidumbre de paso por la misma 

de Tehuantepec (de Nación. a través del Istrno 

pronto tan importante 

California); a ca1nbio 

reconocería a Juárez. 

ca.usa del auge econó1nico de 

de estos fauares, Washington 

Este aceptó la proposición. y 

tuvo suerte: el Senado Norteantericano rechazó el 

Tratado Me Lane-Ocampo. por miedo de que una. 

eventual añadidura de la BaJa California a la Unión 

rornpiera el equilibrio entre los estados esclaulstas y 

los no esclavistas. 

En Relación con el Derecho 

Internacional Público. pero también con el Derecho 

Interno de México. debe de mencionarse el Tratado 

de Extradición con los estados Unidos. del 23 de 

mayo de 1862. 
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llI. 

prometiendo el pago de 260 rntllones de francos por 

la ayuda mtlttar francesa entre 1864 y 1867, tternpo 

que necesitarla para consolidar su poder. y en rna.yo 

de l 864 Maxtmlltano y Carlota llegaron a Veracruz." 32 

2.4.2. Salario 

Como antecedente del salario en la 

epoca de nuestra independencia. creemos necesario 

apuntar que. Don José Maria Morelos quien al 

continuar el movimiento iniciado por Hidalgo. lo 

transforma 

liberación 

y 

de 

lo encauza 

México. es 

hacia la verdadera 

decir una revolución 

democrática. Asimismo sienta bases fundamentales 

para estructurar el nacimiento del Estado mexicano 

con 23 puntos para la Constitución (Sentimientos de 

la Nación). 

Su concepción de la Justicia social lo 

plasma en el punto 12 diciendo: que con10 la buena 

ley es superior a todo hombre. las que dicte nuestro 

Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 

32 FLORJS MARGADANT,Guillermo. ob.cit. 
pp.177.178 



53 

y patrtottsmo. moderen la opulencia. y la indigencia. 

de tal suerte que se aumente el Jornal del pobre. 

que rneJore sus costumbres. aleJe su ignorancia, la 

rapiña y el hurto. 

En el terreno polltico, la Constitución 

de .J 824 es el refleJo de las condiciones diftciles y 

dramáticas en que fue alumbrada la nación 

Mexicana. 

Sin embargo la independencia política 

no meJoró, sino que empeoró las condiciones de vida 

y de traba.Jo de campesinos y obreros. La 

Constitución deJo intocado el problema social. La 

Jornada de traba.Jo habla aumentado a. 1 B #toras, dos 

mas que en siglo XVIII durante la colonia. los 

salarios habían sido rebajados a tres reales y 

medio, de cuatro que eran para el mismo periodo. 

Las mu.}eres obreras y los .. nirios percibían un real 

diario. 

salarios se 

Y. por otra 

reduclan aún mds 

parte los raqulttcos 

por los precios de los 

articulas y alimentos de primera necesidad. que el 

trabaJa.dor estaba obligado a comprar en La tienda 

de raya al doble o al triple de su valor en el 

merca.do 
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Después de la Revolución de Ayutla. 

fue depuesto Santa Anna.. se convocó a un congreso 

Constituyente. el cual elaboró la Constitución de 

1857. El nl.aestro José Davalas nos dice al respecto 

que: ... "En dicho congreso. uno de los constituyentes 

Ignacio 

legislara 

Rarn.írez. propugnó arduamente 

para evitar la rn.iserla !J el 

por 

dolor 

que 

de 

se 

los 

traba.Ja.dores. que éstos recibieran un salario Justo y 

participaran de 

antecesora de 

los beneficios de la. producción. idea 

la participación. de los traba.Ja.dores 

en las utilidades de la empresa. 

Posteriormente. México sufre la 

imposición de un 

de la imposición 

Emperador; en 

régimen monárquico como resultado 

de Maxhniliano de Habsburgo como 

contradicción con el grupo de 

horn.bres que lo había elegido como tal. n1a.ximiliano 

elaboró una legislación social tendiente al desarrollo 

de la nación. pero no sobre la base de la 

explotación del hombre. sino buscando proteger a 

campes in.os y trabajadores. 

provtctonal 

Quedando 

del Imperio. 

es tab lec ido 

en los 

en el estatuto 

artículos 69y70. 

correspondientes al capitulo de las ga.rantla.s 

individua.les: que se prohiben los traba.Jos gratuitos 

y forzosos. no se puede obligar a Los trabaJadorres 

a. prestar sus servicios indeftnitivamente. que los 
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padres o tutores deblan autorizar el traba.Jo de los 

menores .. 

Imperio del 

consignó: La 

También expidió. la ley 

lo. de noviembre de 

de traba.Jo del 

1865. la cual 

libertad de los campes in os de 

separarse en cualquier tiempo de la finca a la que 

prestaran sus servicios. Jornada de traba.Jo de sol a 

sol. con dos horas intermedias de reposo. Descanso 

semanal. Pago de salario en efectivo. reglamentación. 

de las deudas de los campesinos. Entre otros 

puntos. 

. . . En la huelga de Cananea de 1906 

los traba.Ja.dores exigían: 

supresión de privilegios que 

meJores salarios. 

se otorgaban a 

la 

los 

empleados norteamericanos por parte de la empresa. 

En ese mismo ario de 1906 se publicó 

el manifiesto y prograrn.a del Partido Libera.e 

presidido por Ricardo Flores Magón y en el cual se 

analiza la situación del pals en esa época. y las 

condiciones de los obreros y campesinos. y propone 

reformas de fondo en los problemas políticos. 

agrarios y del trabajo. 

Dicho progranta contiene entre otras 

cosas. algunos principios e instituciones que fueron 

consagradas en la declaración de los derechos 
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sociales de la Constitución de 1917, y, que ademas 

pugnaba por sentar las bases del derecho., como 

son: Mayorla de trabaJadores mexicanos en todas 

las empresas e igualdad de salarios para nacionales 

y e.xtranJeros. Prolt.ibición del trabajo de los menores 

de J 4 aJios. Jornada máxima de B horas. Descanso 

semanal obligatorio. Fljación de salarios minlm.os. 

Reglamentación del trabaJo a destaJo. Pago del 

salario en efectivo. Prohibición de los descuentos y 

multas. Pago semanal de las retribuciones. 

Porhibición de las tiendas de raya. Anulación de las 

deudas de los campesinos. 

accidente de traba.Jo ... 33 

Como se puede 

Indemnización por 

ver. en todos los 

antecedentes del salario en esta época se luclto por 

que los trabaJadores tubieran un trato digno y un 

salario Justo. Pero tuvo que darse otro movimiento 

revolucionario para que estos derechos fueran 

elevados a nivel constitucional. 

33 DAVALOS.José. Derecho del Traba,Jo. 
Manual I, SUA Facultad de Derecho, UNAM, pp.260.266 
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2. 5. Epoca Actual 

2.5.1. Pacto 

En el inicio del presente siglo. se dio 

el movimiento revolucionario del 20 de noviembre de 

191 O. y como repercución la ca ida del Porfirismo. 

Por tal motivo el dla. 21 se celebraron Los Trata.dos 

de ciudad Juárez. entre 

revolucionarios. en los 

delegados 

cuales se 

po rfiris tas 

consignó 

y 

la 

renuncia de Dfaz. enca.rgandose de la presidencia en 

forma provicional. Don Francisco León de la Barra. 

quién. convocaría a elecciones en forma 

cons titu.cional. 

Dentro del breve periodo presidencial 

de Francisco y Madero. se di6 un movimiento rebelde 

con el fin de apresarlo junto con el vicepresidente. y 

establecer una asamblea revolucionaria para 

reorganizar el gobierno . 

.Madero designó a Victoria.no I-1uerta 

como comandante del recinto mílltar llamado la 
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ciudadela.. en dicha plaza la lucha se extendió del 9 

al 18 de febrero de 1913. y se le conoce con el 

nombre 

Huerta 

de decena. trágica. al final de la cual. 

con los 

ciudadela. 

abandonó sus deberes. negoció 

de la sublevados tnediante el Pacto 

firmado en la ernbaJa.da de los Estados 

aprhendiendo a Madero y Pino Suárez. 

Unidos. 

A la renuncia de Victoria.no Huerta 

como presidente. quedo en. el poder Francisco 

Ca.rva.Jal. Pero Los carrancistas y norteamericanas se 

n1ostraron intransigentes. abandonando el poder 

Carva.Jal. Funcionarios del régimen que desaparecla.. 

a.compaña.dos de varios embajadores. se 

entrevistaron con Obregón. y celebraron el "Pacto de 

Te lo yuca.••. 

ciudad de 

federal. 

en el que se . convino la 

México y la disolución 

En esta. época se 

entrega de la 

del eJército 

dan dos 

acontecimientos que enriquecen nuestro tema: uno. 

la celebración del Convenio Dela ~lu.erta - Larnont en 

virtud del cual se precisaron las cantidades que 

México le debía a los Estados Unidos por intereses 

vencidos y que hicieron ascender a 400 millones de 

pesos mexicanos. pagaderos en 40 años. EL convenio 

fue firmado vor el entonces secretario de hacienda 

Adolfo de La Huerta. El otro acontecimiento consistió 
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en 

de 

la ftrrn.a de 

los cuales 

los Tratados de Bucarelt. por medio 

la admini.straclón obregonista se 

comprometió a. no aplicar el a.rtfculo 27 

constitu.ctonal en su integridad a los 

norteamericanos. de n1odo que no se molestaría a los 

petroleros en sus derechos. y a los hacendados se 

les pagarla en efectivo. a diferencia de a muchos 

mexicanos. solo se les pago la indemnización de sus 

tierras con bonos. 

Con10 otro antecedente del pacto en 

este siglo. está. el acuerdo que realizaron los 

presidentes López Mateas !J Kennedy. en donde 

pusieron las bases para acatar la resolución del 

la u.do arbitral !I reintegrar el Charnizal a la 

soberanea nt.exicana. 

Debemos hacer hincapié. en que tOs 

términos usados como Acuerdo. Trata.to. etc.. son 

sinonírnos de Pacto. los cuales se han usado durante 

la historia de México. ntás bien para nt.al que para 

bien. 

También se encuentra. algo 

significatiuo de la actualidad. en la revista Tlent.po. 

que nos dice: "En el Tercer trin1estre del año de 

1987 estuuo marcado por las 

genera.das por la calda de 

fuerzas 

la bolsa 

especulativas 

Mexicana de 
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Este suceso. en octubre de 1987 

dentro del 

intensificó 

Gobierno de Miguel De 

la incertidumbre existente. 

La Madrid. 

generó una 

expansión desmesurada de la demanda de dólares !J 

presionó a los precios hacia el alza. en buena 

medida por el fortalecintiento del factor inercial del 

fenómeno inflacionario. 

Una consecuencia. clara de lo anterior 

fue el 

interés 

crecimiento 

notninales. 

vertiginoso de 

que llegaron a 

arriba de los 150 puntos porcentuales. 

Las tasas 

ubicarse 

de 

por 

En dicien1.bre de 1987 se concibe una 

estrategia. a través de 

permitiría 

Estrategia 

combatir 

la cual la concertación social 

frontalrnente La inflación. 

un Pacto social. que. baJo la fornta de 

.. Pacto de solidaridad denominado 

los sectores 

Económica" entre 

sociales y el Estado. se procurarla 

estabilizar los precios de la economía.. 

