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PROLOGO 

Dl!rantemucho tiempo en el &mbito de la investigáci6n econ6mica 

"en M'xico el salario no constituy6 un objeto de estudio y refle

xi6n continua. Luego del trabajo de Michel Everett publicado en 

1967, no fue sino hasta mediados de la ddcada pasada que los est~ 

diosos volvieron los ojos nuevamente al fen6meno salarial. A pa~ 

tir de la publicaci6n de los resulta.dos obtenidos por Jeffrey 

Bortz respecto al salario m!nimo, ha crecido el nllmero de investi 

gadores ocupados en la determinaci6n del comportamiento y tenden

cias del salario en .M{!!xico. En esta perspectiva se orientan los 

esfuerzos de Cdsar Zazueta, Susana Va~enzuela y Carlos M!rquez, 

as! como el evidente interds puesto por organismos como el Insti

tuto Nacional de Estudios del Trabajo y el' Centro Nacional de In

formaci6n y Estad!sticas del Trabajo, dependientes de la Secreta

ria del ramo, recientemen~e desaparecidos. 

El creciente ínter'• acad~ico manifestado responde a dos hechos 

principales. Por una parte, que la crisis golpea cada vez m4s 

profunda y directamente a los trabajadores asalariados, tanto en 

un sentido cuantitativo (con la pdrdida de su poder adquisitivo), 

como cualitativo (expresado en el descenso absoluto de sus nive

les de vida) , recarc¡ando en ellos la puesta en pr4ctica de .las d! 

versas tentativas pa~a solucionarla y convi.rtiendo al. salario en 
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una variable de gran importancia para la recuperaci6n de la econ2 

m!a nacional as! como para el diseño de la pol!tica econ6mica, 

misma que a su vez exige cada d!a mayor precisi6n en cuanto a los 

elementos que contribuyen a su dete:rniinaci6n. 

En segundo lugar, el que los trabajadores no· hayan mantenido una 

actitud p~siva frente a tales sucesos y que durante los Gltimos 

diez años la movilizaci6n de sus contingentes, con distintos re

sultados, se haya convertido en una constante de la vida nacio

nal, hace de la lucha proletaria un factor de innegable influen

cia en la necesidad de profundizar el conocimiento acerca de sus 

caracter!sticas y problemas, expresada en ese renovado inter6s 

acad6mico. 

En este marco, a partir de 1982 se ha comenzado a explorar una 

nueva vertiente de an&lisis del salario en M6xico. se trata de 

considerarlo no ya como un factor indivisible; sino como una es

tructura articulada de diversos elementos, cuyo riguroso examen 

debe contribuir a la conf iquraci6n de estrategias de negociaci6n 

y al diseño de pol!ticas que se ajusten efectivamente, tanto al 

interds nacional como al de loa trabajadores en el. corto y largo 

plazos. 

La ·inveatigaci6n que aqu! se presenta constituye un primer avance 

dentro del estudio de las prestaciones sociales como parte de la 

estructura salarial mexicana. En efecto, hasta donde se tiene c2 

nacimiento este ea el primer intento por estudiar, desde un punto 

de vista econ6mico,el comportamiento, papel, tendencias y perspe.s. 

tivas.de las prestaciones sociales y su incidencia dentro de la 

estrategia del movimiento proletario y de la pol!tica salarial 

del Estado. 

Por ser pionero, el estudio guarda en tGrminos generales un cara_s 

ter descriptivo, aunque no por ello se ha de pensar que las con

clusiones a las que se arribd lean menos·v&lidas •. 
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La premisa de la que se parte considera que las prestaciones so

.ciales se convirtieron en el factor m4s din4mico de la estructura 

salarial durante los dltimos treinta años (1950-1980), es decir, 

a lo largo del proceso de industrializaci6n. Consecuentemente, 

frente a las restriccion~s que se han impuesto a la negociaci6n 

salarial a partir de la exteriorizaci6n de la crisis (específica

mente en ~o referido a los incrementos al salario directo), y 

frente a la l!nea de.topes salariales que expresaba ya una conce2 

ci6n de la crisis y sobre todo, una declaraci6n fáctica de quie

nes deb!an pagarla, las prestaciones estaban llamadas a ocupar el 

primer puesto entre el conjunto de instrumentos atiles para la d! 

fensa del nivel de vida de los trabajadores. 

Aunque la investigaci6n se llev6 a cabo durante 1982, los aconte

cimientos pósteriores han confirmado sobradamente lo que el estu

dio plantea. Mas adn, las prestaciones no so~amente se convirti! 

ron en la principal arma defensiva del movimiento obrero, sino 

que tienden a convertirse en su dnico expediente, en.la medida 

que la política salarial se ha venido endureciendo hasta llegar 

al momento actual, en que se les quiere hacer objeto de grav4men 

como elemento activo de la recuperaci6n del d!lficit pdblico*. 

Este trabajo se refiere a las prestac;ones sociales que constitu

yen parte de la rem.uneraci6n salarial otorgada a los obreros· in

dustriales. Cubre el periodo que va de 1950 a 1975, aunque los 

contratos colectivos de trabajo analizados en una de sus partes 

contienen informaci6n mas recie.nte (1981-1982). 

E.n el primer capítulo se llev6 a cabo un breve recuento de la in

dus1:rializaci6n en MISxico, vinculado a la formaci6n y desarro-

* CFR. Los sucesos del mes de marzo de 1984, consignados en la 
informaci6n periodística. 
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llo del movimiento·obrero, tratando de destacar sus característi

cas m4s sobresalientes. No se intenta de ninguna manera agotar 

el tema, sino.establecer un marco de.referencia dtil para la ubi

caci6n del problema.en estudio. 

El segundo capítulo se ocupa de la discusi6n de algunas definici2 

nes de las prestaciones sociales, mostrando que no existe un c9n

cepto unificado de esta categor!a, lo que favorece la diversidad 

de interpretaciones en que se sustenta la institucionalizaci6n g~ 

bernamental~ sindical y patronal, de pr!cticas aparentemente con

tradictorias que esconden la .intenci6n de mediatizar las luchas 

que los trabajadores emprenden por el sostenimiento de mínimos ni· 

veles de existencia, que no de bienestar. 

El tercero y cuarto cap!tulos contienen el an4lisis estad!stico 

y las elaboraciones de síntesis que argumentan las conclusi.ones 

obtenidas. 

Por· sus caracter!sticas, la estad!stica oficial permite la descri~ 

ci6nm4s o menos completa del lugar que ocupan las. prestaciones 

dentro de la estructura salarial. Bl tercer capt:tulo se .diseñes 

en forma tal que lllDstrarl su c08lp0rtuliento respecto a las remun~ 
raciones totales en ia iriduatria aexicana. Posteriormente, el e~ 
tudio se· deaagreg6 a nivel de ramas de actividad, observlndose 

que las m4s din4micas son las que cuentan con el mayor volumen de 

prestaciones. 

con el objeto de conocer con mayor detalle su comportamiento se 

procedies a indagar el peso de las prestaciones en el salario de 

los •trabajadores industriales efectivamente remunerados•, conce~ 
to elaborado para distinguirlo& de quienes trabajan por su cuenta 

o que laboran sin remuneraci6n en industrias familiares. 

Posteriormente se intentes una primera determinaciesn de sus tende!!. 

cias probables rompiendo la homogeneidad seguida hasta entonces, 

' i: 
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para lo cual se parti6 de considerar que no todas las industrias 

tienen un mismo nivel, por lo que es posible separarlas en grupos 

que destaquen su tamaño y capacidad. A partir de aqu! se identifi 

caron cuatro grupos de ramas a las que se aplic6 el mismo procedi

miento de an4lisis, confirmando que en las ramas m4s importantes 

tiende a acumularse el mayor volumen de prestaciones cuya importa!!. 

cia como proporci6n de las rem~neraciones totales es tambi~n ma

yor. 

Por Qltimo se determin6 la correlaci6n existente entre salarios y 

prestaciones, con lo que se estableci6 que e~tas últimas1 adem4s 

de ser m&s din&micas, tenderían en el corto plazo a ser aún m4s i!! 

portantes. 

El c:uarto cap~tulo contiene algunas conside_raciones derivadas del 

estudio de diversos contratos colectivos de trabajo, mismos que 

evidenciaron la enorme dispersi6n que priva en este terreno inclu

so entre los propios trabajadores, enfatizando m4s aa~ la necesi

dad .de unificar criterios y diseñar instrumentos comunes para su_ 

neqociaci6n. 

Las conclusiones m4s importantes que aporta la investigaci6n son 

laa siguientes: 

Ante la ausencia de un concepto unificado, expl!cito y a111plio del 

car&cter y contenido de la categor!a prestaciones sociales en la 

legislaci6n 'laboral. as! como en las estad!sticas oficiales, y 

frente a la dispersi6n que en la pr4ctica cotidiana.significa la 

a.mbiguedad de las diversas acepciones en uso, surgi6 la necesidad 

de elaborar una defin.ici6n propia, misma que plantea; 

"Prestaciones Sociales son las percepciones recibidas por los tra

bajadores en dinero, especie o servicios, que no son medidas dire~ 

ta.mente por medio del tiempo en que se empleá la fuerza de trabajo 

Ó por el prod1,icto que su uso ·arroja. Constituyen· un ~sto para ~l 

. '· 
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capital o. para la sociedad (a trav~s del Estado) y forman parte, 

en el caso de~ trabajo productivo, del fondo salarial -y con ello 

del capital va~iable~ en la medida que se incorporan al nivel de 

vida de los trabajadores, determinado hist6rica y socialmente y 
se convierten en un factor indispensable para la reproducci6n de 

la fuerza de trabajo. Asimismo, se caracterizan por el goce o co~ 

secuci6n colectiva de su contenido•. 

Tambi~n se puso de manifiesto ·que la participaci6n del Estado en 

la regulaci6n de 'algunas pre_staciones trae dos ·consecuencias de 

principal importancia: A) contribuye poderosamente a atenuar· la 

dispersi6n del enfrentamiento entre obreros y patrones, como gru

_pQS aislados a nivel de las un·idades productivas, hOIDOgenizando c~ 

da vez más tanto el enfrentamiento como sobre todo. las condiciones 

de la remuneraci6n de los .trabajadores y, B) la irrupci6n del Est~ 

do en la regulaci6n de algunas prestaciones trae consigo la exis

tencia de transferencias de recursos, con lo que en un sentido la 

sociedad en su conjunto (de nuevo los miamos trabajadores) aporta 

para· su propio sosteni.aiento, descargando de esta obligaci6n a los 

patrones y llegando a.funcionar como un subsidio. 

El an&lisis cuantitativo demostr6 que la~ prestaciones sociales 
han sido el elemento de aayor dinami111110 dentro del,fondo salarial 

durante e1 lapso estudiado. En los veinticinco años que.mediaron 

entre 1950 y 1975, periodo de reciente industriali&aci6n del pals, 

su monto se increment6 veintisiete veces, lo que contrasta con el 

crecimiento de los salarios ( 5 •. 9 veces) y de los sueldos ( 2. 9 ve

ces). 

A su vez, el salario indirecto constituye pr4ctic .. ente el dnico 

elemento que durante ese periodo mantiene una tendencia .constante 

el crecimiento tomando en· cuenta su peso relativo en el fondo sal~ 

rial. Dicho incremento es producto del descenso que factores como 

los salarios y los sueldos registran en su participaci6n relativa 

durante el mismo periodO. De esta manera, las prestaciones pasa-
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ron de 8.64~ del total de las remuneraciones en 1950, al 22.25% en , 
1975. 

En consecuencia, se afirma que las prestaciones sociales son el 

elemento constitutivo del· fondo y la estructura salarial que mues

tran el mayor dinamismo. A la vez, son el tin1co factor significa

tivo que m~ntiene una tendencia creciente en lo que se refiere a 

su importancia relativa dentro de las remuneraciones totales. 

El an4lisis de las prestaciones a nivel de ramas de actividad in-

. dustr~al demostr6, en primer lugar, que el promedio del monto de 

prestaciones por rama de actividad creci6 de quinquenio a quinenio 

durante los cinco lustros considerados. Pas6 de 1.4 millones de 

pesos en 1950 .ª 31.6 millones en 1975 (a precios constantes) cre

ciendo 22.S veces. 

No. obstante, la dispersi6n entre los datos puso en evidencia que 

exist!an y existen ramas industriales cuyo promedio d~ prestacio

nes era considerablemente superior al de la mayor!a y que _las dif ~ 

rancias se.profundizaban a medida que el tiempo avanzaba. 

Lo anterior indica la existencia de factores que crean estratos e~ 

tre los trabajadores de acuerdo a la r¡una a que pertenecen mismos 

que tienden a acentuarse con el tiempo. La perspectiva de remune

raciones y condiciones m&s homog6neas entre los obreros de las di~ 

tintas ramas, se subordina a su creciente separaci6n en diversos 

estratos dependientes de la rama de actividad a la que pertenecen, 

aunque en el interior de cada uno tiendan a uniformizarse. 

Una vez definidas las tendencias a nivel de rama de actividad se 
" . 

procedi6 al estudio de las prestaciones en una forma m4s concreta, 

mediante el an4lisis del promedio de prestaciones por trabajador 

efectivamente remunerado. En este nivel se observ6 que al inte

rior de cada grupo de trabajadores la homogeneidad era mayor. sin 

émbargo, lo mas importante resulta ser que. mientras el-nivel sala-
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rial es m!s alto de grupo a grupo, l~ participación relativa de 

las prestaciones en el paquete salarial es.mayor. Esto significa 

que los trabajadores de las ramas que otorgan mayores remuneracio

nes son tambi6n los que reciben el salario indirecto m!s alto. 

El an&lisis puso de manifiesto que existe una elevada correlación 

entre el n~vel salarial y las prestaciones sociales, tanto respec

to al salario directo como a las remuneraciones totales. Con ello 

se demuestra que el crecimiento de las prestaciones sociales depe~ 

de del crecimiento del nivel salarial y que su importancia relati

va respecto al paquete salarial en conjunto var!a positivamente en 

la medida que el paquete se incrementa y se pasa de ramas peor pa

gadas a ramas mejor remuneradas. Esto significa que una pol!tica 

salarial adecuada y realista no puede fincar el mantenimiento de 

niveles m!nimos de vida única o fundamentalmente en el incremento 

de las prestaciones sociales. 

Por tlltimo·, el estudio de veinticinco contratos colec~ivos de tra

bajo señaló la existencia de una dispersión significativa entre 

las variables que componen la.a prestaciones sociales, resultando 

que loa diversos conceptos incluidos en las prestaciones no se dis 

tr~buyen de manera mas o menos uniforme entre los diferentes con

tratos colectivos. Esto hace pensar c~da vez m!s que la organiza

ci6n sindical, sus caracter!sticas, su existencia y la correlación 

de fuerzas tanto en su interior como en el enfrentamiento como el 

capital en conjunto, tienen una importancia fundamental en la de

terminación del contenido y monto de las prestaciones sociales t~ 

bi•n a nivel de unidades productivas. 

El .estudio de los contratos colectivos de trabajo puso de manifie.!!. 

to··la existencia de un entendimiento dis!mil entre los diversos 

contingentes obreros acerca de las necesidades que deben ser cu-

. biertas mediante las prestaciones sociales. Adem4s se agrega la 

falta de jerarquizaci6n, que se demuestra por la dispersión de las 

variables a nivel de empresa ·con relación a la rania a que pertene-



cen y la ·inexistencia de una estrategia obrera de negociaci6n a 

1argo plazo. 

IX 

Por ~ltimo, aunque es posib1e y evidentemente necesaria, no existe 

una unificación de los. criterios con que se define el contenido y 

la importancia de las prestaciones sociales tanto en general como 

específicamente dentro del movimiento. obrero. 

En las actuales condiciones y con.las expectativas que se derivan 

de la estrategia estata.l puesta en marcha a partir de 1982, el di

seño de una nueva concepci6n de~ papel del salario y su estructu

:i::a, concretada en alternativas de pol!tica econ6mica que se oponqar> 

a aquélla, se vuelven no s6lo indispensables sino probablemente vi 

tales para el movimiento.obrero en su conjunto. 

: ·.·. ··-. 



C A P I T U L O I 

LA INDUSTRIALIZACION Y LOS TRABAJADORES EN MEXICO 

(MARCO DE REFERENCIA) 

Una investigaci6n sobre el salario y su estructura en !o'.J!xico no pu!_ 

de sustraerse a la evoluci6n y papel que la clase obrera ha jugado 

en la historia del pa!s como protagonista de la lucha de clases. 

Partir de un principio diferente equivale a caer burdamente en una 

concepci6n neoliberal de la econom!a ~de la sociedad, consider!nd2 

los como elementos estáticos o cuando más, solamente evolutivos. 

El presente estudio se inicia planteando que es precisamente en el 

transcurso de la lucha de clases, en el que se configuraron los ra~ 

gos m!s caracter!sticos del proletariado mexicano. 

L~ industrializaci6n en M!xico tuvo su base de sustentaci6n en el 

mantenimiento anormalmente bajo de los salarios reales o lo que es 

lo mismo, en una elevaci6n de los salarios reales que no correspon

d!a al ritmo de desarrollo y crecimiento de la economía nacional: 

Esto. es válido sobre todo para la primera y m!s importante etapa de 

la industrializaci6n, ·1a ·de su nacimiento, lo que condújo.necésari!. 
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mente a la m~rqinaci6n de los trabajadores respecto al consumo de 

.los bienes que.la industria nacional producía. 

Por otra parte, la hip6tesis anterior se refuerza por el hecho de 

que el curso seguido por· la economía marc6 las pautas de una distri 

buci6n de la riqueza nacional cada vez m4s polarizada y desigual, 

lo que influyó en que las posibilidades de ampliación del consumo 

de los trabajadores se redujeran. 

Desd~ una perspectiva un tanto ~eneralizadora puede afinnarse·que 

el conjunto de las variables fundamentales que definen a la econo

mía mexicana de hoy, tienen una.relación directa con el proceso de 

industrializaci6n. 

La formación del mercado interno moderno -tanto de mercancías como 

de mano de obra-; los rasgos distintivos de la estructura producti

va, especialmente la industrial1 la r4pida urbanizaci6n de algunas 

zonas del país; la monopolizaci6n, la estructúra salarial y del em

pleo, los patrones de·consumo ·existentes, son factores que se han 

ido conformando a lo largo de esta etapa. 

De hecho no existe una cóncepci6n acabada del significado, las ca

racterísticas y consecuencias ·del proceso de· industrializaci6n en 

M~xico, Esto obliga a realizár uaa s0111era revisi6n de la bibliogr~ 
fía existente, con el fin de mostrar los distintos puntos de vista 

que han sido expuestos en torno al ari4lisis de este problema. 

Algunos autores!/ examinan el proceso mexicano de industrializaci6n 

a partir de la pol!tica 'econ&aica llevada a cabo durante el periodo 

correspondiente, definiendO este fen&neno como un •modelo de desarr2 

llo• basado en una política de sustituci6n de importaci~nes, que 

constituye la culminaci6n y la alternativa'del •modelo de economía 

de enclave• prevaleciente hasta entonces.!1 • Se trata b4sicamente 

dél enfrentamiento de dos concepciones ac.erca. de cdalo lle'.ll'&r. a .cabo 



3 

un crecimiento sostenido,. c:le la econom!a a largo plazo, dos proye2. 
tos que ·expreaar!an intereses y puntos de vista distintos e incluso 

·antag6nicoa y excluyentes acerca de la conducci15n y objetivos de la 
econom!a nacional. 

Con un·enfoque similar, los principales tel5ricos de la sustituci15n 
de importaciones· como v!a de desarrollo, plantean que el proceso 
fue una respuesta a la desigualdad existente, derivada de las dife
rencias hist6ricas que caracterizaban a sus econom!as en las rela
ciones econl5micas entabladas entre los pa!ses desarrollados (cen-

. tro) y loa pa!aes atrasados (periferia), desigualdad que se expresa 
mf.s claramente en el deterioro c:le los t~rminos de intercambio entre 
esos pa!ses. La coyuntura que se gener15 c:le la crisis de 1929 a la 
Segunda Guerra Mundial -al aflojarse loa lazos.de .dependencia- gen~ 

r6 la posibilidad de instituir un nuevo modelo basado en el deaarr~ 
llo •hacia dentro•, ea decir, en la canalizaci15n de loa recursos 
que la coyuntur~ permite captar para crear una induat~ia que susti
tuyendo paulati.namente lo que se importaba, sentara las bases de un 

.desarrollo .sostenido e independiente~/. 

Sin pretender realizar una cr!tica exhaustiva de· estos plant.eamien
' toa, deben puntualizarse algunas ()baervacionea que pueden resultar 
pertinentes~ 

En primer lugar, tal parece que la induatrializaci15n viene a ser n~ 
da mas que una estrategia,, un modelo aegt\n el cual las variables 
econl5micaa pierden su car4cter objetivo -no dependiente de la volun 
tad de loa individ~oa-, p~ra ser reducida a una pol!tica econl5mica-

·gue ha de sortear una serie de vicisitud.ea y usar un conjWito de 
instrumentos para alcanzar loa objetivos propuestos. sin embargo, 
existen planteamiento• tedricos que desmienten este enfoqué y reivi!!. 
4ican la necesidad de ubicar el an4liaia de este fen&neno en la per~ 
pectiva del. examen de las .tendencias objetivas del capitalilllllO con-

. tempor4neo, ea decir; en la iiituacil5n·en que el •i•tllllA ••encuentre 
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en el moménto.de la industrializaci6n y su desenvolvimientoJ de los 

problemas que enfrenta y de c6mo se solucionan finalmente, partien

do de la premisa de que forman parte y son consecuencia de las ca

racterísticas inmanentes de la acumulaci6n de capital -como mecani~ 

mo rector del movimiento· de la econointa capitalista- y de la ácc.Í.dn 

de las leyes que la determinan durante su desarrollo. 

