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El acuerdo sobre alcances, ritmos y 
horizontes de la recuperación del SM según 
los nuevos parámetros de constitucionalidad 
y convencionalidad debería procesarse bajo 
formatos de diálogo social y ser asumido como 
referente para las futuras fijaciones anuales 
o según la periodicidad que se acuerde. Los 
nuevos criterios de determinación del SM 
pueden combinar referentes de suficiencia 
según la línea de bienestar (lo que supone 
vincularlos a los criterios de pobreza), 
proporcionalidad en relación a los salarios 
medios formales u otros.

Cambiar la institucionalidad de la 
determinación de los SM, a partir de la ruta 
que se acuerde en el diálogo social para la 
recuperación gradual y sostenida del SM. 

Actualmente, el órgano facultado para fijar 
el SM sigue siendo la Conasami, que funciona 
como un organismo público descentralizado 
de la STPS, integrado por un presidente, un 
Consejo de Representantes y una Dirección 
Técnica, tal cual se estableció en 1962.

Lo menos que puede decirse es que la 
Conasami no ha cumplido con las expectativas de 
protección al salario y atención a los derechos 
sociales de los trabajadores plasmados en 
el espíritu del Constituyente. Su actuación 
es clara y sostenidamente violatoria de los 
derechos sociales de los trabajadores del país. 
Y no sólo eso: el demérito del salario afecta 
negativamente a la economía en su conjunto.

Existen, al menos, dos tipos de problemas 
en esos instrumentos, si bien se manifiestan 
de modo más acusado en México:

1) El control que el Poder Ejecutivo ejerce 
sobre los mecanismos de fijación, sea de 
manera directa o indirecta (a través de la 
Conasami, en México), lo que permite un 
“uso abusivo” del SM, como lo prueban los 
vaivenes experimentados en el contexto 
de la reestructuración económica de las 
tres últimas décadas (Marinakis, 2006).

Recuperación gradual y 
sostenida de los salarios, 

partiendo del Salario 
Mínimo

Tanto por razones de mayor reactivación 
económica, como por la necesidad de 
incrementar el ingreso familiar para reducir 
la pobreza, se requiere una recuperación 
progresiva pero sostenida de los salarios, 
que incluya medidas para elevar los salarios 
mínimos al nivel previsto en la CPEUM. Se 
proponen las siguientes líneas propositivas.

Determinar los parámetros de 
constitucionalidad y convencionalidad del 
salario mínimo (SM), en sus alcances de 
suficiencia y normalidad de los satisfactores, 
y acordar los ritmos y horizontes del 
incremento del SM a través de un pacto 
político y social en el que participen las 
autoridades federales, las representaciones 
de trabajadores y empresarios, así como 
organizaciones sociales. 

En lo inmediato se ha tomado como referente 
en el incremento del SM el costo de dos 
canastas alimentarias urbanas, lo que no 
tiene aún reconocimiento legal y tampoco 
es una definición técnica asociada al ingreso 
monetario considerado en la determinación 
de las líneas de pobreza. Las precisiones 
no tendrían que estar en la Constitución, 
pero sí en la legislación secundaria. En 
tanto reforma legal, de preferencia por 
iniciativa multipartidaria, la determinación 
de los parámetros de constitucionalidad 
y convencionalidad puede ser simultánea 
al dictamen en el Congreso, en un proceso 
de consulta en el que participen no sólo 
interesados en general, sino también el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e 
incluso la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami), mientras no sea reformada 
la institucionalidad relativa a los SM.
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2) La asimetría de poder de los actores 
interesados y que integran esos mecanismos. 
Esta desproporción de peso e influencia 
ha tenido consecuencias negativas sobre 
los perceptores de salarios mínimos (que 
constituyen los grupos más vulnerables en 
el mercado de trabajo) y más allá, en la 
reproducción de la pobreza y la desigualdad. 

Dadas estas condiciones, la reorientación 
de la política de SM en México no puede 
dejar de considerar cuáles serían las 
mejores alternativas no solo para superar los 
problemas mencionados sino para evitar que 
en el futuro vuelvan a imponerse objetivos 
ajenos a los que señala la Constitución y al 
propósito superior de mejora sistemática del 
ingreso de los mexicanos.

En un contexto de fuertes crisis y reformas 
estructurales que afectaron de muchas 
maneras a los trabajadores asalariados -es 
decir, cuándo más necesaria era la protección 
institucional- los grupos más vulnerables 
experimentaron una drástica pérdida del 
poder adquisitivo, debido a la fuerte caída 
de los salarios mínimos reales entre los 
años ochenta y noventa y a su posterior 
estancamiento, como se ha documentado 
hasta aquí (Garavito, 2013).