En el mes de dicientbre de 19BB. se 

anuncio la estrategia general del gobierno Salirtista. 

en materia de política econóntica (de desarrollo y a 

corto plazo) y se manifestó el compromiso de 

establecer inmediatamente un 

concertado. 

nueuo pacto social 
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El nuevo Pacto para la Estabilidad y 

el Crecimiento Económico se firmó el 12 de diciembre 

y tendrla un.a vigencia de siete rneses a partir del 

primero de enero de 1989." 34 

Por último dentro del actual mandato 

del Presidente Ernesto Zedillo. se repite lo 

acontesido 

inflacionario 

en 

y 

el año 

la 

de 1987. el fenómeno 

deualuación.. pero ahora 

alcanzando niveles récords en toda la historia de 

México. 

diferentes 

Acuerdo 

Por 

sectores 

Nacional 

tal motivo gobierno 

de la producción 

para la Elevación 

y los 

crean un 

de la 

Productividad y la calidad (Pacto para el Bienestar 

la Estabilidad y el Crecimiento). Y para fines de 

1995 nace otro pacto con el nombre de Alianza para 

la recuperación Económica. 

2.5.1. Salario 

Ante una situación de explotación. 

miseria e injusticia a que estaba sometido el pueblo 

34 TIEMPO. S.A. DE C. V .• Revista Sen1anal 
Tiempo.No.2480. pp.4.5 
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de México por la dictadura. se empezó a gestar lo 

que seria la Revolución de 191 o. considerada la 

•primera Revoluctón social del siglo XX. 

El gobernador Carranza convoca a las 

entidades federativas a luchar en defensa de la 

Constitución. 

nombre de 

Los hombres arnl.ados recibieron el 

eJérclto constitucionalista. De este 

nace la Constitución de 1917 en la que movimiento 

se consagran los derechos sociales de los 

trabajadores. 

El Diputado obrero por Yucatán Héctor 

Victoria fué quien fincó las bases de lo que 

posteriormente fue 

el cual en una 

el articulo 123 consitu.cióna.l. En 

parte del artículo So. dice debe 

trazar las bases fu.ndantentales sobre las que ha de 

legislarse en materia de traba.Jo: entre otras las 

siguientes: la Jornada máxima. salario mínimo. etc. 

conveniencia 

Froylán C. 

de retirar 

ManJarrez. 

del articulo 

n1ención6. 

5o. todas 

la 

las 

cuestiones obreras y se 

o titulo especial dentro 

Cravioto dijo: Francia 

dedicara a ellas un capítulo 

de la constitución. Alfonso 

después de su revolución 

consagró en su constitución Los derechos del ltorn.bre. 

así la Revolución Mexicana tendría el orgullo de 

consagrar. por primera vez en una constitución. los 
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derechos de los tra.baJadores. José Natividad Macias 

apoyo la idea. !J presento un trabaJo que contenta a 

su idea las bases del derecho del trabajo. 

Asi los constituyentes de Querétaro. 

aprobaron el articulo 123 constitucional el 23 de 

enero de 1917. 

En lo referente al salario. 

materia que nos interesa. en su fracción 

salario mínimo que deberá disfrutar el 

que es la 

VI dice: el 

trabaJador. 

será el que se considere suficiente. atendiendo las 

condiciones de cada región. para satisfacer las 

necesidades normales del obrero. su educación y sus 

placeres 

familia. 

trabaJo 

honestas. considerándolo corno Jefe de 

En su fracción VII habla de que para 

igual corresponde salario igual. En su 

fracción VIII nos dice de la inembargabilidad del 

salario. La fracción IX la forma de fiJar el salario 

mínimo. La fracción X nos habla que el salario 

solamente se debe pagar en moneda de curso legal 

etc. 

Solo nos resta ria tran.scrib ir lo 

relacionado con los salarios en la actual Ley Federal 

del TrabaJo. 
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Articulo 82. - Salario es la. retribución 

que debe pagar 

traba.Jo. 

el patrón al trabaJador por su 

por unidad 

Artículo 83. - El salario puede fijarse 

de tiempo. por unidad de obra. por 

comisión. 

tnanera. 

a precio alzado o de cualquier otra 

Articulo 84.- El salario se integra con 

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. 

gratificaciones. percepciones. ltabitación. pri1nas 

comisiones. prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad o prestación que se entregue al traba.Ja.dar 

por su traba.Jo. 

Articulo 85.- El salario debe ser 

rernunerador y nunca ntenor al fijado como mlnin10 

de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

comenta.do 

Creemos 

por el 

importante 

Instituto de 

anexar lo 

Investigaciones 

Jurídicas. con respecto al articulo 123 constitucional: 

"La reforrna publicada el 21 de noviernbre de 1962. 

cornprendió una Importante rnlcelánea que fué desde 

una rnayor protección a los rnenores hasta el 

tratamiento. en fracciones distintas del repart·o de 

utilidades y los salarios mínimos -incluidos los 

mínimos profesionales-. la creación de comisiones 
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para fiJar an1bos. la delimitación de zonas 

económicas. la es tab ilídad en el empleo. el 

sometimiento patronal al arbitraJe y la. incorporación 

de nuevas materias a. la Jurisdicción federal. 

Quizá no con la amplitud que quisieron 

El Nigromante y los hermanos Flores Ma.g6n. pero 

fue importante que instituciones canto la distribución 

de Las utilidades y el salario deJaran de pender de 

la sintple declaración ética de una obligación estatal 

y pasaran. por voluntad política y concreta. a. una 

pequena búsqueda operativa de Justicia social." 
35 

Para cerrar este capitulo incluitnos lo 

comentado por .Balta.zar Ca.va.zas: "Las proposiciones 

presentadas al constituyente para que fueran 

tomadas en consideración en la reglan"Ientación. de 

los principios fundamentales del Derecho Laboral, se 

encontraban basadas en el deseo de reivindicar la 

dignidad de la persona humana. mediante el 

establecintiento de Justas condiciones de trabajo. 

Asl, podemos apreciar que textualmente se dice: 

.. Reconocer. pues, el derecho de igualdad entre el 

que dé y el que recibe el lrabaJo. es una necesidad 

35 CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Comentada por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México I 985. p.305 
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de la Justicia y se impone no sólo el aseguramiento 

de las condiciones hurnanas del traba.Jo. como las de 

salubridad de locales. preservación moral. descanso 

hebdomadarto•.. salario Justo y ga.ra.ntias para los 

riesgos que arnenacen al obrero en el eJerclclo de su 

empleo ... ·· 36 

•Descanso sernanaL 

36 CAVAZOS FLORES,Baltazar. ob.cit. p.71 
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.Esa COR8tftucfón que pro,POrcfana la felfcfdad ci cualqufer 
ciudad-: - eonatftuei6ri que adnafrúft 1 ... ,POtencf ... ....c1n ... 
¡para la que acaao han nafnC.trcido con - ea-emploa los naaterfal-: 

~,c;:6n ra .::;::i.:n:=.::.'ar .. ':U. -ran:::-r..:::e.:;:" ..!: 
conatftucfcSn en~. que R09 acaba de :r::::larrnar de _,_. en _ ... , .... 

incorporar 

Constitución 

C:AP•'I'ULO D• 

it•A.RC:O .. URHHC:O 

3. 1. Constitución de Cádiz 

Consideramos que es importante 

en este capitulo lo referente a la 

de Cádiz, ya que hablar de este 

docunien.to es nten.cionar el inicio de una serie de 

libertades del hombre. tanto en la penlnsula Ibérica. 

como en la Nueva España. Aunque debemos decir. 

que diclias libertades, aunque plasrnadas en tan 

inportante docun1ento en su épocn. no fueron 

respetadas J:JOr los gobernantes de ese 111ornen.to. 

Para darle una mayor atención al 

tema. es importante considerar la opinión de Ferrer 

Muño.z. quién contenta que: "el a11o de lBOB 

represento la detonación en México. y en el resto 

de las colonias españolas en Arnérica. de una l.>oniba 
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estarse fabricando; la 

en contra de los 

penins uta.res: reacción que 

sólo 

va a tener efectos 

en las enormes. pues no desembocaría. 

independencias de dichos palses ltispanoa.rnericanos 

sino. además. en el 

lo 

triunfo del 

que ello 

constitucionalismo 

moderno 

definitivo 

y todo 

del principio 

representa; 

de soberanea 

triunfo 

popular, 

reconocirniento de los derechos del hon1bre e 

instauración del estado de derecho. 

Por ello. para nosotros los an1erica.nos. 

los conceptos de independencia y constitución van 

indefectiblemente unidos. 

No deJa de llamar la atención el hecho 

de que los procesos emancipadores de las naciones 

hispanoamericanas tengan tantas similitudes entre 

si. aunque por otro lado. resulta lógico. pues a 

partir de presupuestos comúnes. las condiciones 

coloniales fueron similares pero. sobre todo. 

estuvieron suJetas a la mis111a política colonial; la 

ideología de la ilustración llegó por igual a todas 

ellas. lo tnlsmo que los efectos de la conmoción 

espaftola de 1 BOB que llegará a todas las provincias 

españolas de ultramar. Sin 

haber muchas similitudes. 

embargo. a pesar 

los procesos 

de 

de 

independencia y con s t it uc tonal iz ac i6 n fueron 
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diferentes en muchos aspectos: los grados de avance 

riqueza material. cultural, 

autóctonos y africanos eran 

dichos procesos también 

distinciones. 

elen-1entos raciales 

diferentes por ello. 

guardaron profundas 

Uno de esos rasgos distintivos de las 

diversas naciones hispanoanierica.nas. en los 

primeros años de vida independiente. fué 

precisantente la aplicación y ulterior influencia de la 

Constitución de Cádiz ... 

Asl. vemos cónl.o en nuestra patria la 

Constitución de Cádiz no solo se promulgó durante 

el bienio liberal (1811-1814) y lo que nos tocó del 

trienio liberal (1820-1821). sino que incluso. siguió 

rigiendo durante una buena época del México 

Independiente. en cuanto no se opuciera a las 

emergentes instituciones nacionales y repll..blicanas. 

Por éllo. la constitución gaditana• es 1nuy iTnportante 

para la historia constitucional de México.•• 37 

Seis meses después de haberse Jurado 

en Espa11.a la Constitución de Cá.diz. el 19 de marzo 

•Natural de Cádl7. 

37 FERRER MUÑOZ.Manuel. La Constitución 
de Cá.diz y su aplicación en la Nueva España. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. México 1993. pp. 7.B 
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de 1B12, el gobierno virreinal de Nueva Espaf'la 

ratificaba el Juramento en la capital. 

El movimiento de independencia 

mexicano. cuyos fines aún no perfectamente bien 

definidos. era cambiar la política del país de un 

gobierno opresor y pasarla a otro de libertad. el 

cual se verá inspirado por lo deJado sentir por la 

convulsionada Espaiia. que daba por resultado la 

aparición de la Constitución de Cádiz. docimento 

1>olítico avanzado para su época. 

Aun cuando fué expedida en tierras 

que en forma política entpezaba a sernos aJena y 

que su pron1ulga.ción se adelantara a nuestra. 

independencia, dicha constitución no puede deJar de 

invocarse. por su importancia y trascendencia. con10 

antecedente y elem.ento decisivo. que influyo en los 

códigos mexicanos. El plan de Iguala y los tratados 

de Córdoba hicieron de aquella carta. el estado de 

derecho de nuestra patria. 