Por otra parte, la escuela en cuesti6n centra su an4lisis en la ne

cesidad de dar respuesta a problemas que se ·ubican en la esfera de 

la circulaci6n -desequilibrio e~terno, balanza de paqos y t~rininos 

del intercambio-, subordinando a ella la esfera.propiamente produc

tiva.- Al respecto, la teor!a dia la dependencia plantea que son las 

caracter!sticas de la pr~ditcci6n, formadas a traves de un proceso 

hist6rico que las li9a permanentemente al desarrollo de loa pa!aes 

centrales, en donde se encuentra la explicaci6n de sus deformacio

nes, las que a su vez se expresan en lo_a fen6meno• citados y lo• de 
terminan!./. 

As!, a manera-de ejemplo puede observarse que Marini emplea en qen~ 

ral el t6naino industriaiizaci6n,. · •. • • para sefialar el procelio a 
traves del cual la industria', emprendiendo el cambio cualitativo 
qlobal de la vieja sociedad, marcha en.el. sentido de convertirse en 

el eje de la acwaulaci6n de capital ••• •. 

Acerca de la particularidad que este fen6meno adquiere en Allltrica 

Latina, afirma que: 

•Ea tan solo cuando la crisis de la econom!a capitalista internaci2 

nal, correspondiente al periodo que media entr~ la Prinlera y la Se

qÍlnda Guerras Mundiale•, obstaculiza la acumulaci6n basada en la pr2 

duéci6n para el mercado e•terno, que el eje de la acwaulaci6n se 

desplaza hacia la industria, dando ·origen á la.moderna econom1a in

dustrial que prevalece en la re9i6n ••••. ~/. 
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No obstante, la industrializaci6n habr!a de estar marcada desde su 

nacimiento por e1 signo de la dependencia. As! "la industrializa

ci6n latinoamericana no crea, ••• como en las econom!as clásicas 

su propia demanda, sino qué nace para atender a una demanda preexis

tente, y se estructura en funci6n de los requerimientos de mercado 

procedentes. de los pa!ses avanzados ••. "!/. Esto significa que desde 

su nacimiento la industrializaci6n excluy6 a los trabajadores como 

elemento determinante de la ampliaci6n del mercado interno, lo que 

para este autor define básicamente al proceso. 

Otros investigadores sostienen que el comportamiento de las grandes 

variables econ6micas -inversi6n, ahorro, empleo, producto, etc~te

ra~ vinculadas por la acumulaci6n de capital como proce~o permanen

te define sus'caracter!sticas, lo que no excluye su conducta 

c!clica. A ello debe agregarse el examen de los factores pol!ticos 

y sociales que lo acompañan y le imprimen rasgos propios y distinti

vos. 

Rolando Cordera, en un reciente art!culo que trata de centrarse 

• ••• en la deacripci6n del movimiento de. las principales variables 

macroecon6micas ••• •, caracteriza al desarrollo mexicano • ••• en sen

tido estricto, como un desarrollo capit~lista tard!o que, al serlo 

demasiado es tambi'n inevitablemente dependiente ••• A dicho capit~ 
lismo tard!o o dependiente se asocia.un oligopolio 'precoz' que al 

desarrollarse a partir de una base de acumulaci6n d'bil y P,oco di

versificada, pero en un contexto internacional capitalista clarame~ 

.te constituido, agudiza 'desde muy temprano' las contradicciones 

propias de todo desarrollo capitalista, sin dejar de reproducir las 

asociadas al retraso hist6rico•l/. 

En tales condiciones se establece que, a partir • ••• de mediados de 

los años treinta la econom!a mexicana inicia una expansi6n sin pre

cedentes ••• esta vez el avance material reconoce un eje durad~ro 
qÚe • • • ae afirma como . tal. y.' dirige y ,domina al resto de. las . activi-
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dades econ6micas: se trata del sector industrial, y en particular, 

de las ramas que componen la producci6n manufacturera. De esta ma

nera se consolida como dominante en lá economía mexicana la forma 

capitalista de producci6n; lo mismo sucede en la estructura so
cial"~./. 

Este autor distingue tres fases del proceso de industrializaci6n 

que establecen rasgos propios del proceso en su conjunto: una ca

racterizada por la predominancia de la pequeña y la mediana indus

tria, la caída del salario real, un rápido crecimiento de los pre

cios y la escasa significaci6n del déficit externo, que recorre los 

años 1940 a 1954. En la segunda fase, de 1955 a 1961, aparecen el 

oligopolio, la •asociaci6n• con el capital transnacional, el impul~ 

so a la producci6n de bienes de consumo duradero en detrimento de 

la de consumo masivo, el enfrentamiento entre el astado y los tra

bajadores que definirá sus relaciones en el futuro; En la tercera 

fase, de 1961 a 1970, se consolida el capital transnacional y el 

oligopolio como unidad econ6mica dominante, existen altos ritmos 

de crecimiento y estabilidad de precios y del tipo de cambio. 

Después de 1971 la economía mexicana entrarta en una profunda cri

sis expresada en la inestabilidad y los bajos ritl!los de crecimien

to, la acelerada elevaci6n'de los precios, las creclentes dificul

tades par~ sostener el tipo de cambio que finalmente cae en 1976!/ 

Generalmente se piensa que el rasgo m4s signi°ficativo de la indus

tiralizaci6n en MA&xico consisti6 en el conjunto de transformaciones 

realizadas en el_ aparato productivo y en el resto de la economía. 

Sin elllbargo, debe destacarse tambifn que a través de ese proceso de 

cambios,· las clases y cap.as sociales del pata ac:lquirieron sus cara=. 

terísticas m!s importantes y permanentes, mismas que determinan in

cluso hoy, las modalidades de su participacidn dentro de la produc

ci6n _y el lmbito pol~tico. 
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Con la crisis de 1929 y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se 

presenta una reorientaci6n de la econom!a de los pa!ses centrales 

primero hacia su interior -producto de las necesidades que impone 

la crisis y su soluci6n- y posteriormente hacia la producci6n béli

ca. Esto signific6 que durante un lapso considerable el mercado 

mundial se viera deteriorado en su funcionamiento hasta llegar, con 
la guerra,.a su cierre formall.Q./. 

Esto trajo como consecuencia para los pa!ses atrasados, la necesi

dad y la oportunidad de satisfacer con sus propios medios el merca

do interno que hasta ese momento hab!a sido cubierto por las impor

taciones procedentes de los pa!ses centrales. Cabe aclarar que el 

mercado interno se hallaba polarizado desde entonces en dos partes: 

una, la más importante, que concentraba la mayor porci6n del ingreso 

y cuyas necesidades de bienes manufacturados eran satisfechas a tr~ 

v6s de.la importaci6n y otra, donde se concentraban los trabajado

res y cuyas necesidades eran cubiertas por la industria doméstica, 

dominada por pequeñas y medianas industrias. 

La necesidad de satisfacer el mercado interno creado con anteriori

dad indujo a reforzar la industria doméstica ya existente -princi

palmente ligera y en su mayor parte formada por pequeñas y medianas 

unidades-,. mediante una pol!tica fisca~ y salarial que facilitaba 

en gran medida su expansi6n y fortalecimiento1 as! como por una po

l!tica de inversiones que mas que abrir nuevas empresas, ampli6 la 

capacidad de las que ya estaban funcionando. 

•ourante estos primeros años el crecimiento de la producci6n indus-. 

trial descans6 en la utilizaci6n de la planta que se hab!a instala

do previamente y que manten!a !ndices considerables de capacidad 

ociosa. Este sobrante de capacidad permitid lograr importantes in

creme~tos en la producci6n sin necesidad de elevadas inversiones in_ 

dustriales nuevas, las cuales eran por lo dem4s obstaculizadas por 

la orientaci6n de las econom!aa desarrolladas a la producci6n b'li-
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Adem4s de esto, "··· una parte del incremento de la inversi6n indu~ 

trial en este periodo correspondió a proyectos industriales en gran 

escala;~ la mayor!a de ellos promovidos por NAFINSA... Estas em

presas, au~que importantes, constituyeron sólo una parte pequeña de 

la inversión total hecha en la industria. La mayor parte de la in

versión industrial fue realizada por pequeñas empresas nuevas y por 

industrias existentes con fines de ampliación y conservaci6n 11 ,.!.I/ 

Por otra parte, la industria en esta primera etapa se orienta b4si

camente a la producci6n de bienes de consumo no duradero, destina

dos en su mayor parte a la satisfacción de la demanda representada 

por la masa ae trabajadores. 

Es caracter!stico de este periodo el notable aumento de los precios 

y la concentraci6n del ingreso que la inflaci6n trajo_ consigo, don

de se expresaban y reforzaban los mecanismos a trav~s de los cuales 

se financiaría el crecimiento.12/ 

En el transcurso de estos años, se comienza a producir la destruc

ción paulatina y sistem4tica del secto~ artesanal, de los pequeños 

comercios y en general de aquellas capas cuya fuente de ingresos no 
eran ni las ganancias empresariales.ni el salario.!.1/ 

El desplazamiento de estos sectores "intermedios" y principalmente 

del artesanado, tiene dos consecuencias fundamentales: por una PªE· 
te fue creando mercados espec!ficos donde se concentró la población 

situada al margen del procesoi por otro lado, liberó considerables 

contingentes dé fuerza de trabajo, parte de la cual se fue incorpo-

* N. B. Vale la pena recordar que alrededor de aquellos años empi~ 
za a construirse el complejo industrial de Ciudad S~hagdn. 
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rando al ej~~oito de trabajadores industriales. La porci6n restan

te se reacomod6 -en instancias .Y en formas nuevas y diferentes- en 
el espacio que dej6 la industria para la recreaci6n, en niveles in

feriores, de formas ma~ginales de producci6n·y distribuci6n que se 
harían patentes con posterioridad • .!.2/ 

Lo anterior es la base sobre la cual se va configurando una clase 

obrera de pequeñas fábricas -salvo en la infraestructura, como fe

rrocarriles, petr61eo, electricidad, etc~tera, donde la clase obre

ra había demostrado ya su capac~dad de movilizaci6n desde la d~cada 

de los años treinta-, cuya estructura sindical preponderante era gr.2. 

mial (artes y oficios) y no por .rama industrial, lo que limitaba sus 

posibilidades de unificaci6n. Esto incide en el hecho de que la b~ 

ja especializaci6n y el f4cil intercambio de trabajadores de una ra 

ma a otra, hagan del empleo el eje de la lucha obrera durante un P.2. 

riodo muy largo. 

A todos· estos elementos habrían de unirse las aportaciones que los 

demás sectores de la econom!a -en primer lugar la agricultura- die

ron en t~rminos de transferencia de recursos financieros y abarata

miento de los medios de vida mAs importantes para los trabajadores, 

lo que intervino tambi~n én el abaratamiento de la.fuerza de traba~ 

jo. 

Durante este périodo puede apreciarse la consolidaci6n de la frac

ci6n industrial -de la burguesía mexicana, que habiendo desplazado 

políticamente a ~a fracci6n ligada a la producci6n primario-expor-

tadora, en el terreno econ6mico la incorpora a una estrategia de 

complementaci6n de activ'.Í.dades, reforzada por las ventajas que ofr.2_ 

c!a la nueva divisi6n internacional del trabajo que se constituy6 

al final de la guerra. 

A diferencia de lo que 9ener:almente se plantea, la importaci6n de 

maquinaria resulta: limitada .. en este periodo, da.do que· cOlllO ya. •e ·ha 
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dicho, las i_n11ersiones son relativamente reducidas y se destinan 

principalmente.a la amp1iaci6n de la planta existente. Esto deter

mina que en esta fase m~s que sustituir efectivamente importaciones, 

se reemplace lo ya existente por medio del empleo renovado de t~cni 
cas y equipo en uso de.sde etapas anteriores ):2./ -

Al final de la guerra de Corea se presentan los síntomas de una cri 

sis inminente, " ••• en 1953 el PIB apenas creci6 (0.3%) y la produ~ 

ci6n industrial y la construcci6n disminuyeron en 1.1 y 7.7% respe~ 

tivamente. La cornbinaci6n favorable de los años cuarenta -guerra

industrializaci6n ligera-explotación absoluta del trabajo- parecía 

haber llegado a su fin. La economía se enfilaba haci'a una situa

ción crítica tanto en su. din~ica, como en su relaci6n con el mere~ 

do mundial. Se iniciaba la transici6n hacia un nuevo patr6n de 
desarrollo"):,]_/ 

Esta situaci6n desernboc6 en la devaluación del peso a mediados de 

los ·años cincuenta, cuyos efectos recayeron principalmente en los 

trabajadores quienes vieron aGn m4s deteriorado su poder adquisiti

.vo. 

Hasta ese momento, la indüstrializaci6n descansó en cuatro ejes fu!!_ 

damentales: 

a) La situaci6n de guerra en que los países desarrollados se en

contraban inmersos; 
b) Las.facilidades que ofrecía· la "sustituci6n de importaciones" 

de bienes no duraderos, o ligera como la llama Cordera, sobre 

la base del uso de ·ia capacidad ociosa, la re:illlplántaci6n de 

viejas tfcnicas y la ampltación de la planta existente que con. 

trasta· con lo reducido de las nuevas inversiones1 

c) Las facilidades que brind6 el Estado en materia fiscal; 

d) Lo ml.s importante, el deterioro constante de los salarios rea

les, operado a travas del proceso.inflacionario que.se.pone en 

marcha desde el principio del proceso industrializador al que 

sirvic5 de base. 
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CUADRO l 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 

(millones de pesos de 1960) 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA 

45 058 5 223 11 144 
46 693 4 672 11 706 
83 304 9 673 22 097 

150 511 14 790 43 933 
296 600 21 140 102 154 
390 300 21 931 139 936 
476 900 23 706 185 097 

La Econom!a Mexicana en Cifras. NAFINSA, 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 

TOTAL 

100\ 
100\ 
100\ 
100\ 
100\ 
100\ 
100\ 

(t respecto al total) 

AGRICULTURA 

11.34' 
10.00\ 
11.61' 

9,82t 
7.12\ 
5,61' 
4.97' 

INDUSTRIA 

24.19t 
25.06\ 
26.52\ 
29.18' 
34.44' 
35.85t 
38.81\ 

INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACidN 

6 752 
7 193 

14 244 
28 931 
69 060 
92 488 

117 725 

Ml!!xico 1978 y 1981. 

INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACION 

14. 65\ 
15.40\ 
17.09% 
19.22t 
23.28' 
23.69\ 
84.69% 

FUENTE: ~laborado con base en la informaci6n de La 'Economfa Mexicana 
en Cifras. 'NAFIMSA. Ml!!xico.1978 y 1981. 
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Como consecuencia de ello se hizo posible una distribuci6n del in

greso que concentraba los recursos en una reducida porci6n de la s~ 

ciedad, conformando los sectores que determinar!an la estructura· de 
la demanda en el futuro imiiediato. 

Por otro lado se hace cada vez mas patente la inexistencia de una 

planta industrial propia capaz de satisfacer, en el futuro, la de

manda de bienes de capital. 

Junto a las dos consecuencias anteriores, se configura un mercado 

interno que tiende a polarizarse en dos esferas: la demanda de la 

masa popular· y de trabajadores y la de las capas de.altos ingresos 

a quienes estar!a destinada la nueva fase que se inici6 durante la 

segunda mitad de los años cincuenta y principios de la d~cada si

guiente, cuando tiene luqar el comienzo de una nueva estrategia y 

se registran cambios de pri..lilera illlportancia en la industrializa

cidn. Se abre la era del •desarrollo estabilizador• y los cambios 

que entonces tienen luqar cristalizan una estructura que prevale

.cera durante por lo menos veinte años. 

En ese.lapso la econom!a mantuvo un ribilO similar al de la fase pr~ 

cedente (5.9' anual promedio) y la estabilidad se hizo patente -en 

particular en lo que se refiere al tipo de-cambio-. Se observ6 una 

importante reorientaci6n de la producci6n. La polarizaci6n del in-
. greso existente con anterioridad, sumada al angostamiento del mere~ 

do interno• ••• propici6 la desaparici6n y la absorci6n de un núme

ro considerable de. pequeñas y medianas empresas 'tradicionales' 
.18/ 

Dos cambios fundamentales es~ detrae de estos hechos: por una pa~ 

.te se configura una situaci6n en que los productores de bienes de 

consumo duradero pasan a ser los sectores' de punta de la industria 

manufacturera y r4pid41!1ente se apoderan del mercado, desplazando a 
las industrias •tradJ.cionaJ.es•. · Al mi.lmD ~. ocmiem& .la jqx>sici& de pattE. 
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nes de consumo que·~4s que responder a las necesidades del pa~s, se 

caracterizan por satisfacer necesidades superfluas o en todo caso 
no populares. 

Por otra parte, se impulsa el proceso de concentraci6n econ6mica, 

con lo q~e aparece el oligopolio como u,nidad econ6mica dominante, a 

lo que se une la entrada masiva de capitales extranjeros. 

"Esta vez ••• , la inversi6n directa se enfila preferentemente a la 

industria y,.dentro de ~sta, hacia el desarrollo de nuevas ramas y 

la expansi6n de otras hasta ese momento insuficientemente evolucio~ 

nadas. Con este cambio cualitativo en la inversic'Sn extranjera se 

inicia la ••• producci6n de bienes durables de consumo cuya demanda 

hab!a de de'scansar, ••• en las reducidas capas beneficiadas por la 

concentraci6n del ingreso resultante del 'despegue' industrializa
dor" • .!2/ 

Las ventajas propias ce las empresas transnacionales, unidas a las 

caracterlsticas de la pol!tica econ6mica implementada -tipo de cam

bio fijo y estable, medida.a proteccionistas y salarios bajos, cons!_ 

derables ventajas fiscales y crediticias par~ las inversiones nue

vas (incluso.extranjeras),.,reforzaron. alin m4s la monopolizaci6n de 

la econom!a.. 201 

A.la par que esto sucede, el sector pdblico crece y se convierte en 

un elemento indispensable·para la acumulaci6n de capital. La abso~ 

ci6n por el Estado de empresas privadas en quiebra y poco rentables, 

la 9eneraci6n de infraestructura de la que se hace cargo y ia crea

ci6n de empresas estatales y para.estatales, pone en evidencia la 

ineficiencia del sector privado al mostrar que, sea por el monto de 

las inversiones, sea porque el tiempo de rotaci6n del capital resu! 

ta demasiado largo, los empresarios requieren del Estado para dar 

continuidad a la acumulaci6n; ademas de que, aunque sea en una m!n1 

·ma proporci6n, contrarresta el desempleo exi•teinte. 
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El conjunto de fen6menos descritos se produce en el marco de la ne

cesidad apremiante de las industrias de los pa!ses centrales, de 

acelerar la depreciaci6n relativa de sus equipos con el prop6sito 

de hacer m4s r&pida l~ 40taci6n del capital. Este problema se ex

plica por el hecho ñe que las econorn!as desarrolladas enfrentan 

una competencia interna cada vez más acelerada y feroz. 

Esta es pues. una etapa de "transici6n" en la que comienza a imple

mentarse la verdadera industrializaci6n del pa!s,que se distingue 

por fomentar una • ••• producci6n orientada preferentemente por la 

demanda de los estratos de ingresos altos y ••• una relativa diversi 

ficaci6n industrial basada crecientemente en la acci6n -exclusiva o 

asociada con nacionales- del capital externo".~.!/· 

Durante los años sesenta se afianza el oligopolio y se alcanza un 

r(pido crecimiento. 

A la monopcilizaci6n se asocian a partir de enton~es dos fen6menos ª!. 
trechamente vinculados: por una parte, las caracter!sticas del ca

pital constante empleado -en particular del capital fijo- proveniea 

te de pa!sea con una mas alta cOlllpoaici6n de capital, implica el 8!! 
pleo de una tecnol09la ~. un tipo de or~anizacitsn de la producci6n 
que tiene por objeto elevar la productividad para mantener su posi

ci6n monop6lica. Esto se traduce en el empleo de tecnolog!a ahorr~ 

dora de fuerza de trabajo. Para nuestro pa!s, la importacidn de c~ 
pital -efectuada a trav~s de las filiales de las compañ!as transna

cionales- genera un creciente desempleo que, si bien no es absolu

to, s! desplaza de un lado pequeñas y medianas empresas -donde se 

concentra la mayor parte de los. ·t;:rabajadores empleados- y por el 

otro, genera un rezago permanente con relaci6n al crecimiento demo

grlfico. El problema se complica cuando otras empre~as, con el pr2 

p6sito de sobrevivir E'n el mercado, emplean un tipo de maqu.inaria 

cuyos efectos son similares, 221 · 



15 

A su vez, una contratendencia se verificar!a por tres v!as; 

l) La creaci6n de industrias satélites de los monopolios, encargadas 

de realizar labores_termina~es o previas a las fases principales 
de la producci6n, con.10 cual se generan empleos; 

2) El crecimiento desmesurado de los servicios (característico de 
este periodo), y del sector •aut6nomo•, donde los niveles de ca-

1ificaci6n son m!nimos (Cuadro 2). 

3) El crecimiento del aparato estatal (particularmente de la buro
cracia). 

As!, la posici6n monopolista de.algunas empresas e industrias trae 

como consecuencia 1a obt~nci6n de ganancias extraordinarias para 

los sectores dominantes, lo que se expresa en una distribuci6n del 

ingreso cada vez mas desigual. 

·A lo largo de esta fase, la econom!a mexicana adquiere ya un perfil 

moderno, el crecimiento del PZB (7.6' promedio anual entre 1962 y 

1970) y una muy moderada tasa inflacionaria (3.6' en el mismo lap
so) lo atestiguan. 

No obstante, este periodo"se vi6 afectado. por la crisis agrícola 

que desde mediados de la d•cada se inici6 en· dicho sector. Esto no 

si'1n.ific6 una memua en el aprovisionamiento inmediato de bienes b&-_ .. 

sicos, lo que s! habr!a de suceder a partir de la dfcada siguiente. 

Por otra.parte, destaca el que la sindicalizaci6n en esta fase se 

produce fundamentalmente entre los trabajadores de las industrias 

de punta. Esto aiqnifica qua mientras la mayor parte de los traba

jadores no tienen los medios organizativos indispensables para de

fenderse, el salario se puede mantener en los niveles requeridos p~ 

ra llevar ~ cabo la acuaulacidn.!!/ 
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CUADRO 2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 1940 - 1980 

(miles de personas) 

Afio TOTAL PRIMARIOS INDUSTRIAS SERVICIOS 

1940 5 858 3 831 909 1 118 
1950 8 272 4 824" 1 319 2 129 
1960 ll 274 6 097 2 144 3 033 
1970 13 343 5 004· 3 083 5 256 
1980 19 951 6 384 5 187 8 380 

FUENTE: La Economía Mexicana en Cifras. NAFINSA. M!xico 1978 y 
1981. 