Además de lo antes señalado, el caso de 
México es también singular en la región porque 
el problema que se enfrenta actualmente no 
radica en el bajo cumplimiento de la obligación 
de pagar el SM por parte de los empleadores, 
como sucede, por ejemplo, en Guatemala. En 
México el problema principal es su irrelevancia 
como instrumento para fijar un piso “efectivo y 
digno” en el mercado de trabajo que evite que 
los trabajadores con menor calificación y más 
vulnerables caigan en la pobreza extrema. 
Como hemos dicho, ello sucede en abierta 
contradicción con el precepto constitucional 
(artículo 123 fracción VI).

De acuerdo al PIDESC (Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 
y al Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales o “Protocolo de San Salvador (PSS)”, 
ambos ratificados por México, los Estados 
firmantes se comprometen a garantizar una 
“remuneración que asegure como mínimo 
a todos los trabajadores condiciones de 
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus 
familias…” (artículo 7 del PSS).

Igualmente, México ratificó en 1973 el 
Convenio 131 de la OIT, que forma parte de 
los convenios fundamentales en materia de 
derechos humanos laborales. De acuerdo a 
este convenio, además de que se debe tomar 
en cuenta la opinión de los interlocutores 
sociales, entre los criterios a considerar 
están, por una parte, las necesidades del 
trabajador y sus familias, el costo de vida, 
las prestaciones de seguridad social y el 
nivel relativo de otros grupos sociales. Por 
otra, los factores económicos, “incluidos los 
requerimientos del desarrollo económico, los 
niveles de productividad y la conveniencia de 
alcanzar y mantener un alto nivel del empleo” 
(artículo 3, convenio 131, OIT). 

Cabe señalar que con base en la reforma 
constitucional de derechos humanos de 2011, 
estas reglas forman parte del orden jurídico 
nacional y obligan, por lo menos, a buscar el 
equilibrio entre los objetivos sociales y los de 
tipo macroeconómico, a la hora de fijar los 
salarios mínimos, equilibrio que desde hace 
más de tres décadas nuestro país dejó de 
buscar (Ros, 2013). El resultado histórico de 
esta distorsión es que México ocupa el sótano 
mundial en materia de salarios mínimos 
(gráfico 4).

Es así que, en contra de lo establecido 
en el precepto constitucional y en los pactos 
internacionales, la fijación de los SM por 
parte de la Conasami que hasta mediados de 
los setenta había sido un instrumento para 
mejorar el ingreso de los trabajadores de 
menor calificación, operó durante los años 
ochenta y noventa exclusivamente como 
un instrumento de contención del proceso 
inflacionario, ajuste fiscal para luego utilizar 
la contención salarial como “medida para la 
competitividad” y la atracción de inversiones.
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Gráfico 4. SM real en 2016 (dólares por hora a precios de 2016)
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Gráfico 5. SM México-EUA. Comparativo en dólares por hora
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No debe sorprender entonces, que la 
amplia agenda discriminatoria de la actual 
administración norteamericana y sus bases de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), señalen con 
toda claridad que la política salarial mexicana 
constituye un dumpig social, para lograr una 
ventaja competitiva en la relación comercial… a 
costa de millones de trabajadores mexicanos. 
La gráfica anterior, debida a Parish Flannery 
(asesor del Departamento de Comercio de 
EUA) subraya la dimensión de la disparidad, 
decretada en México por la Conasami.

Así, el SM abandonó, su función social y 
constitucional. Pero el uso y abuso del SM 
le depararon un nuevo destino, también 
ajeno a su propósito: asegurar una amplia 
flexibilidad laboral y una ventaja comparativa 
frente a otros países, al impulsarse un modelo 
exportador basado en bajos salarios, con el 
mismo efecto negativo sobre la capacidad de 
los trabajadores y sus familias para satisfacer 
sus necesidades básicas. México fue, junto 
con Haití, el país de la región que en lo que 
llevamos del siglo XXI mantuvo este indicador 
por debajo de la línea de pobreza.