Al respecto Burgoa Origuela nos dice: 

11el lB de marzo de lBJ.2 se expidió por las cortes 

Generales y extraordinarias de la nación. Espat'iola. 

la prim.era Constitución Monárquica de España y 

cuyo 

en 

ordenamiento puede 

México hasta la 

decirse c¡ue estuvo vigente 

consuniación de la 
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independencia registrada el 27 de septiembre de 

1821 con la entrada del llamado ""EJercito 

Trigarante" a. la vieJa capital neo-espar""tola. Dicho 

docunt.ento suprintió las desigualdades que existían. 

entre peninsulares. criollos. mestizos. indios y 

demás suJetos de diferente extracción al 

reputar como "españoles" a "todos los hombres libres 

nacidos y avecindados en los dorníníos de Las 

Espaf"tas··. o sea. en todos los territorios sttJetos al 

imperio de Esparia (art. 1.5.y 1 O). La constitución 

española de i B 12. que representa para México la 

culminación del régimen Juridico que lo estructuro 

durante la época colonial. es índice inequívoco de un 

indiscutible progreso que España fue itnportante 

para ataJar. baJo la influencia de la corriente 

constitucionalista que brotó principalmente de la 

ldeolog ia revolucionaria francesa. 

Durante la 

ordenamiento constitucional. 

vigencia 

las cortes 

de dicho 

españolas 

expidieron diversos decretos para hacer efectivos 

algunos de sus mandamientos en la nueva Esparia. 

tales corn.o el que abolió los servicios personales a 

cargo de los indios y los repartimientos ... H 
38 

38 BURGOA. Ignacio. ob.cit. pp. 74 y 

75 
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Aunque en esos ntonl.entos se e1npieza 

a gestar un movimiento de ciertas libertades. 

plasmadas en la Carta gaditana. aun no se toca el 

aspecto social. sobre todo lo relacionado al derecho 

del trabaJo en consecuencia el salario del 

trabaJador. 

Se encuentran algunos antecedentes al 

respecto en el libro Derechos del pueblo mexicano. 

México a través de sus constituciones: "Decreto por 

el que se declaran nacionales los bienes qu.e fueron 

de la inquisición: ntedidas sobre su ocupación. y 

sobre el sueldo y destino de los individuos de diclto 

tribunal. de 22 de febrero de 1B13: 

"Artículo X. Procederán ta.ntbién 

inmedlatantente a recoger las nóminas de los 

empleados y dependientes de diclios tribunales. por 

los cuales se les acostumbraba pagar sus sueldos o 

salarios. y cuidarán de que por ellas mismas se 

forrne con disti11ción y claridad otras nueuas que 

autorizará el intendente. o el que accidentalmente 

hiciere sus veces. expresandose. no sólo el nombre 

de la persona sino también el oficio o eJercicio que 

hubiere tenido o tuviere en el tribunal. 

.. Artículo XII. Todos los en>pleados y 
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dependientes de la inquisición continuarán. gozando 

por a.hora de los sueldos y asignaciones que antes 

de la. extinción hubieren gozado. y los percibirán 

baJo su recibo y con La intervención correspondiente. 

sobre los ntísmos fondos que se les han pagado 

hasta. aquí; pero quedarán suJetos a los mismos 

descuentos que sufren los demás empleados 

públicos. con arreglo al decreto de las Cortes de 2 

de diciembre de 1B1 O. 

"Articulo XIll. Los Jueces y otros 

ministros y dependientes eclesiásticos y seculares 

de la. inquisición. que hasta a.hora han gozado. o 

que en adelante obtuvieron prebendas. 

eclesiásticos. u otro cualquiera destino 

beneficios 

de renta 

igual o superior a la asignada como fiJa a dichos 

oficios de inquisición. no podrán continuar 

percibiendo la renta. o sueldo que les estaba 

asigna.do por ella." 39 

39 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIDTCAS. perecho del pueblo mexicano. México a través 
d.e sus constituciones. cuarta ed. LV Legislatura.. Ca.mara 
de Diputados del H.Congreso de la Unión. t.XII México 
1994. pp.90.91 
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" SIERVO DE LA NACION " 

3. 2. Sentintientos de la Nación J B 13 

La personalidad de More los es 

reconocida por su 

político.. No sólo 

gran capacidad militar y 

fue al en.cu.entro de la 

genio 

gloria 

lucltando vigorosan1ente en cada batalla. sino que 

tantbién se preocupó por establecer las bases de un 

sistema político independiente para México. 

En la ciudad de Cltilpa.ncingo a 

petición de Morelos se reunió el congreso popular. y 

con solemnidad abrió sus sesiones el 13 de 

septiembre de 1813. esperando los progresistas que 

fuera el medio para fundar una nación independiente 

con gobierno representaativo del pueblo. 

El día 14. del n1isn10 año y ntes quedó 

formalmente instalado el Congreso con asistencia. de 

representantes de diversas partes 

momentos en que Morelos 

Juan Nepomuseno. el 

11.izo leer por 

docuniento 

del país. 

su secretario 

c¡ue tutuló 

ºSentintientos de la Nación''. En el • rnanifestaba las 
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mcís avanzadas ideas políticas de su tiempo: abogó 

por La !dependencia de La Nación; ser-•alaba que La 

soberanía entana del pueblo. quien la deposita en. el 

Congreso.que el pueblo no tenía que pagar más 

obvenciones que las de su devoción; proclarna lci 

igualdad para todos los hombres suprimiendo castas 

y esclavitud. Buscando la igualdad,. expresó que: 

como la buen.a ley es superior a lodo hombre. las 

que dicte 

obliguen a 

nuestro congreso deben ser tales. que 

la constancia y patriotismo. moderen la 

opulencia y la indigencia.. y de tal suerte que se 

aumente el Jornal del pobre. que meJore sus 

costumbres. alejando la ignorancia. la rapifia y el 

hurto. 

Margadant en. su obra Introdu.cción a 

la Historia del Derecho Mexicano dice: "Luego de la 

eJecucíón de Hidalgo y Ayende, 

Jnsu.rgentes fue continuada por 

la. luch.a. de 

Morelos. En 

los 

1813 

éste COtllJOCÓ al Prin1er congreso de Análtuac. en 

Chllpancinga. que debía preparar una constitución 

para la. nueva nación. Un reglamento previo. obra de 

Quintana Roo. sobre todo. estableció el sistema para 

La elección 

1813). pero 

de los 

sus 

diputados (1 lde septiembre de 

59 artículos ta.111b ién contienen 

norntas constitucionales que LJan ntás allá de dicha 

finalidad. Posterlorn>ente, el día 14 de septiembre de 
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.18.13. Morelos publicó los Sentimientos de la Nación, 

en 22 artículos (con at\adidura del artlculo 23, del 

2.l de noviembre de 1813, que establece que el 16 

de septientbre corno aniversario de la Nación). En 

estos senttrnientos se proclant.a la libertad de 

América. el monopolio del catollsismo;' la soberanla 

popular depositada en tres poderes.· la exclusiva 

concesión de enipleos (públicos) a .. aniericanos••; la 

lirnitación de la inniigración a extranJeros artesanos 

capaces de instruir; la necesidad de nlodera.r la 

opulencia y la indt9encia; la ausencia de priuileglos; 

la abolición de la esclavitud; ... " 
40 

40 FLORIS MAROADANT,Cu.illermo. ob.cit. 
p.140 
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1813. Morelos publicó los Sentimientos de la Nación. 

en 22 artículos (con a1íadidura. del articulo 23. del 

21 de noviembre de 1813. que establece que el 16 

de septiernbre corno aniversario de La Nación.). En 

estos sentimientos se procla.n1a la libertad de 

América.. el monopolio del catolisismo; la. soberan(a 

popular deposita.da en tres poderes: la exclusiva 

concesión de entpleos (pú.1.>licos) a "antericanos"; la 

Limitación de La in1nigración a extranJeros artesanos 

capaces de instruir; la necesidad de nl.oderar la 

opulencia !I la indigencia; la ausencia de privilegios; 

la abolición de la. esclavitud; ... •• 
4

0 

40 FLORIS MARGADANT.Gu.illermo. ob.cit. 
p.140 
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1 Oh, lfbertadpreclosa, no conaparadacon el oro, nl al bien rnauorde 
~':.!!f;::':~1~.:;~~=.:.~6:r~-a que el precio9c> -ro. 

3. 3. La Constitución de Apatzlngá.n. 

EL decreto constitucional para la 

libertad de la América Mexicana. co1ntLnmente 

llama.do Constitución de Apatzingárt. se prontulgó el 

dia. 2.2 de octubre de 1B14 en el palacio nacional 

del gobierno mexicano de Apatzingán.. firrna.ndola 

tanto José Ma. Liceaga. Morelos, 

Yarza. 

La pron1ulgación de 

Cos y Retnigio 

la Constitución 

determina el momento en que el pueblo asume su 

soberania y crea Los i11.strun1entos para eJercitarla. 

el verdadero papel que correspondio a nuestra 

printera carta nl.agna es la de Junde1.r el estado 

mexicano. 

La censurada. por diferente y falta de 

vigencia. Constitución de Apatzingá.n. acogió ba.Jo la 

forma de mandamientos Jurídicos. muchos de los 

principios sus tentados por More los en sus 

Sentimientos de la Nación. y su substancia es 
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faciln1ente resumible. Dicho documento proclarna una 

ideologla y pronostica los designios de una Nación 

aún no existente. Por eso cuando la Constitución de 

Apatzingá.n llegó al conocimiento 

virreinales y de España, fue 

de las autoridades 

condenada a ser 

quemada. por un verdugo en la plaza ntayor de la 

ciudad de México. en ntayo de 1915. 

Encontramos que Silva Herzog nos 

ntuestra su opinión al respecto: .. La Constitución de 

es repetirlo, no debe Apatzingán, 

considerarse 

preciso 

con10 un conJunto de princivios 

prácticos de gobierno; es más bien u.na condensación 

de declaraciones generales; es la teoría de la 

revolución colocándose frente a frente del hecho; el 

depotisrno arraigado en la colonia con el transcurso 

de los tres siglos. Pero fulgura en ella el espíritu 

ntoderno con toda la ntaJestad del derecho y de la 

Justicia. Y como ningún ser puede ntanifestarse sino 

por ele1nen.tos que en si contiene y que constituyen 

su natura tez.a. atentos a esta oerdad los 

legisla.dores de 1B14. al pronunciar la gran JJalabra 

que venia a confirmar la existencia de un J::>Ueblo. 

proclamaban los derechos del hombre como la base y 

el obJelo de las instituciones sociales. Hay en las 

páginas de la Constitución de Apatzingán la 

reuerberación de un ideal de fraternidad, de Justicia 
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y de paz. !J diriase que sus autores no estaban 

suJetos 

dictaban 

a los más 

tranquilos. 

terribles peligros sino que 

en medio de la calma. más 

profunda. las instituciones de un pueblo nueuo que 

abría sus brazos a los otros de la tierra. impulsado 

por el sentimiento de la. igualdad y de la concordia 

universal ... 
41 

Encontramos un antecedente en esa 

misffl.a. fecha, referente a el LrabaJo y el salario y 

corno dato liistórico del articulo 123 constitucional. 

el cu.al dice a la letra: .. Circular del Ministerio de la 

Guerra. manda.do que los padres pobres de los 

oficiles 1nucrtos en acción de guerra gocen la 

pensión correspondiente al entpleo de sus hijos. de 

la ntisnta ntanera que disfruten la señalada. a las 

clases inferiores en el decreto de 28 de octubre de 

1B11." 42 

41 SILVA I-IERZOG,Jesús, De la Historia de 
México. segunda ed .• Slglo XXI. México 1984, p.19 

42 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIDICAS. Derechos del pue1~lo nexicano, ob.clt .. p.91 
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3. 4. Constitución de 1 824 

A la caída de lturbide, gobernó el 

país un organlsnto llamado suprento voder eJecutiva. 

el cual tuvo vigencia hasta el 1 O de octubre de 

1824. Dicho organismo estuvo con1puesto 1::1or tres 

personas. el general Celestino Negrete. Nicolás 

Bravo y Guadalupe Victoria. 