MO TOTAL PRIMARIOS ·INDUSTRZAS SERVICIOS 

1940 100% 65;.al 15.5% 19.U 
1950 100% 58.3• 16. º'· 25.7' 
1!160 100% 54.0% 19.0% 27.0• 
1970 100% 37.5% · 23.U 39.4' 

"1980 1001. 32.0% 25.9'· 42.U 

FUENTE: La Economía Mexicana en Cifras. NAFINSA. M!xico 1978 y 
1981. 

• ! . • • ' . . -

~\. - • ·•¡ , -. •·••u-,'• 
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"El dinamismo relati~o de la oferta de alimentos agr!colas -basado 

en el polo din'1nico de la agricultura- y el control sindical, cons

tituyen uno de los pilares de la estabilidad interna de los precios, 

Adem.1s de los bajos salaríos, la industria se vi6 favorecida por la 

pol!tica proteccionista que, sobre todo en el 'caso de la gran empre 
sa, se tra~ujo en la obtenci6n de superganancias" ll/ -

En el mediano plazo la concentraci6n del ingreso que funcionaba co

mo factor determinante de la orientaci6n de la producci6n, trajo c~ 

mo consecuencia la saturaci6n del mercado interno, los sectores de 

altos ingresos s6lo constitu!an una demanda para productos continu~ 

mente renovados, mientras que los otros deb!an seguirse produciendo. 

No obstante,'la propia expansi6n de la industria a lo largo de todo 

el proceso permiti6 el surgimiento de capas medias, fruto del desa

rrollo de los servicios, el comercio y la propia estructura admini~· 

trativa de la industria y por la ampliaci6n del apara~o estatal. 

Los ingresos de estas capas sociales crean un campo fdrtil para la 

difusi6n de la ideolog!a consumista -adopci6n de patrones de consu

mo por la •imagen" social que simbolizan, m&s ~ue por ser los ade

cuados para satisfacer necesidades. rea:¡.es -todo lo cual contribuy6 

a ensanchar el mercado y ampliar l'a demanda de bienes de consumo d~ 

radero. 

Adem4s, debe agregarse que la "··· generalizaci6n de la ideolog!a 

"consumista• sobre todo en las ciudades, afecta a los propios gru--. 

pos explotados y da lugar a una brutal distorsi6n del gasto fami

liar proletario, que se expresa en la coexistencia de barracas, in

salubridad y s1.:balimentaci6n con televisores y radios transistori

zados• • .!!1 

A partir de 1971 afloran todas. las contradicciones impl!citas en el 

proceso d.e. industrializaci6n,- con lo que se inicia una. fase cr!t'icá 

de la econom!a que culmin6 años despuds. 
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En resumen, l~ industrializaci6n en H6xico: 

a) Adquiere la forma de sustituci6n de importaciones dictada por 

las modificaciones que está sufriendo la divisi6n internacional 

del trabajo; 

b) lunpl!a, aunque s6lo en su primera etapa, la producci6n de lo ya 

existente y en una segunda fase genera una industria nueva; 

c) Expresa impl!.'citamente tanto la consolidaci6n de la fracci6n in

dustrial de la burguesta, como su asociaci6n con el •nuevo" cap! 

tal extranjero; 

d) Refuerza, reproduce y agudiza una distribuci6n polarizada y des

igual del ingreso, lo que crea una tendencia a largo plazo hacia 

la polarizaci6n y seqmentacidn del mercado interno; y, . . 
e) Implica la imposici6n .de patrones de consumo caracter!sticos de 

los pa!ses desarrollados, lo que constituye el fundamento del 

conswnismo que se propaga hacia toda la sociedad. 

Deliberadamente se ha postergado el an4lisis de tres elementos es

trechamente relaciona~os con el estudio: 

l. La relaci6n existente entre el consumo de los trabajadores y la 

industrializaci6n1 

2. El examen del comportaaiento de los salarios reales durante el 

·proceso de industrializaci6n1 y, 
J. El an4lisis de la distribuci6n del ingreso que trajo consigo di

cho proceso. 

Con respecto al primer problema, seguiremos las pautas establecidas 

por Marini, quien analiza en forma particular estos aspectos. 

E1J1te autor·plantea que frente al intercambio desigual existente, lo 

·que para los pa!ses dependientes significa una transferencia neta 

de valor hacia los pa!ses centrales -en raz6n de su m&s alto nivel 

de productividad-, lo• palses atrasados se ven en la necesidad de i!!. 
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crementar la explotaci6n del trabajo cuyo prop6sito consiste, más 

que.en contrarrestar 'esta tendencia, en compensar el excedente per

dido en el intercambio internacional a trav~s de los .mecanismos que 
caracterizan la producci6n·.interna. 

Esto se lleva a cabo por tres v!as: 

l) Por el incremento de la intensidad del trabajo (lo que no signi

fica necesariamente un aumento de la capacidad productiva del 

obrero) 1 

2) Por la prolongaci6n de la jornada de trabajo¡ y 

3) Reduciendo el consumo del obrero más allá de su limite "normal", 

con lo cual "··· el fondo necesario de consumo 'obrero se convie~ 
te de hecho, dentro de ciertos limites, en un fondo de acumula

ci6n de capita1•. 26 / 

Loa tres mecanismos tienen el efecto de disminuir o limitar el con

sumo. del obrero, ya que, tanto la intensificaci6n dei trabajo como 

la extensi6n de la jornada suponen forzosamente.un mayor desgaste de. 

la fuerza de trabajo y, por tanto, te6ricamente deber!a traducirse 

en un mayor consWllO para reponer un mayor desgaste. No obstante, 

el empleo de estos instrumentos con un n*-vel iñvariable o con vari!.'. 

ciones insignificantes de los salarios," tiene como resultado una 11. 

mitaci6n o disminuci6n del consumo, m&xime cuando no existe o es e.a 

deble la organizaci6n de loa trabajadores. 

-· Lo anterior no invalida lo planteado por Marini, quien sostiene que 

la tercera v!a se convierte directamente en una forma de incorporar· 

esa "falta• de consumo de· los trabajadores a lo• fondos de acumula

ci6n. 

Marini expone a continuaci6n la manera como, a una estructura pro

ductiva dependiente como la de los paises latinoamericanos, corres

ponde una estructura de la circulaci6n tambilln peculia~. 
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La circulaci6~ de los paises subordinados tradiciona1mente estaba 

ligada al merc~do externo. Esto determin6 que el consumo obrero, 

desde aquella época, no fuera un factor presente y de peso que in-. 

terfiriera en la realizaci6n del producto. Por eso se establece 

una diferencia hist6rica.entre el consumo de los trabajadores de 

los países desarrollados y el de los obreros de los ~a!ses depen

dientes, en cuanto a sus características y a la proporci6n que re

presenta respecto al producto total. 

En consecuencia, la tendencia natural del sistema serll la de explo

tar al m4ximo la fuerza de trabajo del obrero~ .sin preocuparse por 

crear las condiciones para que éste la reponga*, siempre y cuando 

se le pueda reemplazar mediante la incorporaci6n de nuevos brazos 
al proceso productivo. 27 1 

Esto es posible precisamente porque uno de los rasgos propios del 

·subdesarrollo es la incapacidad estructural de incorporar al conju~ 

to de los trabajadores al empleo productivo, cuesti6n que se mani

fiesta en la existencia de un ejército industrial de reserva cuyos 
nivel'es son permanentemente altos con relaci6n a los de los paí

ses centrales.~/ 

Con ello,· todo el periodo anterior a la industrializaci6n estaría 

caracterizado -en lo que interesa a este estudio• por la separaci6n 

del mercado en dos esferas distintas que se oponen: 

El sacrificio.del consumo individual de los trabajadores en 

aras de la exportaci6n al Mercado mundial deprime los niveles de d~ 

•. Esto también puede interpretarse como el desinter•s por ampliar 
y desarrollar las industrias •tradicion~les• ligadas mas direc
tamente a la funci6n de reproducir la fuerza de trabajo. 



21 

manda interna y erige al mercado mundial en !inica salida para la 

producci6n". 

Esto contrasta con lo que pasa en los pa!ses centrales donde la el~ 

vaci6n de la productividad y consecuentemente". el volumen de· la 

producci6n.' plantea la necesidad de ampliar el mercado interno a 

trav~s del incremento del consumo de los trabajadores mediante la 

adquisici6n de bienes antes exclusivos de los consumidores de altos 

ingresos, con el objeto de dar salida a la producción, convirtiendo 

esos productos en bienes de consumo generalizado. 

Paralelamente, el incremento de las ganancias derivadas de la expoE_ 

taci6n· pone al capitalista en condiciones de desarrollar expectati

vas de consunio sin contrapartida en la producci6n interna -orienta

da hacia el mercado mundial- expectativas que tienen que satisface.!:_ 

se a trav6s de importaciones. La separaci6n entre el consumo indi- · 

vidual fundado en el salario y el consumo individual e?gendrado por 

la plusval!a no acwnulada, da origen a una estratificaci6n del mer

cado. interno que es tambi6n una diferenciaci6n de las esferas de 

circulaci6n: mientras la esfera baja, en que participan los traba

jadores -que el sistema se esfuerza por restringir- se basa en la 

producci6n interna, la esfera •alta •••. Propia a los no trabajadores 

-que es la que el sistema tiende a ensanchar- entronca con la pro

ducci6n externa ~ trav6s del comercio 4e exportaci6n•.l!1 

Estas son las condiciones existentes que elllllélrcan el nacimiento y 

desarrollo de la industrializaci6n. 

Con la crisis que se produce entre las dos guerras mundiales, el 

mercado mundial se contrae y s6lo entonces el centro de la acumula

ci6n én los pa!se• dependientes cambia y se orienta hacia el merca

do interno, desplaz&ndose a la producci6n industrial. Esto signifi 

c6 que-...la esfera alta de la circulaci6n transfiri6 igualmente su 

centro de atenci6n a la producci6n intern'a con .. 10 que·coincide, ·de 
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manera general, con la ubicaci6n que mantenía la esfera baja. 

As! la industrializaci6n • nace para atender una demanda preexi~ 

tente ••• ", es decir, que no genera una demanda nueva y cualitativa

mente diferente, sino qu~ s6lo s.e adeclia para satisfacer las neces.!_ 

dades que antes eran cubiertas mediante la importaci6n*. 

Por lo tanto, el consumo de los trabajadores y su expansi6n no es 

un factor determinante de la_orientaci6n y características que adoE 

ta la industrializaci6n -exceptq en una primera etapa en la que, co 

mo hemos señalado, la acumulaci6n se basa en la ampliaci6n de la 

planta existente-. 

Es as! como: •operando en el marco de una-estructura de mercado 

previamente dada, cuyo nivel de precios actuaba en.el sentido de i!!! 

pedir el acceso del consu.~o popular, la industria no tenía razones 

para aspirar a una situaci6n distinta•.1Q/ 

Coincidiendo con la h~p6tesis de que la industrializaci6n tiene su 

base en la compre_si15n de los salarios reales• la producci6n que e!!! 

pieza a desarrollarse desde entonces no se dirige hacia los trabaj~ 

dores, Esto queda ilustrado por el desplazamiento ~e las ind~strias 

"tradicionales• que son sustituidas por las productoras de bienes de 

consumo duradero y de bienes intermedios destinados a la producci6n 

de aqulSllos. 

Al respecto se plantea; 

•oedicada a la producci6.D de bienes que no entran; o entran muy es

casamente en la comll'?sici6n del consWllO popular. la producci6n in-· 

• En este sentido debe interpretarse el que s6lo se sustituye lo 
ya existente. nocidn que se exp~·ªº en las pl9inaa precedentes. 
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dustrial latinoameric~na es independiente de las condiciones de sa

lario propias de los trabajadores ••• ", particularmente en lo que se 
relaciona con la circulaci6n. 311 

Este factor tiene dos modalidades. En primer 'lugar, porque el va

lor de las.manufacturas no participa en forma esencial en la deter

minaci6n del valor de la fuerza de trabajo, ya que no forman parte, 

prácticamente, del consumo obrero. Por otro lado, como la oferta 

de manufacturas crece a costa del deterioro del poder adquisitivo 

del salario, para el capitalista el consumo obrero no significa un 

factor relevante que afecte la circulaci6n ni la realizaci6n de su 

capital, toda vez que la demanda se concentra en lª esfera alta. 

Con posterioridad al.momento en que la oferta y la demanda de pro-

duetos manufacturados de la esfera alta coinciden y el mercado se 

satura, se hace necesario ampliar el consumo generalizándolo. Esto 

es posible por la adaptaci6n del proceso a dos requis~tos: la am

pliaci6n del consumo de las capas medias y los esfuerzos por elevar 

la productividad del trabajo como condici6n para el abaratamiento 

de las mercanc!as. 

"El segundo movimiento tender!a normal~ente a provocar un cambio 

cualitativo en la base de la acumulaci6n •••• permitiendo al consumo 

individual del obrero modificar su composici6n e incluir bienes ma

nufacturados. Si actuara· solo llevar!a el desplazamiento del· eje 

de la acumulaci6n, de la explotaci6n del trabajador al aumento de 

la capacidad productiva del trabajo".~/ 

Esta tendencia está limitada por la creciente participaci6n de las 

capas medias en el consumo total, lo que supone la obtenci6n de ma

yores ingresos por estos sector~~ sociales y con ello un relativo 

apoyo para el mantenimiento de precios que dejan estas mercanc!as 

fuera del alcance de la mayor parte de los trabajadores. Adem&s la 

.füente _del incremento de --loa ingresos de esos sectoreíf.proviene del 
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excedente g~nerado que no se acumula por lo que no resulta descabe

llado plantear que deriva. por lo merios en parte de la disminu

ci6n del nivel de los salarios reales. 

En este mismo sentido, la tecnología juega un importante papel. O~ 

rante un largo tiempo ha sido una tecrtolog.ta "obsoleta" -con respes 

to a la elevada depreciaci6n relativa existente en los pa.tses de 

origen-, lo que contribuye a· forjar en este rengl6n una divisi6n i!l 

ternacional del trabajo en la que el monopolio de la tecnolog.ta y 

las etapas avanzadas del proceso productivo quedan en manos de los 

pa.tses desarrollados. 331 

En tanto esa tecnolog!a,_ por su origen y caracter!sticas intr.tnse

cas, es ahorradora de fuerza de trabajo, • ••• el progreso t~cnico 

hizo posible al capitalista intensificar al ritmo de trabajo del 

obrero, elevar su productividad y ••• sostener la tendencia a remune-
34/ . 

rarlo en proporci6n inferior a su valor real ••• "~ 

Esto. hizo que el abiSlllo entre una y otra esferas se ahondara al gr!_· 

do de no permitir a los trabajadores la adquisici6n de las mercan

c.tas que·produc!an. 

Sin embargo, esta din~ica pronto habr!a de mostrar sus limitacio

nes. En efecto, la concentraci6n tecnol6gica en la producci6n ~e 
bienes suntuarios, al deprimir al sector tradicional, fren6 la ten

dencia al acercamiento de las dos.esferas de circulaci6n impidiendo 

· su desarrollo. 

Al concentrarse de lftanera siqnificativa en las ramas producto

ras de biene.s suntuarios, . el desarrollo tecnol6cjico acabar!a por 

plantear graves problemas·de realizaci6n. El recurso utilizado pa

ra solucionarlos ha sido el de hacer intervenir al J::st.ado -a travi!s 

de la ampliaci6n del aparato burocr!tico, de las subVenciones a. los 

productores y del .. financi.tuai~nto del. consumo· suntuario-· as! como·· ta · ;: 
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inflaci6n, con el pro.p6sito de transferir poder de compra de la es

fera baja a la alta ••• ello implic6 rebajar aan más los salarios 

reales, con el fin de contar con excedentes suficientes para efec

tuar el traspaso de ingreso. Pero en la medida en que se comprime 

así la capacidad de consumo de los trabajadores, se cierra cual

quier posibilidad de estímulo a la inversión tecnológica en el sec

tor de producci6n destinado a atender el consumo popular. No puede 

pues ser motivo de sorpresa el que, mientras las industrias de bie

nes suntuarios crecen a tasas elevadas, las industrias orientadas 

hacia el. consumo masivo -las llamadas "industrias tradicionales"

tiendan al estancamiento e incluso a la regresi6n 11
•

35 / 

No obstante, esta tendencia a la mayor separaci6n de ambas esferas 

de ciroulaci6n tiene aan otras consecuencias: 

"La absorci6n del progreso tl!cnico en condiciones de superexplota

c.i.6n .del trabajo acarrea la inevitable restric:-!.6n del mercado in

terno, a lo cual se contrapone la necesidad de realizar masas siein

pre crecientes de val~r ••• Esta contracci6n no podría resolverse~ 

diante la ampliaci6n de la esfera alta de consumo ••• m4s all4 de 

los ltmites establecidos por la superexplotaci6n misma. En otros 

tl!rminos, no pudiendo extender a los t~abajadores la creaci6n de d~ 

manda para los bienes suntuarios ••• la economía industrial depen

diente no s6lo debi6 contar con un inmenso ejl!rcito de reserva, si-· 
no que se oblig6 a restringir a los capitalistas y capas medias al

tas la realizaci6n de las mercancías de lujo. Ello plantear! ••• la 

necesidad de expandirse hacia el exterior".1!/ 

Sin ne9ar lo que de posible y real tiene esta tiltima alternativa, 

es permisible plantear que con la crisis de los años setenta .se ve

rifica la agudizaci6n extrema de estas contradiccion~s y .se vuelven 

graves las tendencias contraccionistas del mercado, de tal suerte 

que la creaci6n de 6r9anos como FONACOT, hacen posible la expansi6n 

de la demanda y el mercado al incorporar a los trabaja4oresa su 

consumo. 
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Hasta aqu!, _lo.más importante resulta ser que si bien la industria

lizaci6n se finc6 en la depresi6n de ros salarios reales, nunca se 

fij6 como meta la orientaci6n de la producci6n hacia la satisfacci6n 

de las necesidades populares. 

Tomando en consideraci6n que Marini es uno de los autores que con 

mayor profundidad ha tratado el tema de la relaci6n entre industri~ 

lizaci6n y consumo de los trabajadores, sus proposiciones no dejan 

de suscitar pol~icas. Uno de los enfoques más críticos al respec

to es el de Paul Singer. 

En su obra "Econom!a Pol!tica del Trabajo", esboza una severa cr!t!_ 

ca al planteamiento de Marini. Desde su punto de vista, si se lle

vara a sus ~ltimas consecuencias la tesis de la exclusi6n de los 

~rabajadores del mercado interno, resultar!a que la obtenci6n de 

plusval!a relativa en los países atrasados no sería posible, ya que 

las industrias productoras de los bienes necesarios para la repro

ducci6n de la fuerza de trabajo éstar!an fuera· de la 6rbita de la 

producci6n capitalista. Esto implicar!a, por otra parte, negar que 

el conjunto de los empresarios capitalistas está obligado -en cual

quier pa!s donde impere ese sistema- a in~rementar la productividad 

del trabajo en raz6n. de la competencia. Por.otra ~arte acepta la 

tesis de Marini en el sentido de que, hist6ricamente, se tiende a 

rebajar los salari.os •mas allá de lo normal•, pero plantea que esto 

no es consustancial al funcionamiento del sistema en su conjunto. 

De ah! su proposici6n: •si en el capitalismo 'clásico' este impul

so encuentra más obstáculos que en el 'dependiente', donde tiende 

efectivamente· a posibilitar la sobreexplotaci6n del trabajo, la di

ferencia debe ser buscada más bien en los obstáculos, o sea en e~ 

grado de resistencia que la clase obrera puede ofrecer y no en los 

modos especificas de acumular• • .!!./ 

Todo esto nos conduce a pensar que la posibilidad de implei:tentar 

una remuneracidn por debajo .. de la norma P~J:'ª los. trabajadores,. estA 
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en raz6n directa al grado de organizaci6n y de resistencia que ~s

tos oponen a la explotaci6n. En nuestro caso, como hemos planteado 

más arriba, la sindicalizaci6n adquiere características muy peculi~ 

res de modo tal que las má·s altas tasas de organizaci6n y las formas 

más acabadas de resistencia se encuentran en l~s sectores y ramas 

"de punta• -básicamente en la gran industria-, donde precisamente 

la obtenci~n de plusvalia relativa es el elemento típico de la acu

mulaci6n. 

Como opci6n explicativa, Singer propone: "lo que sucede es que, au!!_ 

que excluida del mercado interno, la clase obrera de los paises no 

desarrollados no deja de consumir mercancias capitalistas. La ex

clusi6n se refiere ••• fundamentalmente a los nuevos productos". 

En los países desarrollados, la caida de la muralla china que divi

día a las clases hizo que el surgimiento de nuevos productos termi

nara por afectar -tal vez con algtin retraso- el nivel de vida obre

ro. Cada "nuevo producto" lanzado en estos paises suscita nuevas 

necesidades en la clase obrera y de esta forma encarece objetivarne!!_ 

te ia capácidad de trabajo. En los paises en que la clase obrera 

no estii integrada al mercado interno, los "nuevos productos" estiin 

fuera d~l alcance de su poder adquisitivo y por eso afectan su mo

delo de vida de modo diverso, o sea "perverso": las nuevas necesi

dades suscitadas desplazan necesidades miis antiguas y, en muchos as 

pectes miis básicas".~!/ 

En principio, estamos de.acuerdo con este punto de vista que matiza 

lo planteado por Marini. Desde luego, estos elementos ponen en 

evidencia que el problema del. consumo obrero en el capitalismo atr~ 

sado es bastante más complejo de lo que se suponía, no puede s~r 

visto simplistamente como un fen6meno de inclusi6n o exclusi6n de 

los trabajadores respecto al mercado interno. 