Esta política tuvo además un efecto 
negativo que irradió a toda la escala salarial, 
en tanto los porcentajes de incremento anual 
se convirtieron, salvo escasas excepciones, 
en un tope difícil de superar en la negociación 
colectiva, ante la creciente debilidad (y en 
su caso, desinterés) de las organizaciones 
sindicales, en sus diversas vertientes 
(Bensusán & Middlebrook, 2013). Y aún más, 
como lo demuestra un importante estudio del 
INEGI (que en su momento la Conasami quiso 
clasificar como “reservado y confidencial”) el 
bajísimo SM ha afectado a otras tantas escalas 
salariales, pues el mercado laboral mexicano 
ha optado por colocarlas como múltiplos de 
la unidad-SM (Negrete & Luna, 2016). De 
modo que incluso ganar dos salarios mínimos 
no permite al trabajador y a un dependiente, 
salir de la pobreza.

Como resultado de todo esto: mientras en 
los años cincuenta y aún, en los años setenta 
los salarios de la industria manufacturera 

reflejaban el incremento de la productividad 
y elevaban los ingresos de los trabajadores 
en sectores no transables, como el de la 
construcción (gráfico 5), a partir de la década 
siguiente comenzó a experimentarse el 
fenómeno inverso: los incrementos de los 
salarios mínimos, limitados por rígidos topes 
salariales, marcaron los aumentos en los 
sectores dinámicos de la economía, como el 
sector automotriz. De esta manera, donde 
no existieron incrementos de productividad, 
como en las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs), los empleadores se apropiaron de 
la parte del salario que debería destinarse a 
la satisfacción de las necesidades básicas del 
trabajador y su familia, mientras que, allí y 
donde la productividad experimentó mejoras, 
no se reflejó en el salario de los trabajadores 
(Palma, enero 2011).

En suma, la fijación de los salarios 
mínimos en México ha transgredido y sigue 
transgrediendo las obligaciones internas 
e internacionales contraídas por el país y 
fue el resultado, entre otros factores, de la 
marcada asimetría del trabajo y el capital 
en la capacidad de negociación desplegada 
dentro de la Conasami. En tales condiciones, 
el Poder Ejecutivo y sus continuas “políticas 
de ajuste” pudo aprovechar esta distorsión 
institucional para usar al salario de garantía 
con propósitos muy distintos a los que indica 
el texto constitucional. 

El SM resulta hoy relevante en México por 
muchas razones, entre ellas porque:

1. Determina directamente el ingreso 
de aproximadamente 1.5 millones de 
asalariados pero de modo indirecto de 
10.9 millones de trabajadores en el país 
(Negrete & Luna, 2016)1. 

2. Tiene un papel de referencia, señal o faro 
en las negociaciones contractuales.

3. Es una de las pocas medidas que ayudan 

1 Específicamente ganan un SM 1.5 millones de trabajadores 
asalariados, pero bajo su influencia están asimismo 4.4 
millones que ganan 2 SMG; 2.7 que perciben 3 SMG, y otros 
2 millones que alcanzan 4 salarios mínimos.
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a fortalecer el poder de negociación 
de los trabajadores individualmente 
considerados.

4. Se ha convertido en una unidad del 
mercado laboral que, al ser tan baja, 
incluso para quien cobra dos salarios 
mínimos perpetúa su pobreza.

5. Brinda una suerte de excepción moral a 
patrones y empresas, fijando el piso de 
remuneración en un justificante social.

Desde su creación y hasta mediados de 
la década de los setenta, el nivel del SM real 
se fue paulatinamente incrementando. Sin 
embargo, como producto de una decisión 
política consciente que privilegia únicamente 
el combate a la inflación, su valor se ha ido 
reduciendo hasta llegar a representar hoy 
menos de un tercio que el registrado en 1976.

Los salarios bajos no benefician a la 
dinámica general ni al crecimiento; por el 
contrario, la caída de los sueldos empeora los 
problemas económicos.

La opacidad de la Conasami y su falta de 
argumentos para no incrementarlos, se han 
visto también evidenciadas por diferentes 
estudios económicos y sociales, además de 
políticas públicas que otros países han puesto 
en práctica, que demuestran la factibilidad de 
elevar los ingresos mínimos legales sin afectar 
las metas de control de la inflación.

En prácticamente la totalidad de los 
países de América Latina los salarios se han 
venido incrementando sin que esto haya 
afectado las metas de inflación; en México, la 
productividad del trabajo se ha elevado lenta 
pero consistentemente, pero esto no ha sido 
acompañado de un aumento de los salarios.

El SM mexicano actual no sólo viola 
cada día y de modo generalizado la CPEUM 
sino también otros 21 instrumentos 
internacionales firmados por México. Después 
de un exhaustivo recuento (estándares de 
los derechos en nuestras leyes laborales; 
Declaraciones, Pactos, Convenciones y 

Protocolos internacionales a los que México 
está obligado) la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) concluye: el 
SM debe instalarse en el moderno bloque 
constitucional de derechos, lo cual constituye 
un salto interpretativo de primer orden. El SM 
como derecho humano es, probablemente, 
el avance jurídico más importante en una 
discusión nacional que ha llevado ya tres años.