Con motivo de la separación de 

Gua.terna.la. otras provincias nl.extca.nas manifestaban 

signos ele separatismo. sin obedecer al gobierno 

central. Y para colmo había discusión en diferentes 

facciónes para saber el réginten republicano que 

había que adoptarse en el pais. 

Por esa causa. el golJierno convocó a 

elecciones para la integración de otro congreso que 

tendría a su cargo el estudio y aprobación de la 

Constitución Republicana que da.ria forma política al 

paf s. 
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Por lo tanto se aprobó en forma 

provlcional una a.eta constitutiva. inspirada. en la. 

Constitución de los Estados Unidos. adoptandose así 

el régimen republicano federal que después fu.e 

confirma.do por la Co11stitu.ci611 Federal ¡.:1ro111ulgada. el 

4 de octubre de 1824. denontinada la Constitución 

Federal de los Esta.dos Unidos Mexicanos. 

En su obra de de recito del trabaJo, 

José Da.va.los señala: .. Las nuevas fuerzas productivas 

que de un 

seno de la 

modo espontáneo habían aparecido en el 

vieJa sociedad. buscaron el desarrollo 

actividad consciente. En el terreno mediante 

político. la 

una 

Constitución de 1824 es la expresión de 

las condiciones dificiles y dra111á.ticas 

aluntbrada la Nación mexicana. 

en que ftLe 

no 

de 

meJoro. 

traba.fo 

Sin enibargo. la independencia política 

sino que empeoro las condiciones de vida y 

de carnpesinos y obreros. La constitución 

no toco el problcrna social. En 1823. la Jornada de 

trabaJo había aumentado 

los lltln1os arios del siglo 

a IB /toras. dos 

XVIII durante la 

más que 

Colonia, 

en 

y 

los salarios habían sido rel.Ja.}ados a tres reales y 

n1edio. de cuatro reales que eran para el misrno 

periodo; las rnuJeres obreras y los niños J"ercibía.n un 

real diario en la industria. textil. Para ese ntisrno año 
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habia 44.880 mineros trabaJando en Jornadas de 24 

o 1Tl.áS horas consecutivas en el interior de las 

minas. En las 7 fábricas textiles de esa época 

laboraban 2.BOO trabaJadores: por otra parte. estos 

raqufticos salarios se reducian aún más por los 

precios de los artículos y alimentos de primera 

necesidad. que el trabaJador es taba obligado a 

comprar en la tienda de raya. al doble o al triple de 

su valor en el mercado ... 43 

¿De qué sirve 'ª libertad politica para ros que no tienen pan? Sólo 
tiene 11alorpara los !teorizantes JI lospoliticos ambiciosos. 

3. 5. Constitución. de 1857 

El e11frenta1niento de los liberales y 

conservadores. aportó un saldo fauorable a los 

primeros. la obra del constituyente de 1856-185 7 

marcó un avance fundamental en las instituciones 

del país y creó. a la uez algunos de los 

instruntentos indispensables para iniciar la reforrna 

de las tradicionales estructuras económicas y 

sociales que impedian el desarrollo del pais. 

43 DAVALOS,José. Derecho del TrabaJo 1. 
quinta ed .• Porrúa. México 1994. p.56 
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La Carta. Magna del 57 en su a.rt.lculo 

cu.arto d!ó libertad al hombre J'ara abra.zar la 

profesión. o trabajo que más le coriuiniera. 

El Dr. Miguel Borrel en su libro de 

derecho nl.extcano del trabajo nos narra que: •• ... ya. 

en el afio de 1857. con la constitución de ese ar-10 

se establece la libertad de industria. y del traba.Jo. 

aunque no se reconoce aún la intervención del 

estado en las cuestiones laborales. lo que retarda. 

el nacint.lento de la legislación del traba-Jo 

propiamente dicha.•• 
44 

Al respecto tarnbién el profesor 

Cava.zas Flores nos dice: " En 1857 el con.stittLyente 

confundió los problen1as de libertad de la industria 

e intervencionismo del Estado y por euitar la 

intrornislón estatal en las industrias o empresas 

particulares se frenó 

Derecho Laboral.•• 
45 

la con.st.ilucion.alización del 

Dentro de nuestra investigación. en la 

obra México a través de sus constituciones. 

44 BORRELL NAVARRO.Miguel. 
ob.cit .. p. l O 

45 CAVAZOS FLORES.BalLazar. ob.cit. p. 70 
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encontran1os en antecedentes lo siguiente: '* Articulo 

32 de la Constitución Política de la República 

Mexicana. sancionada por el Congreso General 

constituyente el 5 de febrero de 1857: 

Parte conducente. Se expedirán leyes 

para nteJorar la condición de los nte.xicanos 

laboriosos. 

colegios y 

estimulando el 

escuelas prácticas 

trabaJo 

de artes !J 

y fundando 

oficios.·· 46 

Como comentario se puede decir. que 

en esta ley fu.nda111ental. los printeros artículos 

fueron destinados a consagrar las ga.rautias 

individuales que recogieron. en buena rn.edida. los 

derechos y libertades personales necesarios e 

indispensables. Esta constitución no se aplicó en 

1nuchos de sus preceptos. ni entonces. ni después. 

lza.sta ser sustituida por la de 1917. 

46 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURIDICAS. Derechos del pueblo mexicano. ob.cit. p.130 
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J>e no con.signarse en la Constitución algunas cuestiones 
de trabqjo corno la .Jornada máxima. la Constitución le 
quedaria al pueblo de México como un trqje de luces. 

3. 6. Constitución de 1917 

La Constitución de 1917. conto la 

mayoría de las constituciones mexicanas. fue" una 

declaración de aspiraciones n1á.s que de ltéchos: 

pero. a diferencia de las anteriores. la de 1824 y 

1857. lo que prometla no era solamente un sisten-ta 

de gobierno democrático y garantías de libertad 

civil. las cuales eran todauia en México carentes de 

significado e intposibles. sino tantbién refor111as 

económicas concretas que en verdad correspondían a 

las necesidades del J'ueblo mexicano. 

El articula 123 fué elaborado para 

protección de los asalariadas. ya fuesen industriales 

o agrícolas. Aceptan.do el sistema capitalista. pura 

proteger la explotación al trabajo. combinaba todos 

aquellos ntétodos que ltabian siclo acloptaclos en los 

paises capitalistas más auanzados. Un día laboral 

de ocho horas. un salario 1ninin10. la abolición del 

trabaJo de los niños. del peonaJe y la tienda de 
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raya. el establecintiento de casa y escuela para los 

empleados. el reparto de utilidades etc.. todo fue· 

concedido en forma co ns tituclonal a la clase 

traba.Jadora.. 

Creemos que es ilnportante hacer 

alución a lo escrito por el Dr. Borrell al respecto. el 

cual dice: 

pro ta.gonizada 

"La 

por 

reuolución 

Venustiano 

ca ns ti tucio na lis ta 

Carranza puede 

afirmarse que es la que coloca la primera piedra en 

la construcción del Derecho del "rrabajo en México. 

aunque debe reconocerse que a este inciviente 

derecho también contribuyen en forma destacada las 

leyes promulgadas en. 1904 y 1906 por los Estados 

de México y Nuevo León que reconocen y establecen. 

avances y beneficios i111portantes a fauor de los 

trabci.Jadores y en fornta significativa en cuanto a 

prestaciones y asociaciones obreras. 

Ya a fines del ar"'lo de 1916. con el 

reconocirniento que hace el constituyente de ese a11.o 

de los derechos de la clase trabajadora. los que con 

la creación del articulo 123 de la carta ntagana que 

entro en vigor en 191 7 se consagran con rango 

constitucional. En forma significativa se establecen 

reconocimientos y protección al trabajador 

especialrnente en lo referente a la jornada de 
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trabaJo, horas extras. descansos. riesgos 

profesionales y protección al salario. así como a las 

muJeres y niños. quedando asimismo reconocido 

constitucionalmente el derecho del tra.baJo; puede 

afirntarse c1ue es nuestra Constitución de 1917. la 

primera en el mundo que reconoce y consagra las 

garantías y derechos de los trabaJadorres.•• 
47 

De acuerdo con el pen.santiento del 

maestro De la Cueva. "El derecho del trabaJo de la 

Revolución social mexicana quiso ser el n1ensaJero y 

el heraldo de un mundo nuevo. de un rnundo en el 

cual el trabaJador sería eleva.do a la categoría de 

persona. no para quedar sin1pleme11te registrado con 

ese título en una forn1ula legal. sino para vivir corno 

persona en la realidad de la vida social: en el 

futuro. el dereclto ya no sería tan sólo una forn1a de 

convivencia. sino una fuerza activa al servicio de la 

vida. un instrumento de la comunidad 

garantizar a los '10111bres la satisfacción de 

necesidades de orden rnaterial y espiritual 

impone la dignidad de la persona liumana ... 48 

para 

las 

que 

47 BORRELL NAVARRO.Miguel. ob.cit. 
pp.10.11 

48 DE LA CUEVA.Mario. ob.cit. p.45 
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¿ Qué signC/Icabca esa doble relación tne.ldcana. de búsqueda de -JIO• en el estr~ro ?. Sign(flcal>a que los mexicanos habian 
perdido la cortflanza en ellOB nalsrnos para encontrar sus propios 
caminos. y creian que la saluacfón só~o podria venir de la ayuda 
q/ena. 

3. 7. 

I-Iablar 

Ley del TrabaJo del Imperio 

1865 

de la Ley del trabaJo del 

imperio. es ntencionar al segundo i1111;,erio n1exicano 

del cual estul"o al frente el Emperador Maxintiliano 

de Ha.bsburgo. hombre de ideas liberales. lo cual le 

ua.Zió ltecltarse en contra a Los mismos conseruadores 

<1ue le habían ofrecido el trono de México. Desde los 

prin1eros días de su per1na11.encia en la capital 

ntextcana. con el eJernplo de lo que ocurría en 

Europa. trató de que se elaborara. una constitución. 

que pudiera regir a nuestro país. 

Dificil fué formular una constituci611. 

como en ese rnomento se concebía. lo cual fué 

imposible. pero si se consiguio promulgar en abril ele 

1865 el Estatuto Provisional del Imperio Afexicano. 

donde entre otras cosas postulaba la inviolabilidad 

de la propiedad. la libertad de trabaJo y regulaba el 

de los menores. 
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por dar 

fuera de 

Maximiliano. sientpre estuvo preocupado 

a la. Nación mexicana. una legislación que 

acuerdo a. los tiempos modernos. Dentro de 

las diferentes leyes que se publicaron en 1865. se 

dio la ley sobre los traba.Ja.dores. que rnarcó un 

adelanto en la legislación laboral. aun. cuando deJaba 

a. éstos en grave desigualdad frente a sus patrones. 

Dicha ley lirn.itaba la Jornada. de 

traba.Jo a diez. declara abolida la tlapixquera (prisión 

particular) 

corporales. 

el cepo. 

o/,liga a 

latigazos y 

los patrones 

de mas castigos 

a propOrcionar 

asistencia y rnedicinas a los Jornaleros. y establecer 

escuelas gratuitas para los operarios. 