Por otra parte, este tratamiento deja entrever que siendo la clase 

obrera un mercado cautivo, es decir, .que .. no tiene posi~ilidades de 
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acudir a rner~ados diferentes y diferenciados, se ve sujeta a los 

efectos de la publicidad y de otros mecanismos que contribuyen po

derosamente a transformar aquellos bienes que comunrnente eran con-. 

siderados corno "de lujo•, en parte integrante de sus necesidades 

al grado de que ejercen un importante papel en el cambio del está~ 
dar de vida de los trabajadores, modificando sus hábitos de consu
mo, costumbres, tradiciones, etcétera. 

Los "nuevos productos•· introducidos mediante la sustituci6n de im

portaciones, tienden en cierto modo a redefinir las condiciones de 

la reproducci6n de la fuerza de.trabajo. En la medida en que es

tos "nuevos productos• desplazan a otros más antiguos, su consumo 

pasa a volverse obligatorio. La preparaci6n de alimentos, por eje~ 
plo, •presupone• la utilizaci6n de agua corriente, cocina y refrig~ 

rador; el desarrollo de los medios de comunicaci6n de masa •presup~ 

ne" la utilizaci6n, por parte del consumidor, de receptores de ra

dio y televisi6n ••• Estas transformaciÓnes se dan progresivamente, 

en la medida en que los •nuevos productos" penetran en el consumo 

de las capas de salario m4s alto. Como el intervalo entre los ingr~ 

sos de la minoría de salarios altos y los de la inayor!a de bajos s~ 

larios es mucho mayor en los pa!ses no desarrollados que en los de~ 

arrollados, las distorsiones en el nivel ae vida de la mayoría son 

tanto m.fs.profundas. · Objetivamente se crea la •necesidad• de elevar 

el.ingreso de los trabajadores de bajos salarios, puesto que el va

lor de su capacidad de trabajo subi6. Pero las condiciones instit~ 

cionales en·el mercado de trabajo pueden impedir que esta necesidad 

sea satisfecha, lo que crea un cuadro de "miseria abastecida", sim

bolizada por el hogar obrero que dispone de un reluciente refriger~ 

dor, mientras que a la familia_ no le sobran recu~sos para adquirir 

alimentos. 391 

La dnica obaervaci6n que esto suscita, es que el impedimento para 

elevar loa salarios puede ser paliado por un siatel!la de subsidios 

al conaUlllO, que ea ¡Josible llevar a cabo por -dio de la adquisici6n 
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de créditos por los trabajadores. Por lo denás, nos parece que lo 

dicho hasta el momento bien puede ser ilustrado mediante el análi

sis del comportamiento de los salarios reales y de la distribuci6n 

del ingreso y el gasto de ·1as familias, que la industrializaci6n 
trajo consigo. 

Es un hecho generalmente aceptado que la inflación ha sido un acom

pañante de la industrializaci6n en México. Corno proceso histórico 

que interviene en la determinaci6n de la mayor o menor participación 

de los trabajadores en el mercado interno, la inflación expresa y 

contribuye a definir las contradicciones y características peculia

res de la acwnulaci6n de capital. 

En una investigación sobre el comportamiento de los salarios reales 

en el Distrito Federal, Jeffrey.Bortz expone las fluctuaciones que 

~stos han sufrido a lo largo del proceso de industrializaci6n. 40l 

El análisis hecho por este autor demuestra que entre 1939 y 1975 h~ 

bo un aumento general del salario real, factor que pone en eviden

cia el crecimiento notable que tuvo lugar durante ese periodo. Pe

ro este creciíniento global no constituye un proceso· constante. 

Entre 1939 y 1975. • el salario real de la clase obrera indus-

trial aumenta de 28.44 a 37.88 pesos (pesos constantes de 1939), o 

sea, un aumento de 33'por ciento". Estos datos muestran que el cr~ 

cimiento global de la econorn!a durante el periodo no ha sido extra

ño, en t'rrninos absolutos, para los trabajadores. Sin embargo, en 

forma lineal este incremento significa menos del uno por ciento 

anual de crecimiento durante los 36 años que cubre el periodo en e~ 

tudio. Este panorama empeora si se torna en cuenta que el producto· 

nacional bruto creció a un ritmo aproximado del seis.por ciento en 

el mismo periodo. A ello hay que agregar que"··· el aumento nos& 
lo no fue lineal, sino que supone el salario real por debajo de su 

n·ivel de 1939 hasta 1968. DespuCSa de 30 años de fuerte desar.rollo 
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industrial bas~do en la sustitución· de importacione~ en 1968 la el~ 

se obrera indus~rial apenas alcanza el nivel de salario de una gen~ 
raci6n anterior•. 41*/ 

Como se menciona más arriba, el primer periodo de la industrializa

ci6n fue acompañado de altas tasas inflacionarias que repercutieron 

de manera negativa en los ingresos de los trabajadores. As!, entre 

1939 y 1946 el salario real bajó de 28.44 .ª 14.15 pesos, esto es, 

50.24% menos. Hasta 1952 las variaciones.no fueron significativas, 

de tal manera que podemos decir que el salario real se mantuvo con~ 

tante. En este dltimo año el salario llega a 15.35 pesos, "o sea, 

en la época en que la tasa de crecimiento es de 7.2 por ciento anual, 
el salario real estl cayendo por aproximadamente la misma tasa".~/ 

Estas cifras demuestran que sobre la base de la depresión del sala

rio real y la consecuente desvalorizaci6n de la fuerza de trabajo, 

se fincaron las bases del proceso sustitutivo de importaciones. 

Cuando se produce el desarrollo acelerado de la industrialización 

(de mediados de los años cincuenta h.acia 1970 aproximadamente) 1 el 

salario real se eleva de_ manera prlcticam~nte constante. Pero en 

t~rminos relativos, en 1970 el salario real era apenas 16 por cien

to m!s alto que el de 1940: esto sucede •••• ·mientras que, segi1n 

las cifras de Nacional.Financiera, la productividad de la mano de 

obra en la industria de transformaci6n aument6 200 por ciento en . 

los los mismos 30 años ••• •!11 

Entre 1968 y 1974 el ·salario se elev6 en un 39 por ciento ·.Pero a Pª!: 

tir de este año comienza ··a descender y entre 1974 y 1975 baja en un 

3.5 por ciento, tendencia que seguramente se agudizó con la 4evalu~ 

ci6n de 1976. 

* Estos datos (y los siguientes), estln ilustrados. en los cuadros 
3, 4 y S donde se auest:ra la ~yolucidri.~l.aalar,io,nom,iri~l y ~eal· 
entre 1939 Y 1975. · 
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Esto 6ltimo hace pensar al investigador que los salarios reales se 

comportan de manera cíclica"··· pero cíclica sobre un eje cuya te~ 

dencia es de subir ligeramente en funci6n de la reproducci6n social 
de la clase obrera". 

Las última; cifras de que disponemos no parecen desmentir, sino co~ 

firmar esta hip6tesis. Según el Congreso del Trabajo, en los últ! 

mos cinco años los salarios reales disminuyeron en 26.3%. La infla 

ci6n tuvo un incremento de 22.2% anual pro~~dio (111% de 1977 a la 
fecha). 

Dicha situaci6n se ha generado en el marco de una política econ6mi

ca que tiende a limitar los aumentos nominales de salarios. De es

ta manera, el' "sacrificio" del sector obrero dentro de la Alianza 

para la Producci6n se tradujo en la aceptaci6n de los llamados "to

pes salariales•. As!, en 1977 el l!mite a los incrementos salaria

les fue del 10%, en 1978 se fij6 en 15, para el año siguiente fue 

de 21%, en 1980 de 26, actualmente (1982) fluctúa alrededor del 

29%. 

Esta tendencia se refleja en el hecho de que entre 1976 y 1978 la 

participaci6n de los salarios en el. pro9ucto interno bruto, pas6 de 

41.7% en el primer año a 38.5%.en el 11ltimo, mientras en los países 
desarrollados representaron entre el.70 y 80% del PIB.!i/ 

Lo dicho hasta aqu! indica que, independientemente de que los pro

.duetos que trae consigo la sustituci6n de importaciones pasen a fo~ 

mar parte de las necesidades de los t~abajadores para su reproduc

ci6n como fuerza,de traba)o, la evoluci6n y el comportamiento de 

sus ingresos fundamentales, expresados en el salario, no les permi

tieron durante un largo periodo tener acceso a dichos bienes ya que 

la depresi6n del salario constituye un elemento b!sico de la acumu

laci6n, lo que se expresa en la disparidad del ritmo de crecimiento 

del salario respecto al incremento de la productividad •. En ¡:ialabras 

·de Bortz·: 
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"Estos datos ~ndican el carácter relativamente marginal que tiene 

la clase obrera mexicana en el proceso del desarrollo econ6mico en 
cuanto a su pa~ticipaci6n de la riqueza generada •••• ~/ 

Un primer indicador de la situaci6n en que los trabajadores quedan 
ubicados durante este importante periodo es la evoluci6n de los sa

larios. No obstante, es necesario· esquematizar el desarrollo que 

durante ese lapso tuvo la distribuci6n del ingreso -lo que reaf irIÍla 

rá lo dicho_ antes- y sobre t_odo la distribuci6n del gasto familiar~ 
con lo que en alguna medida, muy directa por cierto, dejaremos est! 

blecidos algunos rasgos y tendencias del tipo de consumo que se efes:_ 
ttía en el pa.ts. 

No se tiene conocimiento de investigaciones que hayan estudiado la 

distribuci6n del ingreso y del gasto de las familias durante el pr.2_ 

ceso de industrializaci6n en su conjunto. La mayor parte de los 

análisis cubre los tíltimos veinte años como horizonte de investiga

ci6n, a ello se debe que tengamos que obviar una importante' fase, 

aquella en la que pudiera compara~se, cuantitativa y sobre todo cu! 

litativamente, el cambio que sufren estas variables entre el perio

do anterior al inicio de la .industrializaci6n y los primero_s veinte 

años de su. desarrollo (fines de los años ·cincuenta). El an4lisis 

de esta etapa seguramente revelar.ta cambios bruscos tanto en los 

htibit:os ·de consumo, como en el monto y destino de los ingresos de 

los distintos estratos de la sociedad. Un an4lisis de la evalua

ci6n del contenido de las canastas b4sicas y de los elementos dis

tributivos de la riqueza quedar!. pendiente para estudios posterio

res, no sin antes poner ~nfasis en la importancia que adquieren p~ 

ra los temas que se abo~dan en el presente estudio, 

E_l panorama que brinda el examen de la distribucidn del ingreso

gasto en México sugiere importantes l!neas.de estudio en lo que se 
refiere a los problemas intr!nsecos que guarda as! como tambi~n el 

examen de los problemas y perspectivas del :nercado interno y, con 

ello, de la circulacidn y la acuiaulaci6n de capital. A ello se unen 
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CUAllllO 3· 

SALARIO SEMANAL IOllNAL (3) EH EL 

DISTRITO FEOERAL 

Allo Salarfo :i: Anual de Indfce Base 
Cillllbfo 1939 

1975 762.03 9 •. 44 2,679.43 
1974 696.30 31.76 2,448.31 
1973 528.0l 23.21 1~856.58 
1972 428.55 11.35 1,506.86 
1971 384.86 8.45 1,353.23 
1970 354.87 3.49 1,247.78 
1969 342.90 7.39 1,205.70 
1968 319.30 5.08 1,122.71 
1967 303.87 5.11 1,068.46 
1966 289.09 9.48 1,016.49 
1965 214.05 9.84 928.45 
1964 240.40 2.06 845.29 
1963 235.54 8.65 828.20 
1962 216.79 8.69 762.27 
1961 199.45 3.66 701.30 
1960 192.40 5.40 .. 676.51 
1959 112.55 6.88 641.88 
1958 170.80 13.97 600.56 
1957 ,.149.86 4.34 526.93 
l .. 143.'2 10.62 . 504.tt 
1 5 129.83 9,30· 456.50 
.1954 · ut.11 21.63 417.15 
1153 97.61 4.80' 343.39 
1952 93.lt 8.55 327.67 
1951 85.85 9.20 301.86 
1950 78.62 10.16 276.44 
1949 71.37 s;51 2&o.ts 
1948 67.14 13.00 237 .• 83 
1947 59.86 9.67 210."8 
1946 54.58 15.88 191.91 
1945 47.10 9.13 165.61 
1944 43.11 10.27 151.76 
1943 .· 39.14 29.43 137 .6Z 

·1942 30.24 2.96 106.33 
1941 29.37 3.31 103.27 
1940 28.43 0.04 99.96 
1939 28.44 100.00 

:;, 

TGl!ldo de 8ortz&..Jeft,:.Y. "El Selarto Obrero en el D.F., 1939.;1975~ Fuente: 
. En l"Y!tf'¡iJr Ec"lfJJGf F1cu1ted de EcOÍICllllfa, UNAN, Núll. 4 
OCtll re- e re de 1 ¡ p. 156. 
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CUADRO 4 

SALARIO SEMANAL REAL EN EL DISTRITO FEDERAL (4) 

Afio Salario (pesos Por ciento Indice - Base 
constantes 1939) cambio anual 1939 - 100 

1975 37.88 - 3.54. 133.19 
1974 39.27 8.00 138.08 
1973 36.36 14.30 127.85 
1972 31.81 1.92 111.85 
1971 31.21 4.21 109.74 
1970 29.95 - 2.92 105.31 
1969 .30.85 9.24 108.47 
1968 28;24 0.68 99.30 
1967 28.05 7.30 98.63 
1966 26.14 5.79 91.91' 
1965 24.71 7.72 86.88 
1964 22.94 - 2.01 80.66 
1963 23.41 8.43 82.31 
1962 21.59 5.21 75.91 
1961 20.52 2.65 72.15 
1960 19.99 0.81 70.29 
1959 19.83 0.97 69._73 
1958 19.64 5.99 E\9.06 
1957 18.53 - 0.38 65.15 
1956 18.60 5.38 65.40 
1955 17.65 0.17 62.06 
1954 17.62 6.85 61.95 
-1953 16.49 7.-43 57.98 
1952 15.35 .. - 2.42 53.97 
1951 15.73 - 7;96 5~.31 

1950 17.09 6.02 . 66.09 
1949 16.12 - 0.49 56.68 
1948 16.20 12.81 56.96 
1947 14,36 1.48 50.49 
1946 .14.15 - 8.94 49.75 
1945 15.54 - 5.19 54.64 
1944 16.39 " - 20.63 57.63 
1943 20.65 1.13 72.61 
1942 20.42 - 16.52 71.BO 
1941 24.46 - 4.94 86.01 
1940 25.73 - 9.53 90.47 

- 1939 28.44 100.00 -
Fuente: l!lortz; .Jef1're)'• •• Op. Cit. p. 157. 



45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

io 

5 

o 

CUADRO 5 

SALARIO OBRERO EN EL DISTRITO FEÍ>ERAL 
PRl»IEDIO SDWIAL 

PESOS CONST AlftES 1939 

----------··-

1939 .... ,,...-r-r.....-.-.-T"+......-.......-r-r..,....., .............. --..-r"'T" ........................ ..,....., ................ --..-........ ~ .............. _.... ..... 
40 . 45· 

Fuente: Borta Jettriq ••• ap. cit. p. 158 
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las aportaciones que puede proporcionar para la indagaci6n de la 

forma que adquiere la reproducci6n de la fuerza de trabajo en Mé
xico. 

Se ha dicho ya que la industrializaci6n acarre6 una polarizada y 

desigual d~stribuci6n del ingreso. Esto se refleja en el análisis 

de la evoluci6n y el comportamiento de los salarios. Expresado en 

términos más simples, se puede decir que la distribuci6n de la ri

queza nacional ha tendido a incrementar el nfunero de pobres mien

tras que quienes concentran los recursos son cada vez menos. 

Los primeros datos de que se tiene conocimiento pertenecen a la in

vestigaci6n de Gabriel Vera • .i§./ En ella se plantea que entre 1963 

y 1975, se produjo un significativo deterioro de la participaci6n 

en el ingreso por parte de las familias de menores ingresos. Así, 

se establece que mientras que en 1963 el 18.37 por ciento de las f~ 

milias participaba con el 3.10% del ingreso, para 1968. el 14.61% de 

los hogares captaba apenas el 2.07%. Esta tendencia llev6 en·1975 

a que el 15.20% participara s61o con el 0.99% del ingreso total. 

Este es el panorama que I?resentaban las familias de menores ingre

sos, para quienes puede ser adecuado el. concepto de "marginal". En 

lo que respecta a la franja intermedia, la situaci6n pareci6 mant~ 

nerse constante. 

Pero en .cuanto se oh.servan las capas de mayores ingresos, podemos 

. ver que "··· en 1963 el nueve por ciento de las ·familias tenía el 

40% del ingreso, en 1968 el 9.5 tenía el 50.6% y en 1975 el 9.5 t~ 

nía 42.62% ••• 11471 

Nora Lusting!!!/ analiz6 las estadísticas sobre distribuci6n del in

greso con base en la "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares de 1.977 ", elaborada por la Secretaría de Programaci6n y Pr~ 

supues.to. En ella encontr6 que casi un 50\' de -las familias (las i!!. 

cluídas hasta el V decil), habfan percibido un ingreso inferior al 

salario mínimo. 
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El proceso ~e .concentración se vi6 agudizado al grado de que entre 

1963 y 1977 el.decil más bajo de las familias percibió alrededor 

del uno por ciento del ingreso total, mientras que el veintil más 

alto concentró aproximadamente el 25% y el décil más alto el 40% 
(cuadro 6). 

Se nota además que existe cierta tendencia al incremento de la pa~ 

ticipaci6n de las familias ubicadas en los deciles IV al VII en el 

ingreso total a.partir de 1968. Debe señalarse que es en estos ran 

ges donde se ubican propiamente los sectores asalariados, si bien 

confundidos con una considerable ¡xi=i6n de lo que ha dado en llama~ 
se "capas mediasº. Por otra parte, esta tendencia es congruente 

con lo que se ha planteado m~s arriba respecto a que en este peri~ 

do, los salarü:>s reales tiende_n a elevarse y, por otro lado, con lo 

dicho acerca del crecimiento del mercado interno (no obstante que 

la participación de los trabajadores haya sido más lenta y paulati 

na en razón del propio comportamiento de los salarios y de la dif~ 

rencia entre quienes perciben mayores salarios y quienes los perci 

ben menores). 

Esa tendencia al mejoramiento de la situa_ción de las familias en la 

franja intermedia, es resultado del empeoraniiento de la situación 

de los gr"upos de m4s baj_os ingresos (deciles· I al III) y del grupo 

de· ingresos más altos (deciles VII al X). 

Las tendencias señaladas en cuanto a la distribución -del ingreso 

tienen necesariamente su contrapartida en la estructura-y distrib~ 

ción del consumo nacional. 

Si bien el 10% de las familias que ten!an los m!s bajos ingresos, 

gastaba el _61. 58 por ciento de sus ingresos en alimentos y bebidas, 

y s6lo realizaba el 1.55 por ciento del toeal del consumo nacional 
en este rubro durante 1977. Por au parte, los grupos comprendidos 

en los diciles I.V al VII. -a los que hemos aludido-, ·gastaban alred~ 
dor del so por ciento de sus ingresos en este rubro como promedio. 

(Cuadros Ba y 8b). 



CUADRO 6 

DISTRIBUCION FAMILIAij EN MEXICO POR DECILES: 

1963¡ 1968 y 1977. 

Deciles lÍ 1963 1968 

I 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
Xa 
Xb 

1) 

1.69 1.21 
1.97 2.21 
3.42 3.04 
3.42 4.23 
5.14 5.07 
6.08 6.46 
7.85 8.28 

12.38 11.39 
16.45 16.06 
13.04 14.90 
28.56 27.15 

NÚlllero de tuilias en cada DECIL: 1963: 732, .964; 
1968: 827 7455; 1977! 1, 100.000 

Fuente: Para 1963, 1968 y 1977 Hern6ndez LAo•, Enrique y 
C6rdova, Cit., .J. "Eatructura de la Distribuci6n 
del In8J'•ac> an N6xico". Comercio Exterior, 
~yo 1979, CUadro·4,· P. 507. Citado por Nora 
Luatia en SAN (Subproyecto Núm. 10). Polít1cas 
de Cons111110 y·Diatribuci6n del Inareso. Dic. de 
!!!Z!· 
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1977 

, 1.0.8 
2.21 
3.23 
4.42 
5.73 
7.15 
9.11 

11.98 
17.09 
12.54 
25.45 



Estratos de 
In¡¡reso 

o - 700 
700 - 1000 

1001 - 1350 
1351 - 1800 
1801 - 2400 

CUADRO 7 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS POR ESTRATOS 
DE INGRESO CORRIENTE MONETARIO MENSUAL. 

1977 

Porcentaje No. 
de Familias. 

10.45 
6.30 
5',70 
8.53 
9,42 

2401 - 3150 10.20 
3151 - 4300 12.60 
4301 - 5725 18.36 
5726 - 7500 8.75 
7501 - 10150 7,00 

de Familias 

1,161.931 
699-,869 

,744,240 
947,669 

1,037,939 
1,133.454 
1,400,719' 
1,151.005 

972,235 
777,612 

10151 - 13400 4.21 469;312 
13401 - 18000 2.87 319,520 

Fuente: 

Mis de 18000 2.61 289.638 

TOTAL 100.00 11,115¡143 

Encueata HaÚonalde Inareaoa y O.atoa de loa Hoa;aree de 1977. 
Primera Obaervaci6n'(Aaoato de 1979), Coordinaci6n General del 
Sistema Nacional de Inrormaci6n, SPP. Cuadro T-2.1, P. 59 
Citado por Luatia, Nora, Ob. Ci.t. P. 7. 
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CUADRO ea. 
COllPÁllACION PORCENTUAL DEL GASTO·POR GRUPOS DE GASTO Y POR D!CIL!S 1977 

R U B R O I II III IV V VI VII VIII IX Xa Xb 

Alimento• y 
Bebidas 61.58 58.31 59.74 57.66 54.45 50.44 44.42 42.42 34.94 23,83 20.11!1 

Prende• de 
v .. tir y Cal-
:udo y Acceeo 
rioa - 8.37 0.04 8.95 9.06 9.06 8.75 9.83 10.09 10.15 10.18 9.25 

Alquiler••· 1 
llectricldad, 
CollbuatiblH y 
lleparacion .. 8.87 10.43 8.39 8.18 11.93 12.63 12.67 12.99 16.36 13.76 15.40 

lns•re11 Daalfa- -
ticoa, 11uab1 .. 
acceaorioe y 
.. teniaiento 7.58 6.84 7.03 6.77 6.50 7.31 7.51 7.51 7.09 8.35 8.73 

P..nte: INIGll. 1977. Op. Cit. cuadro T 33, Pp. 107-108. 