Las decisiones de la Conasami a partir 
de ahora, están sometidas a control de 
constitucionalidad a través de la figura del 
amparo, y sobre todo, del amparo colectivo.

Finalmente, vale señalarlo: la 
Confederación Patronal de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
(sindicato empresarial) ha entendido que 
mejores salarios estabilizarán la economía en 
una era de incertidumbres y está dispuesta a 
contribuir con una dosis redistributiva en la 
parte peor pagada del trabajo.

Es todo un síntoma: las instituciones 
modernas, producidas o modificadas por 
la democratización (Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (inai), 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y CNDH) han calificado el trabajo 
de la Conasami. Lo más relevante, es que los 
salarios mínimos, están dejando de ser un 
asunto que se discute y se resuelve en las 
instancias del México corporado y se colocan 
por derecho propio, como un tema medular 
de nuestra democracia. Por eso, necesitan 
una institucionalidad renovada.

En el proceso de reforma pueden ser 
consideradas la opción de reformar o 
reemplazar a la Conasami, bajo criterios de:

• apego a la legalidad bajo los parámetros 
de constitucionalidad y convencionalidad;

• independencia de criterios frente a las 
autoridades hacendarias y el Banco de 
México;
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• recomposición de las representaciones 
actuales;

• transparencia y rendición de cuentas;

• rigurosidad técnica.

La propuesta considera:

1. Reformar el artículo 123 de la CPEUM 
para que el SM nunca pueda colocarse 
por debajo del monto de la canasta 
alimentaria necesaria para dos personas 
(el trabajador y un dependiente, bajo la 
idea que es el piso con el que comienza 
una recuperación al mediano plazo). 

2. Eliminar tanto en la Constitución (art. 123, 
párrafo sexto) como en la Ley Federal del 
Trabajo la figura de la Conasami adscrita a 
la STPS, puesto que:

3. Crear una Comisión (que podría ser 
independiente o pertenecer a la Cámara 
de Diputados) que determine los niveles 
del SM. Con el fin de no fundar nuevas 
estructuras, se propone que el Coneval 
actúe como Secretariado Técnico de la 
Comisión. La Comisión podrá invitar para 
la correcta realización de su encargo a 
trabajadores, patrones, gobiernos Federal 
y Estatales, así como a representantes de 
la academia y de la sociedad civil.

Atención preferente a grupos y colectivos 
especialmente vulnerables en su ingreso 
y salario por condiciones de precariedad 
y desprotección laboral, sobre todo en los 
casos del trabajo doméstico y algunos grupos 
de autoempleados o autónomos informales. 

La determinación de dichos grupos puede 
partir de la información de la encuesta de 
ocupación de empleo, y estar vinculada a 
los procesos de formalización del empleo. 
En algunos casos, como el del trabajo 
doméstico, incluiría la aprobación de acuerdos 
internacionales pendientes, algunas reformas 

legislativas y la promoción de mecanismos 
especiales de representación y defensoría.

Más allá de los SM, definir, también bajo 
formatos de diálogo social y activación de las 
nuevas disposiciones legislativas, criterios 
de recuperación gradual de los salarios 
en general, que contengan el proceso 
de precarización del salario y revierta 
progresivamente la concentración factorial. 

La política de recuperación salarial general 
estaría relacionada con la estrategia 
distributiva y la reducción de la pobreza, y 
con la sostenibilidad del consumo y el impulso 
macroeconómico al crecimiento interno. 
Supone una estrategia deliberada al menos 
en cuatro planos:

• El acuerdo colectivo de fincar el bienestar 
en el ingreso familiar vinculado a las 
remuneraciones del trabajo;

• El impulso al crecimiento de la productividad 
como sustento de largo plazo y de 
consistencia con la estabilidad de precios, 
que son esenciales para proteger el poder 
adquisitivo;

• El fortalecimiento de las estrategias de 
formalización del empleo, y

• El ejercicio de las obligaciones de tutelaje 
de las autoridades en las negociaciones, 
la sindicalización autónoma, el desarrollo 
de las diversas formas de defensoría 
del trabajo y en general el ejercicio y la 
justiciabilidad de los derechos laborales.

Autores principales:
Ricardo Becerra

Enrique Provencio
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