Algo sobre el tema nos dice Ma.rgadan.t 

en su libro de I-listoria del derecho ntexica.110: Una 

de importante ley laboral fue la del primero 

noviembre de l 865. que se refiere al trabaJo agr·ícola. 

con lin1itaci6n de la Jornada (de la salida a la puesta 

del sol. rnenos dos horas). prohibición de la tienda de 

raya. prohibición de castigos corporales. lirnitación de 

la cantidad que podía descontarse del salario para 

reembolsa de las deudas. limitación de la 

lransrnisibilidad de las deudas. mortis causa. hasta 

por la cuantía de los bienes. libertad para que los 

peones abandonaran sus haciendas en el rnornento en 

que ya no debieran nada, etcétera. 
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Es claro que leyes corno ésta no 

aurnent'aron la popularidad de la que Maxínziliano 

gozaba entre los hacendados." 
49 

La ,.,..,. del derecho del aabq/o: defenaa de la persona hunaana que 
en~ at la 610Ciedad - energl.a para que - con.truyan la 
clc1'.lü:acl6n JI lat culltura.. ea una conqutsta de la historia que ltiene 
unapretenclón deeternlálad. 

3. 8. Ley Federal del TrabaJo de 1931 

A partir de 191 o. surgen algunos 

rnovimientos. en el sentido de realizar proyectos de 

leyes para regular las cuestiones laborales. Tanto 

en la provincia contó en los estados de Veracruz. 

Yucatón etc ... corno tarnbién en la federacci6n_ Pero es 

hasta la Constitución de 191 7 cuando se legisla 

sobre el trabaJo y se le da el rango constitucional. 

Podemos decir c¡ue co"'º antecedente de 

la Ley federal del trabaJo de 1931. pondrlanios la 

que expidió el congreso del estado de Veracruz en 

49 FLOR IS MAROADANT. Guillermo. ob.clt 
p.180 
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191 B que tuvo el mérito de ser la print.era Ley sobre 

tra.baJo del pais. 

De esta forma se puede decir que la ley 

de 1 93 J. se elaboró catorce cz.fi.os después de haberse 

consagrado el derecho del trabajo en el artículo J 23 

constitucional. En el cual en su. tttu.lo ¡:>rimero se 

refiere a. disposiciones generales de la. misma: en el 

segundo del contrato de trabajo: en el tercero del 

contrato de aprendizaje; el cuarto se refiere a los 

sindica.tos; el quinto título a las coaliciones huelgas y 

paros; en el sexto a riesgos profesionales; el septimo 

de las prescripciones; el oct.avo sabre las autoridades 

del traba.Jo; el noueno el procedintiento ante las 

Juntas; del dectmo de las responsabilidades y el título 

undectrno de las sanciones. 

Dentro del resumen cronológico que nos 

da el Dr. Borrell. nos marca que en el "ario 1931, en 

que se protnulgo la. primera. Ley federal del trabajo: en 

ese afio se federaliza.ron todas las leyes laborales. 

estatales y locales que hasta entonces. existían en el 

país. creando a veces criterios dispares en cuanto a 

las mis1TI.as cuestiones laborales ... SO 

50 BORRELL NAVARRO.Miguel. ob.cit.,pl l 
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Es irnportante hacer 111ensión de lo 

apunta.do por Mario De la Cueva: º La ley de 1931 

fue el resultado de un intenso proceso de elaboración 

y estuvo 11recedicla de algunos proyectos~ 

El 6 de septiembre de 1929 se publicó 

la reforrna con.stitucian.al. Inntedia.tanten.te después. el 

presiden.te Portes Gil envió al poder Legislativo un 

proyecto de Código federal de traba.Jo. elaborado por 

los juristas Enrique Dellt.umea.u. Praxedis Balboa y 

Alfredo Iñarritu. pero encontro u.na fuerte oposición. 

en las cántaras y en el ntovirniento obrero. por que 

establecía el principio de la sindicación única. ya en 

el m.unlclplo si se trataba. de sindicatos gremiales. ya 

en la empresa para los de este segundo tipo. y por 

que consignó la tésis del arbitra.Je obligatorio de las 

huelgas. al c1ue disfrazó con el título de ctrbitraJe 

sen-ti-obligcitorlo. l.lantado asf J'orque. si bien la Junta 

debla arbitrar el conflicto. podían los trabajadores 

negarse a aceptar el laudo. de conformidad con la 

fracción )-(X/ de la Declaración de derechos sociales. 

Dos a1ios después. la Secretaria. de 

Industria, Con1ercio y Trabajo. redactó un nuevo 

proyecto. en el que tuvo intervención principal el Lic. 

Eduardo Suárez. y al que ya no se dio el non1bre de 

códígo. sino 

ministros y 

de Ley. Fue discutido 

remitido al Congreso de 

en ConseJo de 

la Union. donde 
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fue a1npllan1ente debatido: y previo a un núrnero 

iml'orta.nte de 111odificaciones. fue aprol:Jado y 

promulgado el 18 de agosto de 1931." 51 

La 1-"-I trabqjo. es el punto de varttdapara el desen1JOl11fnaiento de 
los prlnc(pfos de Ju.ticfa .aclal. que brotan del artfculo :l. 23 
con.stftuc«onar. 

3. 9. Ley Federal del Traba.Jo de 1970 

El prltnero de ntayo de 1970 entró en 

vigor la Ley federal del lrabqjo, que incluye nuevas 

prestaciones para los trahaJadores. Desde luego. esta 

ley esta leJos de ser perfecta* pero representa un 

instrun1ento que tiende a lograr una mayor 

distrilJución de la riqueza. Por lo tanto lo <¡lle mucl1os 

empresarios no entienden. es que si la riqueza. no se 

distribuye. no existirán mercados ni dernanda y por 

lo tanto ta1npoco e111presas lu.cratiuas. 

La ley de J 970 tiene los mismos pro· 

51 DE LA CUEVA.Mario. ob.cit. pp.53,54 
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pósitos que su antecesora de 19131, regular las 

relaciones patronales 

a este ultimo un 

y de 

trato 

los trabciJadores. 

Justo. en cuanto 

dando le 

a su 

colaboración en el engranaJe clel aparato productivo 

nacional. Por lo tanto l1ace1nos rnen.sión que este 

importante docun1ento se divide en dieciséis titulas 

que a su vez se sub-dividen en capitulas. que en su 

totalidad dan 890 artículos. En la actualida con la 

reforma procesal llegan a 1O1 o. 

Nos parece importante incluir de lo que 

se trata cada capitulo vara darle un sentido 

comparativo: En el titulo pri1nero trata los principios 

generales; en el segundo relaciones industria.les de 

traba.Jo; tercero condiciones de traba.Jo; en el cuarto 

derechos y obligaciones de los tra.baJadores y 

patrones: el quinto trabajo de Las mujeres y de los 

menores: el sexto trabajos especiales: el septlmo 

relaciones colectivas de lrabaJo: el oclauo huelgas: el 

noueno riesgos de traba.Jo: el decinto prescripción: el 

once autoridades del traba.Jo y seruicios sociales: en 

el doce trata sobre 

de conciliación y 

el personal Jurídico de 

arbitraJe: el trece 

las Juntas 

sobre las 

representantes de los trabaJadores y de los patrones: 

el catorce derecho procesal del trabajo: en el quince~ 

procedirnientos de eJecución; y por (Lltitno 

dieciséis sobre responsabilidades y sanciones. 

en el 
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Al respecto el maestro Borrell nos dice: 

afio 19 70. primero de mayo. en que entra. en vigor 

vigente y ya no tan nueva Ley Federal del 

Traba.Jo. que abrogó la de 193 .1. El r11ovi1niento obrero 

organizado pugna desde hace tiempo por una nueva 

Ley Federal del Tral..>aJo. por considerar la actual 

absoleta y estitnar que las concliciones de tra.bqjo 

conseguidas a través de La contratación colectiva. 

han sobrepasado en mucho las disposiciones de esa 

ley ... 52 

Para terminar este capitulo. irlclul111os 

lo diclto por José Dél.va.los respecto a la. reforma 

procesal de 1980: Por iniciativa del EJecutiuo 

Federal presentada el 18 de dicientbre de 1979, la 

ley Federal del Tral.>aJo tuvo importantes reformas en 

los títulos catorce. quince y dieciséis: También se 

llicieron rnodificacioncs al procedimiento de huelga y 

se adicionó el artículo 47 con dos párrafos finales. 

Las reforntas fueron publicadas en el 

Diario Oficial el 4 de enero de I 980. Entraron en 

vigor el lo. de mayo del rnismo ar'i.o. Desde entonces. 

52 BORRELL NAVARRO.Miguel. ob.cit. p. l J 
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social de 

Como comentario poden1os decir. que 

aunque tengamos una 

refarnt.ada. 

patrón. En 

trabajador, 

que 

la 

regula 

realidad 

in.el uso en lo 

Ley 

las 

se 

federal del trabajo 

relaciones trabajador 

sigue explotan.do 

relativo al salario. 

al 

hay 

centros de traba.Ja que ni el sala.ria míninl.o perciben 

los trabajadores. ya que se dan componendas entre 

lideres sindicales y patrones. 

53 DAVALOS, José. ob.cít. p.74 
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.. Los Ideales populares n1as caros de los pueblos. siempre eslaran 
vinculados con Ja cJase laborante. para que sean verdaderan1enle 
rcvoluclonartos y dlgnlflcadores". 

c:AP•TU•.o •v 

ftEPEftC:US•ON DE LOS PA.CI'«JS 
•;c:«JN«JIH•c:us F..N El.. SAI.AIHO IH•Nuao 

4. 1. La Contraposición de los Pactos 

Económicos con el articulo 123 

Constitucional. 

En este capitulo vamos hablar de la 

forma en que aparecen los pactos econóntícos en 

nuestro sistema de gobierno. contraviniendo los 

postulados constitucionales plasmados en su 

articulo 123. y en consecu.encia en St< Ley 

reglamentaria. Por lo tanto estaríantos viendo su 

lncons t ituciona lid ad. 

Los pactos económicos nacen. en 

México. a finales de 1987. dentro del gobierno de 

Miguel De la Madrid, deno111inados Pactos de 

solidaridad econónt.ica. como estrategia para frenar 

el alto indice inflacionario. a través de una 

concertación social. 
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Al iniciar su manda lo co 111 o 

presidente. Carlos Salinas de Gortarf. se dló a 

conocer la estrategia general 

malcrJa de políllca económica (de 

corto plazo) y se manifestó el 

de gobierno 

desarrollo y 

compron11so 

en 

de 

de 

establecer Inmediatamente un nuevo pacto social 

conccrt.ado .. El nuevo Pacto para la estabJJtdad y el 

crcc11ntento económico. 

Ahora bien. si hablamos de la 

tnconslflucionalfdad o conlrapostcfón de los pactos 

económicos. nos referimos a que dfcl1os pactos no 

concuerdan con lo . emanado del artículo 123 

constJtucJonal. en su fraccJón VI la cual nos dJC'!c: 

los salarlos n1inJmos generales 

su fleten tes para sallsracer las 

de un Jefe de familia. normales 

material. social. cultural y para 

deberán ser 

necesidades 

en el orden 

proveer a la 

educaclón obligatoria ele los hijos. Co1no se ve. los 

fanl.OSOS pactos nunca han tomado encuenta lo 

p las nl ad o en e 1 1 23 cons tt tuctonaJ. so] an1en te al 

cada conccrtactón se cngalia con un Iniciar 

pcqucüo aumento al salario mínlmo y después 

viene su congcla1nicnto. El ·cual rcpcrcu te 

solan1ente en la clase trabajadora y campesJna que 

gana un salario de han1bre. 
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Parte de la culpa la tienen. las 

cúpulas ernpresariales, carnpesina.s y obreras, ya 

que en prirnera no tienen ningún conocimiento de lo 

que firman, ya que 

muy por debaJo del 

los a.urnentos sala.ria.les están 

crecimiento inflacionario; en 

perciben cientos de salarios segunda estos mismos 

rnínímos; en tercera no quieren o no se dan cu.en.ta 

que con 

trabaJador 

un 

con 

salario 

familia, 

rnínírno no 

y menos 

sobreuiue 

satlsfacer 

un 

sus 

necesidades de casa vestido y sustento como lo 

marca nuestra carla ntagna. 