·." .,,_ 



CUADRO 8b. 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL GASTO PROMEDIO PER-CAPITA POR GRUPOS DE GASTO V POR 

ESTRATOS DE INGRESO: 1968 

Entratos de Ingreso Alimentos, Vestido V i V i e n da Muebles, 
Bebi<'As y y Accesorios 
Tabaco Calzado y Enseres 

o - 300 62.01 8.68 12.24 5.63 
300.01 - 400 60.06 9.79 11.17 4.69 
400.01 - 530 60.24 9.74 12.51 4.94 
530.0l - 700 59.70 10.35 12.78 4.99 
700.01 - 950 54.33 30.85 13.34 4.21 
950.0l - 1250 51.81 12.27 13.54 4.66 

1250.01 - 1700 48.03 11.84 14.69 5,58 
1700.01 - 2200 42.76 13.46 14.64 5.13 
2200.01 - 3000 40.80 12.18 16.79 5.37 
3000.01 - 4000 36.88 11.69 17.71 7.48 
4000.01 - 5200 32.75 12.55 18.56 7.83 
5200.01 y más 22.10 11.15 18.04 7.71 

Fuente: Secretaría de la Presidencia. Dirección General Coordinadora de la Programación Económica y Social 
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Estudio de los Ingresos y Gastos de las Familias. 1968", Documento no 
Publicado, ,citado por: Lustig, Nora, Op. Cit. ·p. 10. 

Porcentaje 
de 

Familias 

8.31 
6.33 
8,45 
8.71 

14.07 
11.35 
11.16 
9.04 
7.73 
5.37 
3.50 
5.96 
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La investigadora plantea, no obstante, que estos indicadores son 

gruesos debido fundamentalmente "··· a que una parte del consumo 

está subsidiado ••• ", lo que no deja de ilustrar la "··· aguda des
igualdad en el acceso a bÚ?nes básicos "!2/ 

Esto es evidente en la medida que se observa que la mayor parte de 

las familias del país destin6 la mitad o más de sus ingresos a la 

alimentaci6n, teniendo que distribuir el resto en la satisfacci6n 

de todas sus demás necesidades. 

La investigaci6n de Nora Lustig demuestra que ya en 1968 exist!a 

una tendencia a la adquisici6n de bienes duraderos frente a incre

mentos en los ingresos de las familias. 

Los resultados de la estimaci6n de las elasticidades-gasto de las 

familias para ese año, mostraron que dichos resultados eran con

gruentes con la Ley de Engel, y que la elasticidad-gasto del con

su.uo de alimentos dec~ece en la medida que aumenta el ingreso. 

Pero esta tendencia.a la sustituci6n de consumo de alimentos por 

el de otros bienes -o decrecimiento de la elasticidad-gasto del 

consumo de alimentos- se hizo particula_rmente presente"··· a me

dida que aumenta el ingreso y que nos movemos del sector rural al 

urbano y al metropolitano 11 .1!U 

Esto demuestra que las condiciones para la ampliaci6n del mercado 

interno estaban dadas desde entonces. Por otro lado estos elemen

tos, junto con los derivados del análisis de los salarios reales, 

configuran un cuadro similar al descrito por Singar, donde por di

versos factor.es -en este caso porque .constituye la base de la acu

mulaci6n- los ingresos de los trabajadores no suben·9uando la ere~ 

ci6n de nuevas necesidades para su reproducci6n ameritaría que se 

elevaran. 



43 

Además, desde ~l punto de vista de Lustig -que coincide te6rica

mente con el de. Singer-, • ••• la redistribuci6n del ingreso que g~ 

rantiza un mejor nivel de vida ••• deberá ser relativ.mnente mayor 

en el sector urbano que en el rural, ya que en el primero el mayor 

poder adquisitivo de las .familias pobres lo absorben proporcional
mente más los bienes no básicos".~.!/ ·Ello constituir!a la mejor 

alternativa para acelerar el desarrollo de las ramas productoras 

de bienes de consumo duradero. De aqu! que entre otras cosas, el 

subsidio al consumo de los trabajadores que se efectúa a través 

del crédito contribuya a esta funci6n indispensable para la repr!:!_ 

ducci6n global del sistema. Estos datos concuerdan además con los 

criterios que rigen a los organismos encargados de llevar a cabo 

dichas tareas. 

Lo qUe podr!a explicar este hecho -a juicio de la autora-, es que 

"··· desde el momento que se parte del supuesto que las familias 
urbanas más pobres no han cubierto efectivamente sus necesidades 

básicas; este fen6meno bien puede explicarse mediante la intensi

dad con que opera el efecto demostraci6n ••• y la eficacia de la 

propaganda en los centros urbanos".2l./ 

.'t' 



CUAllllO 9 

DistRIIUCIOll DKL GASTO. POR RUBROS 

DecilH 
llubr'Oa I II III IV V VI VII VIII IX X Total 

Ali...,.toa 'I llebidu 1.55 3.27 4.75 8.us 7.80. 9.48 11 • ..0 13 .. 78 17.02 24.73 100.00 

Prandaa da Veatlr, 
caludo 'I Accnor loa 0.74 1.77 2.78 4.01 4.911 8.43 9.29 12.29 18.56 39.16 100.0 

Acp&llar•, llectrl-
ci.s.d, Coolb .. tlbln 
y "-acionea o.a!5 1.92 2.n 4.1!5 8.43 8.54 10.18 13.!51 111.52 33.30 100.0 

l!naern Dollhtlcoa, 
Muebln Aecnorloa 
y llMltenl•lento 1.01 1.90 2.70 3.7!5 a.87 $".97 11.83 ·12.111 18.39 41.77 100.0 

.• 



CAPITULO IJ: 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LAS PRESTACIONES SOCIALES 

Las prestaciones sociales han sido incorporadas,· si bien minimamen 

te, en las leyes que tratan de reqular ias relaciones de trabajo 

que surgen y se desarrollan en la producci6n. · Son un derecho que 

los 'trabajadores han conquistado en el·transcurso de la lucha por 

disfrutar de una porci6n mayor d~l producto social que ellos.qene

rari, en contraposici6n a la apropiaci6n P,rivada de que dicho pro

ducto es objeto pór parte·de la bur9ue•!a. 

Déº esta manera, una· investiqaci6n de la• prestaciones sociales no 

puede dejar de lado el anlllisis de la concepci6n que expresa la 

legislaci6n laboral acerca del objeto del presente estudio. 

Lo primero que salta.a la vista al repasar el contenido de la Ley 

Federal del Trabajo, es ia ausencia de una definici6n específica 

de las prestaciones y •u contenido. E•to orjqina, en consecuencia, 

confusiones en torno ala caracteriaacidn de diversos rubros que 

forman parte del concepto de salario expue•to por la propia Ley, 

que no permiten un analista mas detallado de 1a estructura •ala
rial al impedir la ubicacidn de lo• di•tinto• el-ento•del ••la-
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rio en una divisi6n ~orno la que anteriormente se ha propuesto. 

Por tanto, una diferenciaci6n de la estructura salarial que com

prenda el análisis del·saiario directo y del salario indirecto, r~ 

quiere de una definici6n más o menos precisa de cada uno de ellos 

para avanzar en la determinaci6n del comportamiento real del sala
rio. 

Por ello esta investigaci6n se refiere, en principio, al concepto 

que indirectamente plantea la Ley Federal del Trabajo acerca de 
las prestaciones sociales. 

Se debe reconocer que las prestaciones son un componente del sala

rio, caracterizadas por el hecho de constituirse por rubros disti~ 

to.s al pago directo g:ue recibe la fuerza de traba.jo, es decir, que 

se integran principalmente por las remuneraciones que los trabaja

dores reciben en especie. Por lo menos ~$to es lo que se despren

de de la propia Ley la cual en su Art!culo 84 plantea; "El sala

rio se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitaci6n, primas, comisiones, pre~ 

taciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestaci6n que se 

entregue al trabajador por su trabajo". 

De. hecho.esto refuerza la idea acerca de que el salario puede ser 

dividido por un lado en un elemento directo, pagado en efectivo y 

medido por el tiempo de uso de la fuerza de trabajo o la cantidad 

de produc.to que genera, y por otro, en un elemento indirecto -las 

prestaciones sociales-, que se tratan de definir aqu!. 

Sin embargo, lo planteado no contribuye en s! a la definici6n del 

concepto, particularmente en lo que se refiere al co~tenido de las 

prestaciones, es decir, a los elementos que la.s constituyen y a la 

medici6n de los mismos. 
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Antes de avanz~r en este sentido, es necesario penetrar más en la 
caracterizaci6~ general de las prestaciones. 

Si la Ley Federal del Trabajo no profundiza en esto, bien puede ac_!! 
dirse al Derecho Laboral.en busca de más elementos. As!, atendien

do a un criterio jur!dico, las prestaciones sociales se incorporan 

dentro de lo que el Derecho Laboral denomina "Condiciones de Traba

jo". Mario de la Cueva define las Condiciones de Trabajo como " ••• 

las normas que fijan los req~isitos para la defensa de la salud y 

la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de 

trabajo y las que determinan las prestaciones que deben percibir 
los hombres por su trabajo•.221 

Con esta definici6n, a partir de la Ley, puede iniciarse posterioE 

mente un análisis un tanto m4s detallado de los elementos constitu 

tivos de las prestaciones. Sin embargo, por ahora se continuará 

con la caracterizaci6n general. 

De acuerdo con la cita anterio~, las prestaciones son elementos di~ 

ti.ntos a las medidas de sequridad e .higiene que se adoptan en forma 

preventiva dentro de las unidades p~oduct:Lvas, sin que por ello de

jen de formar parte de la~ condiciones que hacen posible el trabajo. 

Dicha af irmaci6n se refuerza con la clasif icaci6n de las condiciones 
de·trabájo 'que propone Mario de la Cueva. 

El autor plantea que lás condiciones de trabajo pueden ser ordenadas 

en tres grandes grupos de acuerdo •a las funciones y finalidades de 

las normas que contienen•, 

"Una primera categor!a ••• Es de naturaleza individual, ••• se for_ 

m~ con las normas sobre las condiciones que deben aplicarse a cada 

trabajador, ••• tienen cOlllO finalidad suprema el aseguramiento de 

un ingreso que perai.ta un nivel econ&aico decoroso. La segunda ca

tegor!a es'de naturaleza colectiva, y. tiene como objetivo la adop~ 
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ci6n de medidas prev~ntivas de la salud y la vida de los hombres. 

Y la tercera, que es también de naturaleza colectiva, comprende las 

prestaciones llamadas sociales que se disfrutan en forma conjun
ta.· •• 112~/ 

De aqu! se desprenden varias observaciones: en primer lugar se re

fuerza la divisi6n entre ingreso directo y prestaciones; ·segundo, 

las medidas preventivas de salud y seguridad se diferenc!a tambi~n 

y, tercero, las prestaciones constituyen normas y percepciones cuyo 

disfrute es colectivo. 

Sin embargo, esta nueva definici6n no informa acerca de cuáles son 

las prestaciones sociales. Más bien contribuye a crear confusi6n 

dada su ambiguedad. Un ejemplo ser!a si el vestuario de trabajo es 

una prestaci6n, lo mismo sucede con rubros tales como equipo dé se

guridad, etc. 

Lo planteado por Mario de la Cueva lleva nuevamente a investigar en 

la Ley Federal del Trabajo, bajo el t!tulo de Condiciones de Traba

jo, el contenido de las prestaciones y su medici6n. 

Este t!tulo, el tercero, contiene las n~:cmas dirigidas al estableci 

miento de los l!mites de la jornada de trabajo, dias de descanso y 
vacaciones, as! como a la definici6n·y fijaci6n m!nima del salario, 

la participaci6n en las utilidades de las empresas y las normas pr2 

t.ectoras y privilegios del salario. Estas tlltimas son las que lla-

. man nuestra atenci6n por el momento. 

La Gnica menci6n expl!cita que se hace .. de las prestaciones en este 

cap!tulo queda contenida en el Art!culo 102 que a la letra dice: 

"Las prestaciones en especie deberán se:;:- apropiadas al uso perso

nal del trabajador y de su tamilia y razonablemente proporcionadas 

ai monto del salario que se pague en efectivo•. 
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Este Art!culo plantea diversos problemas que se harán patentes en 

el análisis cuantitativo. Por primera vez ·se hace menc~ón de la 

medición de las prestaciones y de sus cualidades pero con una am

biguedad, quizás necesaria en t~rminos jur!dicos, pero que obsta

culiz~ el'ánál4sis cancreto. 

En s!ntesis, resulta que las prestaciones sociales se constituyen 

por las percepciones en especie que reciben los trabajadores, ya 

sea que se disfr.uten en forma colectiva o individual. A su vez, 

son distintas de las remuneraciones directas que en efectivo per

cibe la fuerza de trabajo y de Ías medidas preventivas de salud y 

seguridad que se adoptan en el interior de las unidades producti
vas. 

No obstante, esta definición aGn guarda una serie de ambiguedades 

e imprecisiones. 

En primer lugar, de la definici6n no se obtiene una relaci6n ·de los 

elementos mínimos que constituyen las prestaciones y no contribu

ye, en esa miSllla medida, al establecimiento-de criterios claros 

para su medici6n. 

Además, debe señalarse que se trata de una définici6n que se ha de

ducido de· los planteamientos de la propia Ley, lo que no desmien

te la in~xistencia de una determinaci6n clara y expl!cita, que ha 

trardo como consecuencia que haya distintos conceptos· y, sobre to

do, la inclusí6n de diferentes elementos como prestaciones en la 

determinación del pago de la fuerza de trabajo por este rubro. 

Con este prop6sito se dejar! el estudio de la Ley Federal del Trab~ 
jo, para analizar brevemente otros planteamientos que avanzan en la 

discusi6n del problema. 

La Ley Federal.del Dnpuesto sobre la Renta, incluye en su cláusula-
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do una definici6n·mas o menos taxativa de los elementos que confor

man las prestaciones. No obstante, dicha clasificaci6n no elimina 

el problema de la necesidad de diferenciar salario directo y prest~ 

ciones, cuesti6n que en estos momentos reclama nuestra atenci6n, d~ 

bido a que sus prop6sitos se centran en la de~erminaci6n de concep

tos ligados estrechamente a la fijaci6n de bases gravables en los 

ingresos dé los trabajadores asalariados. 

De esta manera, para la Ley en cuesti6n las prestaciones sociales 

serían gastos de previsi6n social destinados a jubilaciones, falle

cimientos, invalidez, servicios m6dicos y hospitalarios, subsidios 

por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus 

hijos, fondos de ahorro, guarder!as infantiles o actividades cult~ 
rales y deportivas y otras de naturaleza análoga*. 

Una caracter!stica espec!fica que la Ley atribuye al concepto en 

discusi6n, consiste en que las prestaciones deber4n otorgarse en 

forma general en beneficio de todos los trabajadores, rasgo que 

destaca su ca~4cter preponderantemente ~acial. 

Con la enumer·aci6n que lo .anterior aport.a, contamos ya con un con

junto de elementoa.~onstitutivos de la categoría que contribuir&n 

a la clasificaci6ri. .de liu .·contenido. si·n embargo; como decimos 

mlls arriba, la especificidad del concepto no ·es puesta al descubie!_ 

to. 

En los censos industri.lea, se encuentra una definici6n taxativa, 

donde se define a las preataciones sociales como •.!. el valor de 

las percepciones co~tractuales y extracontractuales', que en dinero 

o en especie y como adici6n al sueldo o al salario recibieron los 

obreros y empleados• • .!~/ ·. 

•· V6ase Art. 24, Fraccidn XI.J: ele la Ley del Impues~~- sobre 'la 
Renta. 
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Esta definici~n no abunda ciertamente en la enwneraci6n de los con

ceptos que fo~an parte de las prestaciones, pero aporta elementos 

como que las prestaciones pueden o no ser contractuales. Con ello 

se rompe relativamente el estrecho marco jurídico, para penetrar 

en una definici6n econ6rnica que permita un an4lisis cuantitativo. 

Por otra parte, se empieza a plantear que las prestaciones son efe~ 

tivamente mesurables, dado el valor de las mismas. Se rompe as! 

con el criterio ya planteado.de que las prestaciones son proporcio

nadas en especie, para estimar que existen tambi~n bajo formas din~ 

rarias o de servicios. Dicha situación complica el en&lisis, ya 

c¡ue si con los criterios oriqin~les hubiera sido posible una ident.!_ 

ficaci6n relativamente f.&cil atendiendo a la forma en que se prest!, 

ban, ·ahora se requiere determinar en forma específica los conceptos 

que pertenecen a las prestaciones, cuales al salario y cuales son 

los elementos que los .separan. En esto liltimo el criterio m&s ace2 

tado mantiene que las prestaciones constituyen una adición al suel

do o· salario (lo c:tue ·hace necesario plantear la definici6n que los 

censos manejan sobre esta cateqor!a}. 

Finalmente, se plantea un.problema.que del;M! ser deslindado clara

mente. Las prestaciones son recibida• por igual en~re .obreros y 

empleados; lo que no permite el establecilllierito. de las percepcio

ne• que por este concepto reciben los trabajadores ·productivos y 

separarlo• de las percepciones que reciben lo·s trabajadores que no 

contribuyen directamente a la gener·aci6n del producto repartible. 

La ausencia-de difer~nciacidn se -convierte en un obat&cu1o para una 

definici6n propia de las prestaciones como se ver& mas adelante. 

se mencionó ya la necesidad de citar.el concepto de salarios en loa 

cenaoa,•con el objeto de deslindar y c011prender el car&cter adicio

nal que guardan ~as prestaciones respecto a'8l. As!, en 1975 se 

conaider6 que el salario era • ••• el valor de los pagos efectuado• 

en efectivo para retribuir el trabajo ordinario y extraordinario, 
·•·' ·~ 
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de los obreros, antes, de deducirles el impuesto sobre la renta y 
las aportaciones al Seguro Social".~/ Con esta definicidn, todo 

aquello que no sea retribuci6n en efectivo al trabajo ordinario y 

extraordinario constituye una prestacidn. Sin embargo esto no 

aclara el problema y sostiene lo planteado: ¿qu~ cosas son y cuá

les no son.prestaciones? 

Por esta razdn se acudid al concepto taxativo, que presentan los 
censos. As! en 1970, se planteaba: 

"Prestaciones Sociales. Considera las percepciones tanto contrae 

tuales como extracontractuales, que en adici6n al sueldo o al sala 

rio recibieron del patr6n los trabajadores, ya sea en dinero, en 

servicios o én especie. Comprenden los servicios m~dicos, .medici

nas, alimentaci6n, habitaci6n, seguros para el personal, ropa de 

trabajo, servicios escolares, becas, guarder!as, ayuda a deportes 

y otros servicios sociales, as! como los aguinaldos y ,las cúotas 

patronales al Seguro Social. El valor de los servicios y presta

ciones en especie lo estimaron los establecimientos a base del co~ 
to•. 57/ 

Por primera vez, •• tiene un listad.o de. los elementos constituti

vos de las prestaciones. · Ad.!!1114•, el que sean otorgadas por el p19:-. 

tr6n confirma que se inscriben en la· lucha de los trabajadores pa

ra disfrutar una parte mayor del producto. Asimismo, queda esta

blecido contractualmente por lo menos en aspectos importantes. Ad~ 

.mas, queda claro que todas tienen una expresi6n monetaria, aunque 

revistan la forma de. un servicio o se proporcionen en especie, es

timada como un· costo para las empresas. 

Las remuneraciones totales incluyen dentro de los sue~dos y sala

rios, como aspectos distintos de las prestaciones, lo siguiente: 

los pagos por trabajo ordinario, horas extras y bonificaciones1 

pagos por despido forzoso e indemnizaciones por accidentes y otros 

riesgos profesionales, ... simpre y. cuando fueran p_agadaa por e1··pa-· 
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tr6n; pago de cuotas _al Seguro Social y otros conceptos similares 

que sean deducidos por el patr6n a cargo de los empleados y obre
ros. 58/ 

Esto deja cada vez m&s claro que todas aquella~ percepciones liga

das directamente al salario, medidas por el tiempo de trabajo (or

dinario y extraordinario), o por la cantidad de producto generado, 
quedan fuera de la consideraci6n del concepto de prestaciones soci~ 

les. Tambi~n excluye el conjunto de primas y premios por produc

ci6n, puntualidad, etc., as! como el pago de vacaciones y días de 

descanso. Si bien con estas definiciones se puede obtener un lis

tado de prestaciones, no son las linicas existen;tes. Por ello es 

necesario entonces indagar el contenido de otras concepciones. 

Desde un punto de vista diferente, en el·cap!tulo destinado a las 

prestaciones, que forma parte de un estudio sobre la preparaci6n 

y negociaci6n de contratos colectivos aparecido en una revista de~ 

tinada a ejecutivos de alto nive1591, se mencionan las· siguientes: 

Aguinaldo; 
Ayudas econ6micas por nacimiento de hijos, fallecimiento de fa

miliares y matrimonio; 
Ayuda econ6mica al Sindicato (local y/o nacional): 

Deportes; 

Premios de asistencia: 

Seguro de vida1 

Plan de ahorro; 
Becas (a trabajadores y/o a sus hijos): 

servicio de comedor1 

Pr&!stamos1 

Transporte; 

otras. 
"-:' 

Es evidente que en e•te caso, como en el anterior¡. se excluyen fa:_ 

té>re• tan importante• como la capacitaci6n y el adies~x:amiento ain 
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que se de explicaci6n alguna. Por otra parte, quedan fuera de es

te listado todas las prestaciones cuya regulaci6n corre a cargo del 

Estado como es la salud, la seguridad social y la vivienda. De 

aqu! que sea v4lido plantear que en esta concepci6n se define a las 

prestaciones como costos .directos atribuibles al pago o remuneraci2 

nes del personal ocupado. 