Otro aspecto ql,Le prueba la 

inconstitucionalidad de los pactos econón1icos. ahora 

alianza para la recuperación económica. es que. 

quién debe fijar los salarios n1ínirnos es la con1isi6n 

nacional Jorrnada de representantes de los sectores 

productivos y por supuesto del gobierno. 

En consecuencia el deterioro del 

salario mínimo ua en aurr1ento. cada ue;,. es ntéts 

graue. ya que aparte de que cada año se les fija un 

pauperrirno aumento. se les congela. Por lo tanto ni 

los pactos. ni la con1ísíó11 nacional de salarios 

tienen un verdadero conocintiento de las 

necesidades de un tral~aJador. ni lo deteriorado de 

su salario. por su esca.so poder adc¡uisitiuo. 
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Entortces. canto se deterntinct el salario 1ninin10. lo 

determinan con el ánimo de dañar la economía de la. 

clase LrabaJadora en bien de los en1presarios. 

políticos y funcionarios. 

Lo en1anado en las alianzas y pactos 

económicos. en lo referente a salarlos mínimos. es 

prueba palpable de su in.constitucionalidad. ya que 

sus políticas económicas solo vienen a agrauar la 

situación de la clase n1ás desprotegida que sola1nente 

tiene un salario con10 1~atrimonio. convirtiendo su 

vida en miserable. 

En un articulo de la revista Epoca nos 

dice: "Entre los sectores de la producción. el rnayor 

beneficiado con la A lían.za para la Recuperación 

Económica fué el sector privado. pues igual c¡ue en 

las dos administraciones pasadas. en este acuerdo 

se promueve a la inversión privada canto ntolor del 

crecimiento. en tanto que los obreros tendrán que 

conforrnarse con conservar sus ernpleos. esperar que 

se generen más y los aumentos por dentás moderados 

en los salarlos minimos.·· 54 

54 EPOCA DE MEXICO,S.A. DE C. V. Revista 
semanal, No. 231, México 1 995. p. 16 
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El niaestro Nestor de Buen nos da un 

punto de vista respecto a. los pactos. en un articulo 

del periodico Excelsior: ·• El combate a la inflación 

sólo lo entienden los econotnistas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y sus sítbditos. 

rebajando los salarios de ntanera que su crecinl.iento 

sea inferior a la 

de 

inflación prevista. 

Nuestros fan1osos pactos concertación. que 

-paradóJicantente- no son pactos ni n1uclto menos 

concertación. sino vertical is i111os ordenantientos 

desde arriba del Estado. han ntantenido esa polit·ica 

y provocado la vigencia de los topes salariales. o 

dicho tal vez con más salero a1:.1nque con espíritu 

negro. a la esparlola. la ulgencia de los salarios con 

piso y techo. El resultado el en1pobrccint íento 

masivo de nuestros pueblos. que no salen de uuct 

crisis. sino para meterse en otra peor." 55 

Por su parte Juan José HinoJosa en 

su articulo El cltLb de los pactistas. de la ret1ista 

Proceso nos dice: El donti11go 29 de octul;,re se 

firmó un nuevo pacto. ya lo bautizaron y le dieron 

por nombre Alianza para la Recuperación Económica 

y el Ernpleo. Es el oclauo en una sucesión no -

55 DE BUEN LOZANO.Néstor. El salario un 
campo de batalla. Diario Excelsior. l'rféxico 1995 



102 

interrumpida a partir del primero que se firmó en el 

sexenio de Miguel de la Madrid ... 

En el contenido. los n1isn1os obJetivos. 

iguales hoy que l1ace siete pactos. 

En un extrenio. el gobierno que se 

sirve con cuchara grande. incrementos 

espectaculares a las tarifas de l.>ienes y servicios que 

contrastan con m.igaJas fiscales. aspirinas para 

aliviar los dolores del salario mínimo siempre inJusto. 

rnagro. insuficiente. monstruosamente rezagado ante 

los avances demoledores de la inflación desbordada. 

Es evidente que los incrernentos 

escalonados. diciembre-abril. al salario nlinirno. que 

sumados llegan a. 21%. distan rnucho de una. 

reabilitación real. Se mantiene intacto el rezago entre 

incren1entos 1nodestos frente a una inflaciórt c1ue este 

a.11-0 se reconoce ya será de 50% y queda pura la 

reflexión. para el remordimiento. las certidumbres de 

UTl ingreso que no alcanza para satisfacer 

necesidades elementales de una faniilia nor1nal. •• 

las 

56 

pactistas. 
1995.p.46 

56 HINOJOSA.Juan Jase. 
Revista semanal Proceso. 

El club 
No.992. 

de los 
México 
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Importante vara este trabaJo es 

considerar lo dicho por José Angel Conchelo en. la 

revista. siempre. sobre el APRE. en el cual dice: 

..• ··ios dos poderosos: el gobierno y los e1n.presarios. 

reciben estirnulos y ayudas adicionales. que son la 

parte del león. DeJan a los desprotegidos: obreros y 

campesinos una pa.rtecita para sobrevivir. la parte 

del ratón. 

Sean Justas o inJustas Las medidas. 

esto representa la 

recursos econó1nicos 

111á.s 

de 

grande 

parte de 

transferencia 

los obreros 

de 

y 

campesinos. por vía de impuestos. hacia el sector 

más pudiente de la. economía desde que la Revolución 

se hizo gobierno. Es la 111.ás grande medida en el 

proceso regresivo de concentración -o reconcentración-

de recursos hacia la clase em1~resarial (banca. 

industria. comercio y servicios} <¡u.e se hciya dado en 

este siglo. repito. desde que la Revolución se hizo 

gobierno. 

El Estado nacional. una de cuyas 

funciones es promover una 

riqueza. después de dos 

ante la vida económica.. 

meJor distribución de la 

sexenios de indiferencia 

parece que comienza. 

intervenir 

Guillernto 

con medida c¡ue. según confesión 

a 

de 

Ortíz. implica una transferencia. una 

concentración. una entrega de n1uchos ntillones de 
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millones de manos de Los que no tienen. a manos de 

los que tienen todo. 

Según. el APRE. la. Jus licia en la 

distril:Jución es necesaria para que los ernpresarios 

in.viertan y de lo que ellos acuntulen. algo chorreará 

a la. 1nesa de los pol.>res. ¿Es esto un "reClganisnto" 

tardío ¿Es un capitallsrno salvaJe? ¿Es una 

contrarrevolución? ¿Es esto el nuevo México del siglo 

veintiuno?.•• 57 

Con estas citas reforza111os nuestra 

teoría. respecto a la incons t itucionalidad de los 

pactos económicos. los cuales están nl.áS a favor de 

las clases pudientes que de los que aportan su 

fuerza. de traba.Jo por un salario rninimo, que un día 

tiene que ser más que suficiente. 

57 CONCHELO.José Angel. El APRE. 
Revista sernanal Siernpre. No.2212. México 1995 p.29 
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11Si l.U1a socieclad libre no puede ayudar a los 1T1UChos que son pobres. no 
podrá. salvar a. los pocos que son ricos". 

4.2. La insuficiencia de los 

Salarios Mini111os 

Es de comentarse en estos dias que el 

salario mínimo ha sufrido graves alá.ques. es obuio 

que no es lo bastante suficiente para satisfacer las 

necesidades norntales de un Jefe de fa111ilia en el 

orden ma.tcrla.l. 

educación de los 

constitucionales. 

social y 

lt iJos. 

cultural ni proveer la 

si hablantos en térntinos 

Es por esta razón que el trabajador se 

ve obligado a buscar otra fuente de ingresos. fuera 

de su relación lal..1oral subordinad a. valiéndose 

mu.chas veces del arnbulantaje. 

Por lo tanto se define el salario minitTLo 

general como. la cantidad rnínitna c¡ue del>e pagarse a 

un trabajador por su tral~aJo. la cual rige en una 

deterntinada. zona económicc~. 

Por 

profesional. es 

su 

la 

parle. 

cantidad 

el salario niinirno 

1ninima que puede 

pagarse por un trabajo que requiere capacitación y 

destreza en una determinada ranta de la industria. 
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Las definiciones anteriores. son con la 

finalidad de tener una. idea. rrtas exacta. de los dos 

tipos de salarios mínimos. el general y el 

profesional. 

En la. actualidad ningún trabaJador 

siente que sus dirigentes hayan luchado para evitar 

los raquíticos aumentos al salario mínin10 durante los 

pactos econórn.icos. Como eJemplo tenemos el au1nento 

del 2096 al inicio del ú.ltilno pacto. en donde los 

trabajadores de entrada van a perder el 3096. con la 

inflación de ca.si el 50%. El aurrtento de 10% para 

este año de 1996 no significará nada. por que se 

compensará con la inflación de los últimos meses del 

a.110. Los representantes de los traba,jadores 

aceptaron de antentano. por enésirna vez. una 

dlsniinución del salario que se encuentra en un límite 

insostenible. 

Entre las rrtetas del nuevo pacto (APRE) 

está. la creación de entpleos. recuperación gradunl de 

salarias y de la reactivación de la planta. praductiua. 

Tan11Jién se 

incrementos 

servicios que 

contpromete itnicamente a realizar 

graduales a precios 

ofrece el sector público. 

y ta.rifas 

Esto últirno 

en 

se 

esta cumpliento. pero la recuperación grctcluctl de los 

salarios. es dificil que se de. 
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y sobre 

todo del salario ntínirn.o. dificiltnente se puede dar. 

devido a las políticas económicas de nuestro 

gobierno. que 

lodo. que por 

carrera entre 

se preocupan rn.ás por los que tienen 

los que no tienen nada. También la 

precios y salarios cada vez es mas 

desigual. 

sea. los 

poniendo por eJemplo: la canasta básica. o 

articulas que se consideran de printera 

necesidad. que son los que en la realidad deben 

tener un.a estabilidad en sus precios. y son los que 

tienen una constante variación. y má.s aun con La 

liberación de precios. De esta rnanera La Secretaría 

de Coniercio solo sirve para cobrar sueldos. 

Otra afectación a el salario mínlTno. 

son las constantes alzas qu.e tienen. Los servicios que 

ofrece el Estado. sobre todo en Los precios de las 

gasolinas. 

disparen 

J3roductos. 

lo cual sirve 

los precios de 

Todo esto 

de detonante 

servicios y de 

repercutiendo 

1~ara que se 

infinidad de 

en el poder 

adquisitivo del salario. mermando en consecuencia la 

econontia farniliar de los trabajadores. 

Ser/itn los analistas. el deterioro 

pron1edio del salario en 1995 J"ué de un 35%. y en 

este ario de 1996 será de un SO 96. 

Podemos considerar que el salario 

mínimo en México es inJusto. indignante y ltuntillante. 
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no solo por que se aparta del contenido social del 

articulo 123 constitucional. sino que. devido a su 

poco alcance económico. el trabaJador después de su 

Jornada Laboral. tiempo que debería dedicar 

descansar y convivir con su farnilia. lo dedica a 

otras actividades. que de una u otra ntanera slrue 

para fortalecer su economía. En unos casos rea.liza 

traba.Jos como el arribulanlaJe. que en la aclualiclad 

es un problerna de las grandes ciudades: ta1nbié11 

rnu.chos de estos trabaJadores se uen presionados a 

cometer ilicit·os corno el roba. la estafcl etc. 