Otro punto de vista es el sostenido por Susana Valenzuela, quien 

en una reciente investigaci6n&.Q./, establece un conjunto de presta-
. e 

cienes que forman parte de la estructura interna del salario, clasi 

ficándolas en distintas clases:· 

a) Las que se vinculan a la cantidad y calidad del trabajo y que 

constituyen lo que se. denomina •salario directo•!!/ 

l. Primas por responsabilidad. 

2. 
3. 

4. 

s • 
6. 
7 

8. 

9~ 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16~ 

Primas por asistencia. 

Primas por puntualidad. 

Primas ·por antiguedad. 

Ahorros de materia prima, combuatible, dtiles. 

Calidad. 

Por trabajo insalubre. 

Por trabajo penoso. . 

Horas extraordinarias. 

Mor.ario nocturno y d!as festivos trabajados.•.

Por prestaci6n de servicios continuos. 

Asignaciones por costo de.la vida. 

Prima vacacional. 

va:cacionea. 

Aguinaldo. 

Rop_a de trabajo •. 

Por otra parte se encuentran las prestaciones sociales que a peaar 

de ser tambi•n parte del aaiario, no ae derivan de la cantidad o 

calidad del producto, sino que dependen de la relaci"n de trabajo. 
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En este caso se colocan en primer lugar los seguros sociales que 
cubren: 

l) Seguridad Social 

Seguro por invalidez 
- Enfermedad 

Enfermedad profesional 

Accidentes .de trabajo 

Defunci6n 

Jubilaci6n 

Cesant!a 

2) Vivienda 

3) Gastos de alimentación y despensas 

4) Becas 

5) Transporte 

6) Fomento de deportes 

se considera que hasta.este pun:to, puede adelantarse una defini• 

ci6n propia del concepto de ,prestaciones sociales y su contenido. 

Sin embargo, es necesario hacer antes algunas aclaraciones. 

En primer lugar, debe plantearse .que toda definición que pretende 

identificar un fenómeno real contiene cierta arbitrariedad necea~ 
ria que se derivad~ las'.dificultades que.se encuentran para su 

medición y que trata de e.vitar el mayor nGmero posible de obst&c.!:!. 

los. Esto conduce inevitablemente a dejar fuera alg-Unos concep

tos que pueden parecer importantes para una. definicL~n, pero cuya 

medición no es practicable. ,A su vez, implica la inclusi6n de el~ 

mentes que adri sin poder expresarse cuantivativamente, resultan n~ 
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cesarios aunque sea c_omo un señalamiento. 

Una medici6n de las prestaciones que no haga diferencia entre tra

bajo productivo o improductivo puede implicar tanto una doble con-· 

tabilidad como una estimaci6n pobre de su monto. Para comprender 

esto llltimo es necesario recordar la definici6n del salario como 
una remune~aci6n directa. Se considera el salario directo como el 

pago en efectivo por el uso de la fuerza de trabajo que rinde una 

producci6n y se mide por el tiempo (ordinario y extraordinario) en 

que se la emplea o por la cantidad de producto que arroja~ De es

ta manera pueden existir remuneraciones al trabajo improductivo, 

que sin medirse por el tiempo o por el producto tampoco constitu

yen propiamente hablando una prestaci6n social, por lo que pueden 
contabilizarse doblemente. 

Además, debe plantearse que la participaci6n del Estado en la pre~ 

taci6n de servicios atribuibles a las prestaciones sociales agre

ga nuevos problemas al an4lisis. Por un lado introduce a la disc~ 

si6n la transferencia de recursos de la sociedad en su conjunto h~ 

ciia los obreros, lo. que implica la participaci.6n di·recta de los 

·trabajadores en la·generaci6n de dichos recursos. Esto le da.el 

car4cte~ de salario. soc_ialmente pagado !1 este tipo de prestaciones 
. . 

que anteriormente se regulaban y pagaban directamente por el capi-

tal. Por otra parte, la irrupci6n del Estado en la lucha de los 

trabajadores por la obtenci6n de una mayor parte del producto so

cial, contribuye a romper el enfrentamiento disperso de grupos 

.aislados de patrones y obreros para homogeneizarlo cada vez más. 

Asimismo, las prestaciones abarcan fundamentalmente dos .aspec

tos~ incluyen la porci6n del salario global que estrictamen-

te podr!amos llamar sa'lario indirecto, en tanto form4 parte de la 

reproducci6n de la fuerza de trabajo1 adem!s, tambi~n implica un 

conjunto de elementos quepertenecen a las condiciones y requisi

tos indispensables para hec_har a andar el proceso· de tr.abajo y 
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que como tales no so11r estrictamente hablando, factores constituti

vos de la reproduccidn de la fuerza laboral. 

Con todo lo planteado hasta el momento puede intentarse una defin.:!:_ 

··. ci6n propia .de. 'ias p_restaciones sociales como ·un salario indirec

to: las prestaciones sociales son las percepciones recibidas por 
• 1 

los trabajadores en dinero, especie o servicios; no son medidas d.:!:_ 

rectamente por medio del tiempo en que se emplea la fuerza de tra

bajo o por el producto que su uso arroja; constituyen un costo pa

ra el capital o para la sociedad ( a trav~s del Estado) formando 

parte, en el caso del trabajo directamente generador de valor, del 

fondo salarial -y con ello del capital variable- lo cuál se logra 

"en la medida qué las prestaciones se incorporan al' nivel de vida 

de los trabajadores, nivel determinado hist6rica y socialmente, 

convirtifndolas en un factor indispensable para la reproducci6n de 

la fuerza de trabajo1 asimismo se caracterizan generalmente por el 

goce o consecuci6n colectiva de·su contenido. 

Defini4ndolas en forma m&s sintftica y operativa, puede decirse 

que las pres.taci.ones •.aciales son la diferencia. resultante de ·1a 
separacic5n entre el salario global y el salario directo, entendi

do este GltimQ como el paqo en efectivo entregado a cambio.del tr~ 

bajo ordinario, extraordinario o a d,estajo que los trabajadores 

des-peñan._ "' 

Qesde este punto de vista se considera que hay un conjunto de ele

mentos que claramente se pueden concebir como prestaciones socia

les y qua son Gtiles para el an4lisis del salario indirecto como se 

vera mas adelante. 

_Con el objeto de facilitar el an&lisis, se ha dividido dicho con

junto de elementos én dos grupos principales1 

A) Los que son efectiv ... nte un salario indirecto. 

- Caa..dores 
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Seguros d,e vida 

Ayudas ·ecqn6micas por fallecimiento de familiares y alumbra
miento 

- Ex4menes m~dicos peri6dicos 
Guarder!as 

- Fomento del deporte 

- Despensas 

- Becas 

Servicios educativos 

·Ayudas econ6micas para el sindicato local o nacional 
~gilinaldo 

Tiendas sindicales 

Ayuda econ6mica por fallecimiento del trabajador 

Aportaciones patronales al Seguro Social 

Otros servicios ~dicos (odontol6gicos y oftalm016gicos) 

Instalaciones deportivas y culturales 

Aportaciones patronales al DIPONAVXT 

-·Habitaciones y ayudas de renta. 

·a) Las prestaciones que constituyen condicione• de trabajo como: 

- Equipo de seguridad 

- . Seguros c~ntra acc.identes 
- Vestuario de trabajo 

Transporte 
- Instalaciones para la higiene de los trabajadores y en gene

ral todas aquellas que permiten el buen desarrollo del proce 

so del trabajo •. 

Una vez alcanzado lo anterior, podemos dar lugar· a la exposici6n de 

lo~ resultados cuantitativos. 



.CAPITULO III 

LAS:PRESTACI.ONES SOCIALES Y LA ESTRUCTURA SALARI.AL 

Como se ha planteado desde el principio de esta investigaci6n, 
abordar el fen6meno salarial desde el punto de vista de su estru~ 
tura· remite desde el primer momento 11 un conjunto de elementos 
que en su interacci6n.conforman lo que se conoce como salario. Es 
decir, el salario no es un concepto t1nico1 indivisible y formado 
por una determinada suma monetaria. Bn ~u determinación influyen 
no sólo factores legales (presentes en la def inicil5n del salario 
mínimo) o económico.de car4cter general, sino que se subdivide en 
diversos elementos (salario directo,·. indirecto y diferido) cuya 
precisión requiere· el concurso y_definici<Sn de multitud de facto
res, entre los que destacan el .oficio que se desempeña, la produc
tividad, _el tamaño de las empresas, la rama de actividad a que pe~ 
tenecen y la organizaci<Sn sindical y sus caracter!sticas. 

En este marco es donde debe ubicarse a las prestaéiones s_ociales 
como parte constitutiva del fondo y de la estructura salarial. Es 
conveniente comenzar por inquirir acerca_ del peso que el salario i~ 
directo tiene en el fondo salarial, con el prop<Saito de descubrir 
las tendencias generales que ha se9uido a lo _lar~o del. tiempo as! 
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como su importancia Y, relaci6n con otros elementos de la estructu

ra salarial, particularmente con el salario directo. 

En este sentido, los censos industriales de 1950 a 1975 ofrecen la· 

informaci6n necesaria. En ellos se plantea ei valor monetario ta!!_ 

to de las :emuneraciones totales como de sus componentes (salarios, 

sueldos, prestaciones sociales y utilidades repartidas), divididas 
por clases de actividad industrial. 

La definici6n de prestaciones que en ellos se maneja es la siguien

te: 

"Prestaciones Sociales. Considera las prestaciones tanto contrac

tuales como extracontractuales, que en adici6n al sueldo o al sal~ 

rio recibieron del patr6n loa trabajadores, ya sea en dinero, en 

servicios o en especie. Comprenden los servicios m~dicos, medici

·nas, alimentaci6n, habitacilSn, seguros para el person~l, ropa de 

trabajo, servicios escolares, becas, guarder!as, ayuda ·a deportes 

y otros servicios sociales, as! como los aguinaldos y las cuotas 

patronales del Seguro Social. El valor de lós servicios y pr~ata~ 
cionea en especie lo estimaron los establecimientos a base del co~ 
to•!!/ 

si. se observa detenidamente, esta definicilSn presenta una dificul

tad pues incluye bajo el mismo rubro tanto a trabajadores adminis

trativos y de confianza como a los obreros involucrados directame!!_ 

. te en la produccilSn. 

Los censos no presentan el valor de las prestaciones que.correspo!!_ 

den a cada una de estas categor!as. Esto no invalida la necesidad 

de ubicar dicho valor en esta definicilSn, pero dificulta estimar 

cada c?ncepto de manera cuantitativa, en la medida que no puede. d~ 

terminarse objetivamente un factor que conduzca a la aeparacilSn e!!_ 

t:'re empleados y obrer~s, ya que incorpora ciertas c~.tfi!gor~as de 



61 

trabajadores evidentemente improductivos. No obstante, se puede 
suponer que 10°mismo sucede en todas las ramas de la producci6n 
por lo que, en dltima instancia, el incremento adicional se equi
para en la medici6n de los totales. 

Con base en los datos proporcionados por los censos industriales 
se elabor6 el cuadro 11, donde se presenta en montos totales la 
evoluci6n del fondo salarial .entre 1950 y 1975. 

Se observa que d'urante esos 2s años, que coinciden con la indus
trializaci6n reciente del pata, ·las remuneraciones totales al pe~ 
sonal ocupado han pasado de $3 000 millones en 1950 a.$37 000 mi
llones en 1975 a precios constantes de 1950. Es.decir, han aume!!. 
tado alrededor de 11 veces, pues reflejan el proceso inflaciona
rio que se increment6 durante esos años. Sin embargo, este aume!!. 
to se produce de manera desigual en lo que se re.fiare a las par
tes que integran las remuneraciones. 

Los salarios pasaron de 3 ntil millones de pesos en 1950 a 17 700 
millones en 1975. Ea decir registraron un aU111ento de 5.9 veces· 
en 25 años. Loa sueldos se ~levaron· de.3 400 millones en· 1955 a 
·g 800 millones en 1975, un. incr-nto de 2. 9 veces.. Mientras t~ 
to, las prestaciones .Ociale• subieron de 300 millones a 8 100 m! 
llonea, ea decir, que se acrecentaron 27 veces durante el mismo 
P.riodo. 

cano se ve, las prestaciones aoc~alea han sido el factor con ma
yor dinaatamo dentro' del fondo salarial durante todo el periodo 
de industrializaci6n a~e~er.Sa de la econa111ta mexicana •. 

Bs importante destacar ~ a diferencia del aalario y 109 aueldoa, 
las prestaciones constituyen pr&ctic ... nte ~l Gnico elemento que 
aueatra una constante tendencia al creciaiento,durante loa diati!!, 
t:oe periodoa;en lo que se refiere a au peso dentro del fondo sal~ 



1950* 

' 1955 

' 1960 

' 1965 

' 1970 

' 1975 

' 

CUADRO 11 

REMUNERACIONES TOTALES AL PERSONAL OCUPADO. TOTAL NACIONAL. 1950-1975. 

{Miles de Pesos) 

REMUNERACION A) SALARIOS b) SUELDOS c) PRESTACIONES 
TOTALES SOCI.ALES 

3,472 052 3 171 074 - -·- - 300 078 

100..-:00 91.36 - - - - 0.64 

8 349 122 4 709 171 3 116 9U 523 114 

100.00 s6.40 37.33 6,27 

8 201 374 4 345 098 2 767 060 1 089 816 

100.00 52,98 33,74. 13.29 

13 630 512 6 877 216 4 469 245 2 280 137 

100.00 50.46 32.78 16,75 

19 201 403 9 686 135 6 211 900 2 870 851 

100.00 50.45 32,35 14.95 

36 803 245 17 766 998 9 879 677 8 187 835 

100.00 48,27 26,85 22.25 

d) UTILIDAD.IS 
RBPARTIDAS 

- -- - -
- - - - -
- - - - -
~ - - - -
- - - - -
- - - - -
- -- - -- - - - -

432 518 

2.25 

968 734 

2.63 

* 19501 Lo• concepto• de sueldos y salarios fueron presentados en una sola cifra, miBlllaa 
que ae reporte en el rengl6n correspondiente a salario. 

calculos del autor con base en· la informaciGn del Manual de Estadistica• Blsicas. 
Tomo :t. Sector Industrial. S.P•P., 198.1 •. 

"' ... 
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rial, esto sin tomar ~n cuenta las utilidades repartidas que por 

el corto lapso en que son consideradas -1970 a 1975-, no muestran 

una tendencia consistente. 

Se observa que tanto los salarios como los sueldos mantienen ten

dencias· de~cendentes respecto a su participaci6n en las remunera

ciones totales, lo que refuerza las observaciones ya planteadas. 

As!, la gr~fica 2 señala que mientras en 1950 los salarios y los 

sueldos* representaban el 91.36t del total de las remuneraciones, 

para 1975 expresan solamente el 75.1~, o su.;¡ un decremento de 

l6.24t durante todo el periodo. 

Esta tendencia al crecimiento de la participacidn de las presta

ciones en las remuneraciones totales, puede observarse si se se

paran ambo• factores y se compara su ritmo de crecimiento porce!!_ · 

. tual por periodos quinquenales. Durante 1955, los sal.arios repr~ 

sentaban el 56.4\ del total de remuneraciones. En 1960, eran el 

52.98\. (-6.06\ reapecto al quinquenio anterior). Para 1965, ·con!. 

titutan_el·S0.46' (-4.78\' respecto al quinquenio anterior). Cin

co añoa lds tarde, en 1970, sdlo el 50.45\ (-0.0290\). Po_r dlti

mo, tenemos que para 1975, habían baja~o al 48.27\ (-4.28\). 

En cuanto a los sueldo• se nota una "tendencia . aimilar, aun_que me

no• pronunciada. Si durante 1955 significaron el 37.33\, para 

1960 hablan descendido a 33.74\ (-9.61\ respecto al quinquenio•!!. 

terior). En 1965 representaron el 32.78\ (-1.73\). Posteriorme!!. 

te en .1970 fueron el 32.35\ (-1.43\). Mientras que en el Gltimo 

_quinquenio analizado constituyeron.el 26.85\ c ... 11.03\). 

* ver nota del· cuadro 11 ... 
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Los salarios apuntan .una tendencia descendente m4s o menos paulat! 

na, con excepc~6n del quinquenio 1965-1970 en que el decr ento 

fue poco significativo. Pero en el caso de los sueldos, c mo se 

puede observar, esta proposici6n es mucho m4s acentuada. icha si 

tuaci6n permi.te afirma~ que el descenso de la participaci6 relati 

va d~ salarios y sueldos dentro de las remuneraciones tota es ha 

sido capitalizado precisamente por las prestaciones social s. 

El salario indirecto vari6 en forma distinta~ A comienzos de la 

d~cada de 1950 las prestaciones representaban el 8.64\ del total, 

en tanto que en 1955 hab!an descendido al 6.27% (-27.43\ r specto 

al quinquenio anterior). Para 1960 habtan pasado a ser el 13.29% 

(111.96%). Cinco años m&s tarde expresaban el 16.75' (+25 88%). 

En 1970 representaron él 14.95% (-10.64%). Finalmente, en el últi 

mo periodo estudiado las prestaciones significaron.el 22.2 % del 

total de remuneraciones (+48.83' respecto a 1970). 

En general los altibajos en e•ta tendencia mueven a pensar que 

mientras la fuerza de .trabajo •e encontraba en la etapa de incorP2. 

raci6n al aparato industrial y la• organizacionea aindical s se e.!. 

taban formando o con•olidando, la determi~aci6n del salario fue 

ocupando un lugar preponderánte en cuanto a las reawneracio es al 

trabajo; lo.que en cierta medida puede explicar el descenso regis
trado al comenzar el periodo. 

·\i 
Reapecto al quinquenio· 1965-70,. la diB!llinuci6n observada en el rii 

lllO de crecimiento de. las pre•taciones coincide con el aseen o de 

lo• salarios reales, lo que hace pensar que la estabilidad e los 

(citada en algunos tex-salarios reales alrededor de estos añoa 

tos),.!!/ explica el fen&neno ob•ervado. Adem,s, a partir d 1970 

se empiezan_ a regi•trar por separado la• utilidade• reparti as. 

No obstante, la tendencia esencial moatrada es creciente po lo que 

se puede afirmar que la• prestaciones sociales son el eleme to con.!. 
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titutivo del fondo y .la estructura salarial que muestran el mayor 

dinamismo (que no incidencia) .A la vez, son el tlnico factor signi

ficativo que mantiene. una propensi6n creciente, en lo que se re

fiere a su import·ancia relativa dentro de las remuneraciones to

tales, sin proponer con ello que se trata de Üna ley hist6rica, 

sino de un fen6meno propio del periodo analizado. 

Igualmente puede adelantarse que existe una fuerte relaci6n entre 

los salarios y las prestaciones, de manera que el crecimiento de 

unas va acompañado por el decrecimiento relativo de los otros. 

Él an4lisis del fondo salarial, desde el punto de vista de las re

muneraciones al personal pcupado, indica las orientaciones m4s ge

nerales que siguen sus componentes. Sin embargo, ~stas no son las 

~nicas l!neas que pueden ser analizadas. Hasta el momento solame!l 

te se ha estudiado lo que se refiere al comportamiento de las pre~ 

taciones como componente, a nivel nacional y total, d~ la estruct~ 

ra salarial. 

No obstante, una investigaci6n que intenta explicar la manera como 

se integra esta estructura debe avanzar tanto como sea posible en 

su descomposici6n. Por este motivo, á~ora debe pasarse al·an&li

sis del comportamiento de la variable prestaciones sociales como 

expresi6n de las remuneraciones en las diversas ramas de activi

dad, lo que nos indicara en un nivel mas concreto su comportamie!!, 

to. 

En el cuadro 12 se presentan las medidas de tendencia central (m!!, 

dia eatad!stica) y de diapersi6n (deaviaci6n estandar y coeficien . . . . . -
te de variaci6n), del ndmero de ramas de actividad censadas en c~ 

da quinquenio. 



CUADRO 12 

PRESTACIONBS SOCIALES* 

(MEDIDAS DB TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSION) 

1950 1955 1960 1965 1970 

N 205 200 218 214 242 

x 1 468.98 2 615.61 4 999.15 10 654.85 11 863.02 

8 6 786.55 6 743.00 17 523.72 31 347.91 26 340.09 

V . 4.62 2.58 3.51 2.94 2.22 

N • Ndmero de r ... • 

1975 

. 259 

.31 613.26 

74 410.86 

2.36 

X • Promedi.o eetadtetico de lee preetacionee eocialee otorgada• (milee de Peaoe) 
8 ··Deeviaci6n etandard 
V .• Coefici.ente de _variaci6n 

*Promedio por r .. • de actividad C•ilee de peeoe de 1950). 

FUBNTBa CAlculoe del autor con baee en la infoX111Aci6n del Manual de Eetad!eticaa 
llAeicae. 'Tamo 1 1 Sector Induetrial. S,P.P., 1981. 

·. 

.... 
CD 
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En la gráf ic~ 3 se observa la orientación que muestran tanto el 

promedio de prestaciones que se distríbuyen en cada rama (en mi

les de pesos) y la desviaci6n que presentan los datos respecto al 

promedio. 

Es importante anotar que en los distintos censos var!a e1 neimero 

de ramas consideradas para la industria de transformaci6n. El h.!!!_ 

cho se debe a que se han agrupado actividades semejantes bajo un 

mismo rubro y a que en la medida que se desarrollan, otras pasan 

a ser consideradas como nuevas ramas, además de qúe algunas acti

vidades desaparecen a causa de su atraso. 

En otro orden, es f4cil notar que el promedio de prestaciones que 

se otorga en cada rama ha crecido constantemente durante los 25 

años considerados. ·El valor de las prestaciones sociales por ra

ma en promedio pas6 de 1.4 millones .de pesos en 1950 a 31.6 IÍlill~ 
nes en 1975 (medido a pesos de 1950t, esto significa que durante 

este· lapso el salario· indirecto creci6 22. 5 veces~ 

Este crecimiento muestra entre otra•. 'cosas la continua diversifi

cacic5n de la estruc.tura salarial y la consoiid&ci6.n de la acwnul!. 

ci6n de capital~ ~bre las 'b•.•es establecida• por· ia estrategia de 

induatriaÜzaci6n .seguida, puelito que permitic5 .incrementos en el 

costo de la fuerza de trabajo y el aU-nto del nc1mero de obreros 

ocupados, ast COIDO de la productividad de los existentes. 

Empero, la observacic5n aislada de los promedios no· dice mucho ace~ 

ca de las difer~ncias que pueden existir entre unas ramas y otras. 

Aqu! es donde las.medidas de diapersic5n ju99an un papel importan

te. 

. , .... ~ 
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Al estudiar ·la desvia.ción estandar se encontró que sus montos son 

demasiado grandes y que crecen m4s que proporcionalmente de quin

quenio en quinquenio. Esto indica que existen ramas cuyo promedio 

de prestaciones es muy grande con respecto a la mayor parte de 

ellas y que las di.ferencias tienden a profundizarse con el tiempo. 

Esto significa que existen ramas donde los trabajadores disfrutan 

de una mayor cantidad de prestaciones o de prestaciones por un va

lor muy grande con respecto al promedio de los obreros industria

les, diferenciándolos por la rama a que pertenezcan. 

En segundo lugar, el que las desigualdades crezcan con e+ tiempo 

pone en evidencia que la diferenciaci6n entre los trabajadores en 

relaci6n al salario indirecto que reciben por rama a que pertene

cen, en vez de tender a crear unas remuneraciones más homogáneas 

establece una creciente brecha por estratos dependientes de la ra

ma. Además, puede indicar que el nt:imero de ramas que.se separen 

del promedio aumenta con el tiempo o· que el valor de las prestaci2 

nes de que disfrutan los trabajadores de estas ramas •privilegia

das" crece más y a mayor velocidad que el promedio. 

En alguna medida lo planteado aqul no resulta extraño si se cons!, 
. ' . . 

dera que durante el transcurso de la industrializaci6n del p,ats, 

la monopolizaci6n de la economta y en.particular.de la industria 

ha sido ·.un proceso que avanza aceleradamente. 64 / 

Esta monopolización se manifiesta tambián en el crecimiento de la 

productividad, lo que permite inc.rementar el fondo salarial sin ma 

yores dificultades para la .acumulaci6n o las ganancias. 

Pero el curso más preciso que han seguido estas tendencias se pone 

de manifiesto a travds del anAlisis del coeficiente de variaci6n. 

En efecto, sus cambios demuestran que las tendencias citadas no 

han seguido un curso lineal sino que mas bien son fruto de un con

junto de altibajos que se ligan' a la~ vic,iaitudes de la econo-



m!a mexicana en los d~versos periodos que comprende el estudio. 

As!, entre 1950 y 1955 se observa un descenso sustancial en la d! 
versificaci6n de los trabajadores de unas ramas y otras (de 4.62 

a 2.58), posiblemente ligado a la incorporaci6n de nuevos contin
gentes de trabajadores que la nacienteº industria exig!a y que no 
pose!an mayor experiencia que los obreros de las ramas preexiste~ 
tes. A ello seguramente se unen factores de pol!tica econ6mica c2 
mo la devaluaci6n de 1952, que probablemente ejerci6 influencia en 
la homogenizaci6n de las condiciones de retribuci6n de los diver
sos estratos de trabajadores. 

El indice de variaci6n vuelve a elevar en 1960 para luego descen
der paulatinamente hasta llegar en 1970 a su nivel m4s bajo. Du
rante el mencionado lapso la acwnulaci6n se desarrolla sin mayo
res contratiempos, haciendo deatacar cada vez mas a los sectores 
correspondientes a ia gran industria. 

Es a partir de 1970 que la diferenciaci6n tiende a ahondarse nuev!_ 
mente a la luz. de las condicione•. cr~ticas por las que: atraviesa 
la acumulaci6n en escala .lnternaqional y nacional. A 'ello : se ac¡r!. 
gala.efervescencia del movilllientó.obre;ro durante esta etapa, que 
conduce a .la realiaaci6n de maviliz.aciones reivindicativas que de~ 
embocan en una mayor cantidad de huelgas que las registradas en t2 
do el periodo anterior, encabezadas por diversos sectores de la 
gran industria. 

De alguna manera, estos elemento.a est&n presentes en la direcci6n 
que sigue la estratificaciCSn y diferenciaciCSn de los trabajadores 
en cuanto al salario indirecto. 
trata de tendencias que poseen 
por el curso de la acumulaciCSn 

Asimismo, muestra de pa9o que se 
una trayectoria hist6~ica influida 
de capital.· 

c:On el prop6sito de avana.ar en el an4lisis, una vez. e•~ablecidas 
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las tendencias a nivel de rama, debe observarse que sucede a nivel 

de grupos de t~abajádores. El cuadro.13 presenta los promedios de 

prestaciones por trabajador efectivamente remunerado y las medidas 

de dispersi6n correspondientes. 

Al igual que en los casos anteriores,.el promedio por trabajador 

muestra una tendencia siempre creciente (ver gr4fica 4). No obs

tante, las cifras que hasta ahora se hab!an manejado se reducen 

sensiblemente al. dividir el ~onto de las prestaciones entre los 

trabajadores de cada rama. Es necesario anotar que incluso en e~ 

te caso las diferencias entre lós trabajadores de algunas ramas 

que cuentan con remuneraciones mas altas que el promedio, conti

ndan presentes. 

En tfrminos de valores absolutos, es f4cil darse cuenta que el mon 

to de las prestaciones por tr~ajador no constituye una cantidad 

considera.ble. S:l.n embargo, confirma las tendencias·antes señala

das acerca de su dinaai9llO. 

A diferencia del estudio del comportaaiento~e las prestaciones 

con relaci6n a las ramáa de actividad., aqu! ·~1 antllisis niueatra 

qú41 es lo que acontece ai .interior de laa r-aa, asto ea, en la 

distribuci6n efectiva del valor de las pre~taciones entre los di

versos 9rupos de tr&bajadorea.' 

se observa entonces que entre 1~55 y 1975 el.valor promedio delª!. 
lariC(inclirecto crece 13. 7 veces, ·Loa periodos -ml.s destacados son 

el de 1955 a 1960 y el de. 1970 al975. Bn. el primer lapso el va

lor promedio ae incr~nt;a en un 219•. Pone .de .. nifie.ato que en 
un corto periodo.de tia.lpo l•• pre•taciones adquieren una importan 

cia . relevante, preciaalÍlente en el .Ómento qua ·loa salario• reales 

cOtDienzan a repuntar en au tendencia.hiatlSr.ica.!~/ 
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CUADRO 13 

PROMEDIO DE PRE,STACJ:ONES SOCIALES POR 'TRABAJ.ADOR EFECTIVAMENTE 

REMUNERADO * 

1955 1960 1965 

N 202 218 214 

X** 293.54 850.32 1 438.75 

S** 485.83 907.22 1 50.5. 94 

V 1.66 l. 07 1.05 

N Número de Ramas de Actividad 

x Media Estadistica 

S Desviaci6n Standard 

V Coeficiente de variaci6n 

1970 

242 

1 584.85 

1 400.41 

o.as 

** Medidas de tendencia central y dispersi6n. 

** Pesos·de 1950. 

1975 

259 

4 009.44 

3 031.54 

0.76 

FUENTE: Cálculos del autor con baae en la inforÍnaci6n del 
Manual de Estadtsticas .·Bl.sicas. Tomo :i:, Sector · 
Industri~l~ S. P. P., 1981. 
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Este acoplamiento entre salarios reales e incremento del promedio 

de prestaciones a nuestro parecer se manifiesta en la tendencia 

ascendente de la curva que trazan los promedios durante el 'perio

do estudiado en tanto que las prestaciones, especialmente aquellas. 

que se otorgan en especie o servicio, no var!an· ·negativamente como 

tales sino s6lo en cuanto a su expresi6n monetaria, ya que no sue

len ser renunciables sino que por el contrario aumentan en nllmero 

conforme avanzan tanto la consolidación de las organizaciones obre 

ras como el proceso mismo de la acumulación. 

Por su parte, el incremento registrado en la etapa comprendida en

tre 1970 y 1975 (un crecimiento de 253\) parece conformar lo plan

teado anterio.rmente sobre los resultados que arroj'6 la explosivi

dad obrera de aquellos años en el incremento de las remuneraciones 

al trabajo. ·Lo más importante en 1975 son las remuneraciones tot~ 

les promedio para el total de las ramas en la industria de trans

forrnaci6n. Para 1975, las prestaciones sociales constitu!an alre

dedor de la quinta parte (19.90 de las remuneraciones totales que 

los trabajadores recib!an, señalando la gran importancia que ·el s~ 

lario. indirecto ten!a por aquel entonces y que pronosticaba una 

tendencia persistente al aacenao. 

Por su parte, el anllisis de la diapersi6n de los datos muestra una 

orientaci6n mucho mis interesante. 

Tanto la desviaci6n estandar como el.coeficiente de variaci6n si

guen una .paulatina tendencia descendente. Esto significa que las 

condiciones de los diveraos grupos de trabajadores.en relaci6n al 

monto promedio de su salario indirecto tienden a igualarse con el 

tiempo, con lo que la rama d~. actividad (y junto conell.o ei tam~ 
ño de las empresas as! como el conjunto de elementos m~croecon~1 

cosque la acompañan, sumado al factor producti~idad), coco ele

mento central que explica la formación de estratos de trabajadores 

queda plenamente confirmado. .Entre 1955 y 1965 se sigue. poniendo 
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de manif ies~o la existencia de qrupoa cuyas remuneraciones por es
te concepto loa. separaban de la mayorfa, aunque habfa una tendencia 
general y paulatina hacia la deaapiu:ici6n de las diferencias. Du
rante la dl!cada siguiente (1965-1975) las condiciones entran en una 
fase de franca h011109enizaci6n. 

El rompimiento de la heteroqenidad en este nivel de an4lisis mues
tra la p"osible existencia de un marco global m!nimo de prestaciones 
al que el movimiento obrero tiende, consciente o inconscientemente 
a sujetarse. A manera de hip6teai•1 suponemos que la participaci6n 
creciente del Estado en la r94JUÍaci6n del salario indirecto, en un 
nt1mero c~da vez mayor de aua.el~ntoa conatitutivoa, ••un factor 
de primer orden en la formacidn de este marco global de negociaci6n 
entre el trabajo y el capital. 

Al mi•lllO tiempo, a medida que este .. reo •• inteqra y que la tende!!. 
cia del salario indirecto•• dinfaica y.creciente, ae facilita la 
elim.tnacidn de lo• factores que diferencf.n·y separan a loa traba
jador••· Se ha deiloatrado anttlirio:mente la'exietencia de estratos 
entre.la fuera• de trabajol no obat:ant• •• ~avanzado poco en su 
an41iaia. 

En el cuadro 14 se eatablecen cuatro 1Jrupoaó estratos de trabaja
dores de acuerdo a la· r ... a .que perten•c.en1 muestra. lo•' prome
dio• y deaviacione• con relacidn a la• variable• salario, remuner~ 
cionea totales y preat:acionea que en proaedio se otorgan a cada 
trabajador en el qru¡,ocorre8ponctiente para el año de 1975. 

Las diviaiones.•e formaron al •• ~Ü...r las diversas relacione• entre 
el prf?la•dio aalariai de tod4ta lu·r .... y aucorreepondielit:e desvi~ 
ci6n Htand,r •. A.1, •• obtuvo .un pi:!Mr ·IJrupo 'cie ruaa• (30 en to;. 
tal) cuyo salario aed.io •• superior a la ... del pr0818dio qeneral 
y la desviacidn. Bato d1Jftifi04i que en eate IJrUpo quedan intéqra
daa .todas aquellas r'._. .• -~~n .•~,.-~YClr Pr_,;4io salarial, ·c:Gllpll•ato 
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x• i? r cxt +s> 

xr z 39"865.8 

II 

cJt +&)7 'Kr7 'ft 

. 39 865~.,.. xr 
2? 29 324.2 

III 

'if 'l'f cxt.-s, 

29 324.2~i'r 

X? 11 782.6 

CUADRO 14 

.PROMEDIOS POR GRUPOS DE RAMAS 

(1975) 

SALARIO MEDIO REMUNERACIONES TOTALES 
(PROMEDIO) . 

'i• 47 897. 5 'i• 79 100. 8 

S• 7 939. o S• 14 099. 6 

N• 30 N• 30 

X• 3j 437. 1 X• 54 387. 6 

s- 2 785. 3 s- 10 aso. 2 

N• 77 N• 77 

y. 24 907. 5 X• 36 591.5 

s- 2 877. 7 s~ 11 363. o 

N• 124 N• 124 

PRESTACIONBS SOCIALES 
fPJl9MBDIO) 

X• 21 548. o 
s- 9 622 •. 9 

·N• 30 

i'· 11 802. 9 

s- 5 529. 2 

N• 77 

X• 6 43.2. 5. 

s- 2 524. 3 

N• 124 
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IV 

(Xt-SI x 
r 

18 782.6 ;t~ 

CUADRO 14 
PROMEDIOS POR GRUPOS DE RAMAS 

(1975) 

SALARIO MEDIO REMUNERACIONES TOTALES 
(PROMED.IO) 

X=- 15 292. o X= 19 495. 4 

S= 3 375. o s= 12 083. 4 

N= 27 N= 27. 

(CONTINUACION) 

PRESTACIONES SOCIALES 
(PROMEDIO) 

;c .. 3 128. 5 

~"' 2 154. 6 

N• 27 

FUENTE1 calculo•· del autor con baae en la informaci~n del Manual de Batadisticaa 
B4aicaa. Tomo I, Sector Industrial. S.P.P., 1981. 

* irª Salario promedio de la rama. 

NOTA: Medidas de dispersi6n del Salario Medio del total de las ramas (258)& 

xt"' 29 324 .• 2 

5 .. 10 541.6 

(Xt+SI= 39 865.8 

(Xt-SI= 18 782,6. 

. ~·.:, .. ·,,, ......... :, ..... ' . 
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por las ramas m&• importante• y din!micas de la econom!a que, en 
general, ·cuentan con organizaciones sindicales poderosas. 

El segundo y tercer grupos ubican a las ramas cuyo promedio sala
rial se encuentra directamente por encima y par debajo del prome
dio general y la desviaci6n estandar totales, lo que indica que 
conforman el grupo de las ramas y los trabajadores cuyas condici2 
nes de remuneraci6n puede considerarse como promedios para el pa!s. 

El dltimo grupo es ·el de las peores condiciones en cuanto a remun~ 
raciones y paquete salarial, cuyo salario medio se encuentra por 
debajo del corre•pondienta a todas las dem&a ramas y grupos, cara2 
terizado por integrar•e con ramas tradicionales y atra•adas donde 
la Órganizact6n •indical e• inexistente o en el mejor de los caso• 
elemental y di•persa •. 

Con base en lo anterior se han obtenido cuatro estratos, de acuer
do al' salario medio que los trabajadora• obtienen en cada rama que 
lC!• integra. 

:tnétapendient ... nte.de que ei grupo I cuenta con .laa.ramunaracionali· 
y al paquete salarial promedio.mas altfi:!•• ••notorio que existe 
una homogeneidad relativa muy grande entre las r11111aa.de e•te gru
po, sobre todo.en lo que se refiere ·a1 salario medio (donde las· 
desviaciones estandar·•• menor y el coeficiente de variaci6n es 
apenas de 0.17). En est:e caso la variableda dispersa resulta 
ser precisamente la que •• refiere a las prestaciones, aunque es 
relativamente poco significativaJcon uncoeficiente de variaci6n 
de 0.45). Lo anterior pone de manifiesto la gran uniformidad que 
adquiere el fondo aalarial en este grUpo, que cuenta con· las rem~ 
neracionea' m&s·altaa. 

El. segundo grupo ••.el que presenta una uniformidad rel'ativa mayor 
que· loa demb,· p1rr~icularilente en lo que ~· refiere al·;aallirio me- · 
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dio y al promedio de las r811luneracionea totales. 

Si se compara la disperai6n de cada variable por grupos, se lle

gan a los siguientes r~aultados~ 

Es interesante observar que en cada grupo existe una considerable 

uniformidad, particularmente en lo que se refiere.al salario medio. 

Ello es obvio, si se toma en cuenta que el salario constituye la 

variable base para el establecimiento de los· grupos, al mismo tiei! 

po que otorga validez al proced~ento seguido para determ_inar sus 

l!mites. Sin embargo, 8ato no impide que exista una relativa dis

persi6n al interior de cada unof como lo hace notar ei anilisis de 

la desviaci6n estandar. _Dichas diferencias se pueden deber a fac

tores mucho mis específicos como serian el ntSmero y tamaño de las 

empresas, la productividad, etc. El estudio del comportamiento de 

los c¡rupos en el.ti~ podrfa.decir c\sal es la ·tendencia que si

guen sus variables. Por ahora, a nivel de hipdtesis para futuras 

investigaciones nos li.aitamas a proponer que las _condiciones de la 

estructura salarial en cada estrato tienden a ser .cada vez mis ho

mog•neas. 

Al agrupar los datos correspgnd.ientes «l. coeficienfe de variaci6n 

por c¡rupo' y variable se obtuvo el siguiente cuadro 1 . 

r_-. 
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CUADRO 15 

COEFICIENTE DE VARIACION (v). 

SALARIO REMUNERACIONES TO PRESTACIONES SO 
MEDIO TALES (PROMEDIO)- CIALES (PlDIEilIÓÍ 

I 0.17 0.18 0.45 
II 0.18 0.20 0.47 

III 0.12 0.31 0.39 
.. IV 0.22 0.62 0.69 

El cuadro anterior indica que a medida que el trabajo es retribuido 
en peores condiciones la dispersi6n es mayor, lo que puede tener una 
relaci6n directa con la cantidad y el tamaño de los es~able~imien
tos •. A medida que se paaa de lo• 9rupoil mejor remunerados a los pe.2 
res, las·ramas que los componen•• caracterizan por contar con•una 
cantidad de eatablecimientos tUibitln mayor Y. cada vez· mas pequeños 
en lo individual. 

Visto deade el &n9ulo contrario, la tendencia que muestran las remu 
neraciones consiste en que a medida que el ptomedio salarial por r~ 
mas aumenta, las remuneraciones tienden a hacerse cada vez mas ho1112. 
gane~• y. se eliminan las di~erencias entre las ramas. En consecue~ 
.cia se hace mas compacta la relaci6n entre los componente• de. la e.! 
tructura salarial (lo que no impide que el peso de cada uno con re~ 
laci6.n al total vartel. 

No aucede lo mismo con el salario o las prestaciones. En lo que se 
refiere al primero, la mayor uniformidad se encuentra en lo• grupos 
medios (II y J:IX), donde se concentra «tl mayor ndmero de raina• de 
ac:tividad (20.l)._. Esto confi~c la existencia ele eetratQ• ele· traba-
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jadores separados en~re s! por las diferencias salariales, cuya e~ 
plicacidn se vincula estrechamente con la pertenencia a tal o cual 
rama de actividad y cuyas repercusiones ideoldgicas y pol!ticas 
pueden resultar perjudiciales paras! mismas. A medida que.el sa-· 
lario medio se despla;a hacia arria (en el qrupo de los trabajado-

' res mejor pagados), o hacia abajo (en el caso de los qrupos peor 
remunerados), la heterogeneidad entre las ramas tiende a crecer, 

.aunque las diferencias no lleqan a ser muy grandes. 

En cuanto al salario indirecto las variaciones en la uniformidad 
dentro de los qrupoa no muestran una tendencia definida. Esto 11~ 
va a pensar que la relacidn entre el crecimiento de las prestacio
nes y el de loa otros componentes del fondo salarial no se produce 
de manera autom&tica ni inmediata. 

Es clar~, si se observan los datos, que la mayor dispersidn entre 
ramas corresponde al grupo de los trabajadores peor p~qadoa. Mie~ 

t.ras que en uno de los sectores intermedios -el que se encuentra 
en realidad 1~lo poco mejor que el anterior- las prestaciones oto~ 
qadas tienden a integrarse mas. La identificacidn de las raJl'las en 
el prim.8ro y segundó grupos se coloca de manera intermedia entre 
los dos casos anteriores, aunque.se tiende a una mayor homo9eneidad 
a medida que son mejor remunerados. 

Es necesario plantear una vea ~· que la existencia de diferencias 
mas o menos 1iqnificativas entre las ramas de cada grupo dice poco 
acere~ del monto.de cada una de las variables y 1u diferencia en

tre los est.ratos •. 

Queda c~aro que en general al 9rupo r corresponden los mayores pr2 
medios, tanto en lo .que se refiere al salario aedio.como a las re
muneraciones tot.ales y las prestaciones sociales por trabajador OC!!_ 

pado, al mismo tiempo este .9rupo se caracteriza por ser uno de los 
mas inteqrados. Las diferencias entre. las ramas que lps compo~en 
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son las menos significativas. En este sentido, el grupo con menor 
cohesi6n interna es ei cuarto. El comportamiento de las variables 
muestra considerables disparidades entre las ramas que lo componen. 

Respecto al promedio de cada variable, cada caso guarda su orden 
jerllrquic":> de manera que se puede advertir que a menor salario co-. 
rresponden"tambi~n menores remuneraciones y menor salario indirec
to. 

Podrla pensarse que las prestaciones sociales ;.complementan las re
muneraciones de los grupos peor pagados y as! tender a la homoge
neizacic5n de los trabajadores en su conjunto, pero la realidad es 
otra. 

A medida que el salario y las remuneraciones totales son m.ayores, 
el monto del salario indirecto (las prestaciones sociales) es tll!! 
bifn mas grande. Nuevamente se pone de manifiesto la importancia 
que ~o~iblemente tengan factores como la orqanizacic5n ·aindi.cal, el 
qrado de concentracidn de la pxoduccicsn·y de la fuerza de traba1o 
y quiz4s la estrecha vinculácic5n entre el monto de las pxestacio-

. ne•. sociales y el nivel de la prOcluctividad en las diversas ramas 
de actividad, para la deterainacidn de la het:ero9eneidad de la es
tructura salarial. 