Reflrlendose a lo ya tratado. 

Magdalena Galindo nos dice: " Una via adicional para 

no incurrir en déficit fiscal consiste en au1nentar los 

precios de las gasolinas y el diesel. así corno las 

tarifas de electricidad, de Cam.inos y Puentes 

Federales, de aeropuertos de ASA y de Ferrocarriles. 

El problema es que se trata de aumentos que inciden 

fuertemente en el niuel de precios de la econoniía. 

porque. corno se ve. se incluyen todos los transportes 

y la electricidad. y por lo tanto. como son insumos 

de u.so generalizado. se afecta a todas las 

n1ercancias. Y aquí hay que se1-1alar que como se fija. 

ade111ás del mensual de 1.2 por ciento. aumento 

fuerte al inicio del año (7 por ciento) y otro 

serneJante (6 por ciento) a partir del prirnero de abril. 

en gasolinas. diesel y electricidad. tendremos que 
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remontar no sólo la tradicional cuesta de enero de la 

inflación. sino una nueva cuesta en abril. 

Los salarios siguen castigados. porque. 

aunque ta.nibién se fijan dos aumentos. cada uno de 

i O por ciento. ert enero y en abril. ta.les incrernentos 

salariales no consiguen ni siquiera resarcir a los 

traba..Jadores por lo perdido en 1995. cuando la 

inflación se moverá. por encima del 40 por ciento, 

mucho ntenos afrontar los nuevos saltos de los 

precios c1u.e se registrarán en 1996. 

En general. puede afirrnarse que la 

nueva alianza intenta. muy timidamente, detener la 

calda. de la eco no ntla. pero s irt abandonar la 

austeridad y el repliegue del Estado, propios del 

nionetarisrno. Mantiene. igualrnente. el sentido 

neoliberal. con la orientación de la econontía hacia el 

exterior. Y deJar caer. como hasta ahora. los costos 

de la crisis sobre la clase trabaJadora. •• 58 

Reforzando lo antes dicho. Juan Danell 

Sá.nche.z. publicó en la revista Epoca lo siguiente: 

En las estadísticas del INEGI destaca que el poder 

de compra ele los salarios ntínirnos acumula.ron un -

58 GALINDO.Magdalena. APRE 
Sometimiento cz E.U. y a Empresarios. Reuista mensual 
Siempre. No.2212. México 1995. p.42 
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-según la 

lo cual 

agudizó con la actual situación económica del país. 

Es reconocido en las dependencias gubernamentales 

que el salario 1nlni1no se reduJo a un simple 

indicador maten1át·ico. por lo cual resulta absurdo su 

existencia. pu.es no representa las 

de los trabaJadores en cuanto 

necesidades 

a ingreso. 

reales 

y ello 

influye negativamente en la .fiJación del 

comportantiento de los niveles de uida de ese sector 

social. 

Otro factor que reduce la participación 

del ingreso fan1ilia.r en el n1ejorarniento del nivel de 

vida. es el destino del gasto. Mientras en la década 

de los arios 70. la alintentación significaba 45.4 por 

ciento del gasto fan1iliar: el transporte. 11. 7 por 

ciento. 

de la 

vestido y calzado 10.5 por ciento: hasta antes 

devaluación de diciembre de 1994, la 

alimentación ocupaba 45. 7 por ciento. el transporte 

9.6 por ciento; y vestido y calzado B.B por ciento. 

Es decir. en ambos casos ntás de 75 

por ciento del ingreso familiar se destina a La 

alilnentación. vestido y transporte: el 25 por ciento 

restante es para educación. salud. 

rnantenintiento y recreación. ... 

vivienda y su 



.1.JI 

Pero si el caso de la ciudades es 

dra111ático. por la existencia de los cinturones de 

miseria. donde lia.bita.n personas cuyos ingresos son 

menores aun salario minitno y conforn-ia.n parte del 

5.3 por ciento de la población econóntlcarnente 

actiua(PEAJ 

el campo la 

que no recibe salario 
59 

situación es peor." 

por su trabajo: en 

A pesar de que el discurso oficial 

n1enciona entre sus principales obJetivos el 

crecintiento econ.órnico con Justicia social. la práctica 

constante. cuando menos de los dos últimos sexenios 

y lo que ha transcurrido del actual. es total111ente 

contradictoria con lo declarado. y el principal 

problema de la economía niexicana sigue siendo la 

inJusta destribución del ingreso. 

Al margen de las opiniones 

posmodernistas. con respecto a que el salario 

representa cada vez menor parte del producto total y 

respecto del costo de manufactura. podenzos afirn1a1· 

que rnás que 1nuestra de la ntodernida.d. ésta es otra 

prueba de capitalismo retrógrada. pues en lugar de 

incretnentar el excedente de operación o las ganan-

59 DANELL S/\NCHEZ,Juan. Los Salarlos 
con un rezago de 20 años. Revista semanal Epoca.No.203 
México 1995 pp.2:1.22 
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etas con base en la productividad. lo ha.ce J>Or ntedío 

de disminución violenta de los salarios reales. esto. 

claro está. con la anuencia del aparato Jurídico 

institucional del gobierno mexicano. Ante el TLC. esta 

es nuestra ventaJa comparativa. sin embargo. se ha 

visto que el valor de la rnano de obra representa en 

la actualidad menos de 1596 del costo de 

manufactura y que este porcentaJe tiende a reducir 

aún más. 

BaJos salarios incrementan la deuda 

social. BaJo este titulo escribí.o su articulo Arturo 

Alcalde en el diario Excelslor en el cual nos dice: 

Las necesidades sociales de empleo y salario se han. 

postergado desde hace 14 alias. A pesar de las 

promesas de bienestar para la familia planteadas por 

el Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León. durante 

su. carnpar-ta. parece que los problemas se agudizan 

más que resolverse. 

Lo laboral. subordinado a lo econórnico. 

La JJolítica laboral y de salarlos Ita 

estado subordinada en los ultlnto.s 14 arios a los 

requerimientos del modelo económico neolibera.l. Las 

dernandas sociales se han soslayado. acumtLlado una 

inmensa deuda social que en el actual sexenio, todo 

parece indicarlo. se incrententará. La crisis financiera 
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de dicie111bre de 1994 y las políticas drásticas de 

aJuste estructural que se han intpuesto a la 

población en los cuatro meses de 1995. no deJan a 

lugar a dudas: seguirá. el sacrificio de los atl.n. 

trabajadores y de los que menos tienen. quienes 

son los que resienten Tnás los efectos de la crisis 

por la carestía de la vida. la calda salarial y la 

falta de empleo. 

Durante el gobierno salinista. se 

Justificó el en1pobrecirnie11to de la población y la 

caída salarial canto un costo que debía pagarse 

temporaln1.ente para contener la inflación y evitar 

males ntayores y ntás prof1.tndos. Sin entbargo. los 

diuersos pactos lograron que los salarios tanto 

mínintos como contractuales se mantuvieran a la 

ba.Ja y perdieran su poder de compra. El gobierno 

que terminarían los topes sala ria les prometió 

cuando se dieran tres condiciones eco11ó1nicas: 

Control de la inflación. Aumento de la productividad 

y Creci1nie11to econ61nico.•• 60 

incrementan 
1995 

60 ALCALDE.Arturo. 
la deuda social. Diario 

BaJos salarlos 
Excelsior. México 
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La Justa retribución es el pago que se hace a todo trabqjador por el 
desernpei'lo de lUla labor encomendada., a efecto de que pueda solven.tcu
sus necesidades mÚtúnas y llevar LUta vida decorosa. 

nl.ínimo. que 

4.3. Deterrnlnación de un Salario 

r.-tín.lrno con suficiente poder 

adquisitivo. en base al 123 

Constitucional. 

Para la deter1ninación de un salario 

sea congruente con la realidad 

socioecon6rnica del n1on1ento y que tenga un real 

poder adquisitivo. deuemos apegarnos a lo descrito 

en el articulo 123 constitucional fracción VI. y en 

consecuencia. el segundo parra.fo del artículo 90 de 

la ley federal del trabaJo. 

Refiriendonos a la fracción VI del 

articulo 123 constitucional. nos dice: 

J.- Los salarios 111inin1os generales 

reyirán en a.reas geográficas deterntinadas. 

Por lo cual es tan determinadas tres 

a reas geográ.ficas. en las cuales es tan rigiendo 

diferentes salarios ntínirnos. Estos deven asegurar a 

los traba.Jadores un nivel económico decoroso para el 
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y su fa111lli.a.. depende 

que le per111lta u.na 

humana. 

de que éste obtenga u.11. ingreso 

vida digna. auto111aticc1111c11te 

El salario debe pues. sa.t·isfa.cer con 

amplitud generosa las necesidades de toda índole del 

trabajador u SIL fa111ilia. 

En la realidad el salario mfnimo. no 

tiene estos a.tributos en ninguna de las distintas 

areas geográficas. incluso nos atrevernos a decir. que 

hay muchos traba.Ja.dores tanto domésticos. corno en 

los co111ercios y en el ca111po que no ganan. ni un 

salario mlnimo. 

2.- Los salarios niínintos generales 

deberán ser su,_fucientes 

neces ida.des norrnales de un 

para satisfacer las 

Jefe de familia. en el 

orden material. social y cultura.e y para proveer a la 

educación ol.Jligatoria de los ltiJos. 

Hasta el rnornento la deler1ninaci6n ele 

los salarios 111ínirnos le corresponde a la Co1nisió11 

Nacional. de salarios n1i11ilnos la cual debe estar 

de los tra.baJadores. integrada por 

patrones y el 

representantes 

gobierno. Los cuales detern1inan los 

salarios ntíninl.os. no en base a las necesidades 

mínimas de los trabaJadores y que puedan llevar una 

vida decorosa. sino en base a los intereses del 
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gobierno y los empresarios. los cuales en conjunto 

detentan el poder político y económico del pais. o 

sea. prlrn.ero protegen que no sean mermadas sus 

arcas. !J después se determinan los minísala.rios. 

Todos los días. hombres y muJeres 

que viven de su trabajo sufren reducciones en sus 

remuneraciones por la mod ificac ió n de normas 

contractuales. an1plia.ción de tie1npo de traba.Jo !J La 

via directa. de la reducción salarial. Es obuio que 

cualquier intento serio de combate a la pobreza.. 

hoy debe darse en condiciones de lncreniento real 

de los salarios y un.a política de distribución del 

ingreso que reparta los beneficios del creci1niento 

entre las distintas capas de la población.. 

Para que se deterntlne 

mfnimo Justo, de acuerdo a. los 

constitucionales 

siguiente: 

(art. 123) se debe 

un salario 

principios 

dar los 

a). Que se fiJe un salario rn.inirn.o 

remunerador. para que pueda obtener el trabaJador 

una retribución por su traba.Jo que le permita vivir 

una. existencia digna. y actualtnente con la. 

liberación de precios, ta1nbién debería de haber 

liberación de salarios n1inimos. 

b). En la fijación de los salarios 

mínimos. los representantes de las centrales 
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obreras y de los campesinos, debe ser gente que se 

identifique y tenga arraigo entre sus agremiados: 

que tengan conciencia y un verdadero conocimiento 

de las necesidades de sus representados; que sean 

las bases las que designen quién o quienes los 

representarán. con la idea de que propongan y no 

que les lntponga.n.. y que no sean con-iparsas en las 

designaciones gobiernistas. 

e}. Qué las decisiones en la 

deterntin.acíón de los salarlos rninl111os no se tonten 

solamente a. nivel cúpulas. sino que se tornen en 

cuenta. el 

verdaderos 

que los 

voto directo 

representantes 

prírneros 

(referendu.111) de los 

de los trabajadores. Ya 

tienen U.ll co111pleto 

desconocín1ie11to de la precaria situación econ6111ica 

en que viven millones de trabajadores. 

d). Qué el gobierno realice a. través 

de la Cornísíón Nacional de salarios minirnos. 

verdaderos estudios socioecon6micos de las faniilias 

de los traba.Ja.dores. 

centrales obreras. 

partisipa.ndo en fornl.a directa 

sindicatos independientes y 

diversas agrupaciones campesinas. y así elaborar 

u.na propuesta digna de acuerdo a uerda.des 

reales. 

e}. El ga/Jinete económico en función. 

debe examinar a. conciencia. y a fondo. de manera 
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mas integrada las demandas salariales. control de 

precios !I adecuaciones fiscales. para lograr una 

plena recuperación. 

Al respecto el Dr. Borrell considera. 

que: .. En la. f{Jación del salario mínimo general. que 

es la. que corresponde a los trabaJos más sencillos y 

rudimentarios. se a.tiende sólo a las áreas 

geográficas 

factores 

donde habrá 

econórnícos. 

de aplicarse y a los 

sociales. materiales 

industriales .. y conterciales irn.peran.tes en los n-t.isrnos. 

y en la f·ijaci6n del salarlo mínimo profesional se 

a.tiende a los cita.dos factores 

actividad laboral a desarrollar 

y, 

y 

a.demás a 

el grado 

la 

de 

preparación. y destreza que exija su realización. 

Nosotros consideramos que debían 

adicionarse a la ley otras medidas de defensa y 

beneficio al salario del trabajador, como la de 

establecer el salario ••re1nunerador" en uez del salario 

••r11inin1.o .. y que fuera en. efecto ren1unera.dor; excentar 

del pago del impuesto sobre productos del trabajo a 

todo trabajador cuyo salario no sobrepase el lmJ>Orte 

de los salarios ren1uneradores: y establecer en forrnn. 

obligatoria y pertnanente un premio consistente en el 

pafio del irnporte de n1edío salario rentunerador a Los 

trabajadores que acrediten aden1ós de su eficiencia 

en el trabajo. no tener falta alguna de asistencia nl 
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de puntualidad en el mes calendario anterior.•• 61 

Lo económico desplaza a lo soctal. la protección a la empresa -
hnpone-relape,.....nadel trabq/ador 

4. 4. En la concertación de los Pactos 

Econóntícos se debe hacer valer 

los Derechos Constitucionales 

del TrabaJador. 

Como ya se tiene conocimiento. en la 

redacción de cada un.o de los diferentes pactos 

econ61nicos, a partir del pri111ero, en el (ilti1no a.110 de 

gobierno de Miguel de la Madrid, y en est·e últin10 

llamado Alianza perra la recuperación económica. es 

el gobierno el que dicta las reglas en la formación 

de los pactos, sin lon-iar en cuenta a los denl.as 

sectores, por lo tanto sin hacer un verdadero 

análisis de la situación.. 

61 BORRELL NAVARRO.Miguel. ob.cit. p.97 
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En el ultírno pacto (APRE). la 

redacción final del docuntento se dió a conocer 

horas antes del dla en que se firrn.6 0 por parte de 

los representantes del sector obrero (29 de octubre 

de 1995). El representante de Los obreros mostró 

que no conocía los por1nenores 

ya habla firntado. Es más ni 

adheridos 

del documento que 

el 

a 

máximo dirigente 

la C.T. M., Fidel de los traba.Jadores 

Velázquez. todavía un día después de aprobada. la 

Alianza.. no se había enterado de su contenido. 

Una vez ntás nos poden1os dar cuenta 

la im1,ortancia que el gobierno le presta a este tipo 

de pactos ó alianzas. y en igual rn.a.nera. a. las 

representaciones de los diferentes sectores 

productivos. para c¡u.e participen en su elaboración 

y pueda haber una verdadera concertación. 

Lo relacionado con los derechos de 

los trabajadores. en forrna específica su. salario. 

los pactos o alianzas se deben apegar a los 

principios sociales del artícttlo 123 constitucional. 

fracción VL Los aumentos salariales a los mínimos 

deben darse por encima del incren1ento inflacionario 

sin empobrecer más a los asalaria.dos. y cumplir 

con los lineamientos constitucionales y no cCLer en 

La inconstitucionalidad de los pactos. 
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También debemos hacer hicapié. que 

en nuestra Constltución encontramos 

VI, en su tercer parrafo. que es 

en la fracción 

la Contísión 

Nacional de salarios rnin.itnos. La cual está 

integrada por representantes de los traba.Ja.dores. 

patrones y del gobierno. la que determinará. los 

salarlos rninimos. Por lo tanto los pactos o alianzas 

incurren de nueva cuenta en su 

incons titucionalidad. 

La parte relacionada a los aunt.entos 

de los salarlos mínimos. de los pactos econ6n1icos o 

alianzas deberán ser sometidos a. la consideración 

de la clase traba.Ja.dora. ya sean organizaciones 

obreras. campesinas. o que 

independientes. de tal ntanera 

beneficiados en forma efectiva los 

devengan un salario mínimo. 

sean sindicatos 

que se vean 

trabaJadores que 

Por lo tanto se debe realizar un 

referendúm (voto directo de los trabaJadores) que 

abarque las distintas Entidades del pals. Junto con 

sus Municipios. para que sean J>recisamente las 

bases las que determinen un salario de acuerdo a 

la verdadera 

postulados del 

suficiente para 

situación econónl.ica. acordes a los 

123 constitucional, o sea. que sea 

que un padre de familia pueda 
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brindarle a sus hijos una vida nor1na.l. cubriendo 

sus principales necesidades. 

Deben modificarse algun.as J_,osturas 

del síndicalisnto. 

regulados por el 

escudo protector 

trabajadores. 

que han sido auspicia.dos y 

Esta.do. que sea nuevamente un 

y fuente de bienestar para los 

su real papel 

que deje de 

Qué el Congreso del Trabajo a.suma 

para el que fué creado en 1966. y 

ser un. aliada del gobierno. y asi 

consolidar demandas obreras .. 

El rn.ovlmienio obrero debe intentar 

ser nueva.rnen.te un interlocutor real en las 

principales de111andas sala.ria.les y ele e1nplea. No 

deJar que los sctlarios esten atados o supeditados a 

negociaciones por nl.edio de pactos o alianzas. que 

son los vrirneros en romper los acuerdos. 

Es irnportante para nosotros 

transcribir lo referente a concertación social. del 

salaria. del cual nos dlce el ntaestro Baltazar 

Cauazos: ... la concertación social lrnp l lca un 

acuerdo macrosocioeconómicojurldico. suscrito por el 

Estado. patrones y trabajadores. colocados todos 

en un plan de relativa igualdad y c¡ue por no 

poderse ''eJecutar obliga to ría mente". se hacía 
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indispensable el ••ánimo de cumplirlo a corno diera 

lugar". 

Por lo demás. para que la 

Concertación social pu.eda realizarse se necesita 

que sea .. libremente aceptada" por las partes que la 

acuerdan. las cuales tienen que llenar los 

prerrequisitos siguientes: 

1.- Por parte del gobierno. resulta 

in1perativo que se trate de un Estado dernocréftico, 

el cual "verdadera.mente" trate de solucionar sus 

propios problemas sociales. 

En un estado totalitario. bien sea de 

izquierda o de derecha, la concertación social 

resulta.ria in1vosible por obuias razones. 

2.- Desde el punto de vista de la 

representación obrera. ésta tiene que ser fuerte y 

''representativa··. es decir. debe gozar de 

credibilidad y debe tener ascendencia definitiva 

sobre sus agremiados. 

3.-

ser .. cúpula'•. es 

a las industrias 

país. 

La representación 

decir. la máxirna y 

y empresas más 

patronal debe 

debe aglutinar 

intportan tes del 



Para poder 

práctica. consideramos 

Concertación Social deben 

decir. se deben referir a 

llevar la teoría. Cl 

que los ensayos 

de ser parcelarios. 

ternas concretos y 
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la 

de 

es 

no 

generales que difícilmente podrían realizarse. 

También deben tener un plazo 

determinado de vigencia.. 

De esta suerte. se podria pensar en. u.n 

pacto o Concertación Social Salarial." 62 

Está exposición en teo1·ía 

consideramos que tiene todos los ingredientes para 

que se pueda solucionar lo relativo al salario 

ntinitno. Nos pregunta111os. en nuestro país podría 

funcionar. o ntas bien. deJaría..n que funcionara una 

concertación social del salario. aunque tocara los 

intereses de gobierno. lideres políticos y 

empresarios. 

62 CAVAZOS FLORES.Baltazar. po.cit. 

pp.74,75 
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PRIMERA: 
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pactos económicos. 
para que dP la 

recuperacl6n econ6n1ica del país. y para crear un arnbiente de 

estabilidad en los mercados financieros y as( frenar el alto 
indice de inflación. 

SEGUNDA: 

Con la irnplantación de dichas concertaciones. 
lesionan los intereses de la clase tral.:1q.Ja.dora. Ya <Jtte las 

políticas salariales conte111plan tncren1entos ra.qutticos a 

principios de cada año. con u.na congelación de salarios en el 

resto del ario. 

TERCERA: 

La existencia de los pactos económicos o alianzas. 

han propiciado. que sola.mt?nte se vean beneficiados la clase 
patronal !I polltica. Junto con el ntisrno gobierno, a costa del 

deterioro de la economCa de la clase trabajadora y por lógica de 

su salario. sobre todo los <1ue solo tienen un salcirio nllnirno. 

que es la rnayoría de trabqjaclores u obreros. 

CUARTA: 

Desde el nacirniento de este tiJ:JO de alianzas~ que 

no son sino verticalisinl.oS ordenarnierttos del Estado. nacen 
políticas con la intención solamente de provocar los topes 
salariales. deJando en libertad la cscalucla de precios de los 

artículos de primera necesidad. repercutiendo el poder 

adquisitivo del salario rnlnirno. t 
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QUINTA: 

Por lo tanto la lnconsti.tuclona.llda.d de los pactos 

económicos,. precisamente estriba en su contraposición a los 

principios fundamentales y socia.les. emanados del segundo y 
tercer parrafo de la fracción VI del articulo 1 23 de nuestra 
Carta Magna. Ya que en lugar de brindar protección social al 

trabajador. se la otorgan a la clase que detenta el poder 
económico. 

SEXTA: 

Considero por lo tanto, que en esté tipo ele 

concertaciones (pactos o alianzas), tendrán que ser sometidos a 

la consideración. o incluso plebiscito. de todas las 

organizaciones obreras y can1pesinas del pals e in.dependientes • 

de tal manera. que efcctiuamcnte se pueda beneficiar la clase 
traba.Ja.dora 111ás desprotegida. 

SEPTIMA: 

Por últllno. es la Comisión Nacional de Salarlos 
Mfnltnos. el órgano abocado determinar el salarlo rnCnlnto. 

previo estudio socieconórnico del rnomento y apegado al artfcu.lo 

J. 23 constitucional. fracción VI. De lo contrario se deve pedir al 
Congreso de la Unión. c1ue se modifique dicha. fracción.. 
SUJJrlmien.do el segundo parrafo. la cu.al suscribo al canto. 
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