Por otra parte, a medida que los trabajadores pertenecen a un qru
po mejor paqado, una proporcidn mayor de las remuneraciones tota
les consiste en prestaciones sociales. 

Lo anterior pone ~e manifiesto la.existencia de una correlacidn 
muy significa.tiva entre nivel salarial y la importancia que las. 
prestaciones adquieren dentro del paquete.Y la estructura sala
rial. 

":. 
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El peso relativo de las prestaciones sociales en la estructura sal~ 

rial se iluatra·en el cuadro 16. se· observa que mientras en el gr~ 

.Pº I, las prestaciones constituyen cerca de la te.rcera parte de las 
remuneraciones totales (27.24~), en el grupo de trabajadores peor 

pagados asciende solamente a poco mas de la sexta parte (16.05%). 

Mientras el nivel salarial y las remuneraciones totales son mayores 

de grupo en grupo, las ·prestaciones sociales representan un porcen

taje mayor dentro"del paquete salarial. Esto rompe con la noci6n 

de complementariedad que prop(>ne la igualaci6n de las condiciones de 

remuneraci6n de los trabajadorés en conjunto, para hacer evidente 

la existencia de una fuerte estratificaci6n en cuanto a este elemen 

to de la estructura salarial. 

En lo que atañe a la correlacidn existente entre el nivel salarial 

y prestaciones sociales, un eatudio mAa sofisticado ha demostrado 

que efectivamente existe una fuerte asociaci6n lin~al entre el pr2 

medio de prestaciones sociales por trabajador y el salario prome

dio por rama de actividad (grafica 5, cuadro 17). Esto· confirma que 

en la medida que el salario aedio es -'• .elevado en las diversas r~ 

mas <r ·lo• grupos que las. conroraan) , el .. salario indirecto ere.ce 

tlll'llbilln. 

Es importante dejar claro que un an&liais estad~stico de este tipo 

(an&~isis de regresi6n y correlacidn), si bien constituye una des

cripci6n del comport-iento reclprocode la• variables, no ea la 

relaci6n milllllA. B•~ quiere decir que el an&liaia pone de manifie!_ 

to las t~ndenciaa esenciales.ele la relaci6n exiaterite entre ambas 

variables, misma que sin deiaentir la aao~iacUSn, no necesariamente 

ile reproduce en ·fonu. -canica o exactamen·te igual en la realidad. 

se observa en primer lugar que el coeficie·nte de correlacidn es po

sitivo y sigÍILficativo (0.79). •tectivamente, puede considerarse 
a las prestaciones como· una hacían o variable .dependient-..del sa-
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CUADRO 16· 

PROMEDIOS POR GIWPOS DE RAMAS 

G V A .R I. A B L E 
R 
u SALARIO MEDIO ENTRE PRESTACIONES PROMEDIO ENTRE p 

o· REMUNERAC:tONES REMUNERACIONES 

r 60.SSt 27 .24' 

:t:t 61.48• 21.~o• 

r:t:t 68.07• 17.58' 

IV 78.Ut 16.0St 

FUENTE: .C&lculoa del autor con base a la informaci6n del Manual 
de Estadlaticaa 84aicaa. Tomo r, Sector :Industrial. 
S.P.P., 198~. 

'·::: 

-:·' 
' ·~. ,\ ·. 

·:r" ... , ... ··:.·::.·~· . . ·-

>.· 
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GRAFICA 5 
CORRELACION SALARIO MEDIO-PRESTACIONES SOCIALES PROMEDIO 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 
(1975J 

'-------. ·-----· 
' "1Blft'Íh - ualKirado pÓr I•raol Ndfte~ 'con base en loa datos proporcionados por el Hanual 

de ••tadfaticaa a.tlaicaa, .~ I Sector Induatrial, S.P.P., 1!181. 
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CUADRO 17 

CORRELACiúN" SJU,.ARIO MEDIO-PRES~CIONES SOCIALES PROMEDIO POR 

RAMA DE ACTIVIDAD (1975) 

Coeficiente de Correlaci6n 

Coeficiente Cuadrado 

Punto de Intersecci6n 

Pendiente de la Recta 

Media de las "x•l/ 
Media de las "y•~./ 
Oesviaci6n e standard de 
Desviaci6n e standard de 

las 

las 

0.79442 

o. 63111 

19 121.96839 

l. 05766 

29 303.4407 

9 555.0602 
•x• 9 690.5916 
•y• 7 237 .1515 

NOTAS: 1:./ Salario medio por rama (variable independiente) 

11 Prestaciones promedio por rama (variable dependiente). 

FUE~B: . Informacidn elaborada por Israel NGñez y RaC11 Urb&n 
a partir de los datos proporcionados por el Manual 
de Estadistica• B&•ic&s. Sector Industrial (Tomo I) 
S.P.P., 1981. 

:",' 
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lario directo promedio. Por otra parte, la variaci6n o cambio cuan

titativo entre ambas es directainente proporcional de manera que al 

incremento del salario medio en una unidad, le corresponde un aume~ 

to de 1.06 unidades de las 'prestaciones en general. 

Al observar el comportamiento de la curva en la gr4fica, se puede e~ 

tablecer como hip6tesis que hay un punto a partir del cual las pres

taciones promedio se estabilizan y que corresponde a la parte de la 

curva donde se inscriben las ramas de actividad que tienen los mayo

res montos de salarios y prestaciones promedio. A partir de cierto 

nivel y a pesar de que se susciten incrementos del salario medio o 

. que existan ramas que otorguen salarios medios mayo.res que los m.!s 

grandes que se observan, es posible que el monto de las prestacio~ 

nes tienda a mantenerse igual, en el nivel ml.s alto, u oscile con 

variaciones muy pequeñas conservando la homogeneidad de dichas re

muneraciones en ese nivel. 

Otro tanto sucede en cuanto a la relaci6n entre el monto de las re

muneraciones totales por rama y el peso relativo que las pre¡¡tacio

nes tienen al respecto (cuadro 18). 
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CUADRO 18 

CORRELAC:tON RE~NERACIONES TOTALES-PRESTACIONES SOCIALES RESPECTO 
A REMUNERACIONES TOTALES (%) POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(1975~ 

Coeficiente de Correlaci6n 
Coeficiente Cuadrado 
Punto de Intersecci6n 

Pendiente de la Recta 
Media de las "x 11!/ 
Media de las "y"l/ 
Desviaci6n Estandard de las •x• 
Desviacidn estandard de las •y• 

0.7195397 

0.5177374 

8.3048424 

0.0002162 

45 057.693 

18.04 

19 979.307 

6.0035398 

NOTA: !/ Remuneraciones totales por rama (va·riable independiente). 

l/ Prestaciones respecto a remuneraciones en ~· (variable 
dependiente). 

FUENTE: Informaci6n elaborada por Israel NGñez y RaGl Urb4n a 
partir de los datos proporcionados por el Manual de 
Estad!sticas B&sicas. Sector Industrial. (Tomo IO 
~.P.P., 19&1. . 
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CAPITULO. IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

.En el primer apartado se ha establecido una definici6n m!s o me

nos amplia desde un punto de vista. econ6mico y jur!dico de la ca 

.tegor!a Prestaciones Sociales como parte de la estructura sala

rial; no obstante no aclara la manera como deben ser ºabordadas 

·en un estudio concreto o desde un nivel empírico. Por esta ra

z6n es necesario ampliar aan m4s la discusi6n al respecto. 

Si bien en la definici6n presentada ~· en la determinaci6n. de las 
variables que la componen se ha tratado de abarcar el mayor es

pectr.o posible. algunos elementos parecen exclutdos. Esto se d~ 

be en parte a las limitaciones intr!nsecas que se encuentran en 

la btlsqueda de una definici6n m4s estricta y por otra, al hecho 

de que su contenido depende hasta del enfoque con que se les an~ 

lice. 

De este modo, en t.Srminos generales, las prestaciones social.es P2. 

dr!an comprenderse de tres.maneras diatintas: a) c~mo un costo, 

es decir, desde el punto de vista de quienes efecttlan su pago; 

b) como un ingreso para quienes las reciben, lo que implica tam

'bi~n en cierta medida un mecanismo que refleja la distribuci6n 
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del ingr~so ~· c) como parte de la reproduccidn de la fuerza rle 
trabajo efect~ada a trav~s de la acumulacidn de capital y, en 
particular mediante el proceso de· ·trabajo. 

Existen diferencias significativas en su medicidn que dependen 
del punto de vista adoptado, comó se vera m4s adelante. 

Cabe destacar que 1as prestaciones constituyen un salario indire~ 
to, porque a pesar de su valor monetario no se entregan al traba
jador como mercancías (aunque finalmente se incorporan a la tarea 
de reproducir la fuerza de trabajo, de abt su car4cter de sala
rio) y a pesar de formar parte del valor.de la fuerza de trabajo, 
no están determinadas ni en su contenido, ni en su cantidad por 
el tiempo de trabajo que aporten individualmente los trabajado
res, sino por el que se ~plea de manera colectiva en la valoriz.!. 
cidn del capital y en su propia autoreproduccidn. 

Si se analizan las prestaciones cer.to un costo, debe establecerse 
con anterioridad un segundo nivel de diferenciacidn, pues no to
<:Ias las prestaciones son pagact.s exclusivamente por el capital ni 
por ~as empresas y t .. p0co •u reCJUlacid~ se deriva en todos los 
casos del conflicto o el·acuerdo entre obreros y patrones. En e~. 

te sentido debe distinguirse ante todo la participacidn del Esta
do en la regulaci6n de &lCJUna• prestaciones. 

Se hace una distincidn relativa entre capital y empresas, puesto 
que la participaci~n del Estado.en la concesidn o regulacidn de 
algunas prestaciones de prisaer1aima importancia -como el caso de 
la salud y la vivienda~·· modifica lo que se considera ·un esquema 
falso del anSlisis de las prestaciones. Esta modif icacidn cond~ 
ce a romper con la idea de que la categor!a estudiada es result~ 
do exclusivo del enfrentamiento entre empresarios y loa trabaja
dores a su servicio en 9rupos aislados. Se u.bica en una proble
m4tica que reviste un car&cter verct.der ... nte· social en la medi
.da ·que pone por· un lado d-nd•• de los obrero• como clase -ya no 
como grupo-, frente al Estado COllO encarnacidn del capital en 
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conjunto. 

El cambio es tan profundo que lleva a que sea la sociedad, en su 

sentido más amplio, la que se encargue del financiamiento y la 

soluci6n de estas necesidades. Esto ha significado que incluso 

los propios trabajadores tengan que transferir parte de sus in

gresos para el otorgamiento de esos ~ervicios y descargar de esa 

responsabilidad, aunque sea en parte, al capital. 

Lo anterior es sumamente claro en los casos de salud y vivienda 

para los trabajadores. 

Si bien no es el lugar adecuado para efectuar un'estudio a fondo 

tanto del IMSS como del INFONAVIT, es necesario plantear algunas 

observaciones pertinentes dada su importancia como instituciones 

.reguladoras de estas prestaciones. 

El r~gimen de seguridad social tiene una importanqia
0

excepcional 

para la fuerza de trabajo y para el capital, pues garantiza la' 

reproducci6n y mantenimiento de aqu~lla. · En l!l se ubican .tanto 

los servicios de salud como seguros de cesant!a y jubilaci6n, 

primas por incapacidades temporales o permanentes y por falleci

miento. Adem4s incluye los servicios.de atenci6n ml!dica a las 

familias de los trabajadores~ :;,: 

Esto equivale a decir que el IMSS representa el total de los de~ 

embolsos que se efectGan para garantizar la salud de los trabaj~ 

dores, tanto los que estl!n directamente vinculados a la produc

ci6n como aquellos ubicados en labores de tipo administrativo. 

En una primera instancia es posible anotar que el Estado es el 

actor princip;¡l en la producci6n de este tipo de se.rvicio3 cons

titutivos de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la de

terminaci6n de su valor. 
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Las actividades de esta instituci6n son financiada con aportacio

nes proporcionales de los trabajadores (cuotas obreras al IMSS 

que operan como descuentos a los salarios directos), de las empr~ 

sas (cuotas patronales que operan de manera semejante a un impue~ 
to) y del Estado (que destina una parte de sus recursos captados 

fiscalmente a este rubro). De aqu! se desprende, sin conocer aGn 

las cifras, la afirmaci6n de que estas prestaciones constituyen 

en realidad una transferencia de recursos de la sociedad (y en un 

doble sentido de los trabajadores) hacia los trabajadores mismos, 

regulada por el Estado en desca:go del capital que con ello dismi 

nuye en cierta medida. los desembolsos que efectGa en cuanto al 

fondo salarial y el capital variable. Dicha aseveraci6n respalda 

la necesidad de estudios. espec!ficos al respecto. 

Con lo anterior no se quiere decir que la salud de· los trabajado

res ser!a mejor atendida si no estuviera en manos del Estado. En 

primer lugar, las observaciones no se r~fieren a· la.calidad de di 

chos· servicios. Por otra parte, dada la diferenciaci6n de la ca

pacidad de las empresas.-individuales.y tomando en cuenta que en 

.su mayor!a.son pequeñas o medianas y que en esos estratos en don

de se concentra el grueso de los trabajadores industriales, ser!a 

pr4cticamente imposible brindar con e.se criterio atomizador no s~ 

lo la atenci6n actual sino la m&s m!nima y b!sica. Sin embargo, 

elio no invalida el hecho, demostrable, de que el capital se ha 

visto beneficiado por el ahorro que a nivel de toda la econom!a, 

significa la transferencia de una i;>orci6n de los ingresos de los 

trabajadores con este objeto. Mario de la Cueva lo expresa de la 

siguiente manera: 

• ••• si llie obliga al trabajo a cubrir una parte del presupuesto 
de la seguridad social, se. niega el principio ••• ,(de la resp~ns.!_. 
bilidad de la econom!a) ••• , porque el dere~ho al aseguramiento 

del furuto se obtiene en el trabajo diario, por lo tanto, si la 

sociedad exige una cotizaci6n peri6dica al trabajo, lo que equ.j.-
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vale a pagar el futuro con el salario actual, está negando su d~ 

ber de asegurar el futuro de quien le entreg6 la totalidad de su 
patrimonio"66 / 

Quizás al respecto el problema de la vivienda para los trabajad2 

res sea más ilustrativo. Con anterioridad a que la Ley Federal 

del Trabajo fuera radicalmente modificada en 1970 y por la ere~ 

ci6n del INFONAVIT en 1972, la Fracci6n XII del Artículo 123 

Constitucional imponía la obligaci6n a las empresas de proporci2 

nar habitaci6n a los trabajadores, se rentarían por una suma no 

mayor al medio por ciento mensual de su valor catastral, siempre 

y cuando ocuparan a más de cien trabajadores. 

Durante las' discusiones que dieron origen a la reglamentaci6n del 

precepto, la parte patronal mantuvo una actitud negativa ya que 

hasta entonces en l.o fundamental. no había sido puesto en prácti

ca. El conflicto fue solucionado mediante Ia creaci6n del 

INFONAVIT. El capital fue exonerado de la obligaci6n de propor

cionar ~abitaciones a sus trabajadores y a cambio tenfa que. apór

tar el cinco por ciento de los salarios por cuota diaria que pag~ 

ra, para la creaci6n de un fondo naciona~ que financiara a los 

obreros m~diante cr~ditos para.la adq1,1isici6n de viviendas. 

Las consecuencias p·arecen evidentes. Primero, con la medida ado.12. 

tada los trabajadores perdían la posibilidad de exigir ante las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje el cumplimiento de esa obliga

ci6n. Segundo, la eliminaci6n de este precepto eximía a las em

presas de cumplir de manera temporalmente sustitutiva, con la obl!, 

gaci6n de proporcionar compensaciones por concepto de renta en 

tanto·se les dieran o rentaran habitaciones, de tal suerte que el 

cinco por ciento de los salarios destinados al INFONAVIT quedaba 

cubierto en primera instan.cia por el ahorro que significa la exce_!! 

si6n anotada. Tercero, en adelante los trabajadores no podrían 

"reclamar este concepto a las empresas y tendr!ari que es¡¡erar diez 
/ 
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año.s para reunir la cantidad necesaria para el enganche de una ca 

sa habitaci6n. 

En lo que se relaciona m4s directamente con'el aspecto econ6mico 

que atañe, debe decirse-que los costos de proyecci6n, construcci6n 

mantenimiento, compra de terrenos, etc. conectados con el proble
ma de la vivienda, corren en su mayor parte a cargo del Estado. 

A su vez, las empresas tienen la posibilidad (y la utilizan como 

recurso), de cargar el monto de las aportaciones al INFONAVIT a 

sus costos (imputables al pago de la fuerza de trabajo). Quien 

paga en dltima instancia esas quotas es el pueblo a trav~s del 

aumento en el precio de. las mercanctas. 

A manera de comentario, se plantea que la participaci6n del Esta
do en.la.atribuci6n de estas prestaciones conduce cada vez m4s a 

una transferencia de recursos entre· lo~ propios trabajadores, lo 

que·constituye un importante ahorro para el capital que de otra 

manera se verta obligado a incrementar el fondo salarial. 

Esto da validez a la prequnta acerca de si la medici6n del valor 

·de las prestaciones llO hace una doble contabilidad o aumenta su 

monto real consider&ndolas como un coato para .el capital. 

una primera e importante idea q\ie se puede extraer de lo dicho 

hasta el momento, serta que la·participaci6n del Estado tiende a 

uniformar una parte. de,l salario ·indirecto .que es regulada (no ne

cesariamente pagada) p0r su conducto. Con ello se rompe la 16gica 

•tradicional• del en~rentaaiento y ei conflicto entre ~rupos ais

lados de trabajadores contra empresas individuales. Se traslada 

a una lucha entre los trabajadores cama clase y el Estado como r~ 

presentante de los interéses colectivos de'l capital, se depura 

con ello la lucha de clases y. se identifica m&s claramente a sus 
protaqoriistas princ'ipales. Bn esa medida, el capital mostrarta 

• 

·- ,.• 
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una tendencia a llev~r crecientemente una parte mayor del peso 

de este salario indirecto hacia su regulaci6n global por el Es

tado, desentendi~ndose de él (como parecen sugerir las omisiones 

del licenciado Tapia Balinas)*. 

Otra cosa sucede cuando se considera a las prestaciones como un 

costo para las empresas. En este caso, la determinaci6n de su 

contenido y cantidad (en algunos casos establecidos m!nimamente 

por la ley), dependen directamente del resultado de la negocia

ci6n entre trabajadores y capital, o sea de las caracter!sticas 

que asume tanto la contrataci6n con el uso especifico de la fue~ 

za de trabajo. Esta idea, unida a la definici6n .general de pres

taciones que se ha esbozado, est4 presente en la determinaci6n de 

las variabl~s que se eligieron para su medici6n. 

Para el estudio de las prestaciones desde dicho punto de vista 

se ha recurrido al an4lisis de veinticinco contratos ~olectivos 

de trabajo pertenecientes a empresas ubicadas en el Distrito Fe

deral en siete 8.reas de actividad: materiales de conatrucci6J;l; 

metal6rgica, automotri~ y autopartes, alinl~nticia, qutmica,· fa

bricaci6n de vidrio y fabricaci6n de papel. A este nivel, ento~ 

ces, se trata s6lo de trabajadores sindicalizados • 

. se han eleqido intencionalmente las variables citadas al final 

del primer apartado, pues en este punto del an&lisis reflejan m!!_ 

jor la esencia de la dcfinici6n que se maneja. Adeill&s, tienen 

la virtud de quedar establecidas en los contratos de trabajo, 

donde distinquen claramente al sector directa y estrictamente 

vinculado a la producci6n, vale decir, a una parte de la fuerza 

de trabajo claramente identificable como productiva en cualquier 

sentido. 

* Cfr •.. Nota .5.8. 
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Los. resultados obtenidos fueron los siguientes: primern, aunque 

los contratos .colectivos de trabajo sintetizan el resultado del 

enfrentamiento a que se alude, no expresan una fuente que facil! 

te la medici6n cuantitativa del valor de las prestaciones. Esto 

se debe a que si bien plantean el valor mínimo que se asigna a 

la fuerza de trabajo, tanto en sus diversas categorías particul_<! 

res (establecidas en los tabuladores de salarios), como en t~rt:1! 

nos colectivos a trav~s de la consignación de las prestaciones 

de que disfrutan, sobre todo en estas·dltimas por lo general no 

se cuantifica su valor cuando ~on proporcionadas en especie. Es

to no quiere decir que carezcan de una expresi6n monetaria (de h~ 

cho, como un costo para las empresas se contabilizan.de acuerdo a 

su valor monetario), sino mas bien que en los contratos no siem

pre se encuentra una determinación cuantitativa para ellas. 

Segundo, es notoria la dispersión existente en cuanto a las pre~ 

taciones oto~gadas y su monto. En el apartado anterior, la uni

ficaci6n de los datos a nivel de rama de act'ividad permite esta

blecer claramente su cuantificación pero no deja observar las d! 

ferencias que al interior de cada rmaa puedan existir, sea en r~ 

lación a las prestaciones otorgadas sea respecto a las diferen

cias que hay de empresa a eapresa cuando.existe eri varios casos 

una misma prestación. Esto es posible con el .estudio de los co!l 

tratos de trabajo. 

Para llegar a estos r.esultados· fueron seleccionados veinticinco 

contratos de empre•~• que dentro de su respectivo ramo·son cona! 

deradas como grandes. Debido al supuesto de que aglutinan un m~ 

yor nGi:lero de trabajadores en sus unidades productivas, cuentan 

con mayores ventajas econc5micas por su tamaño en relación a em

presas medianas y pequeñas. Adellas expresan el .conflicto traba

jo-capital en una escala aayor1 asiaisao t'ienen posibilidades oE_ 

jetivas de aportar una mayor cantidad de prestaciones. No obs

tante como se ha anotado mts arriba la dispersión de empresa a 



empresa sigue siendo. notoria. 

Existen algunas prestaciones que se otorgan a ciertas categor!as 
de trabajadores exclusivámente y que están determinadas por el 
tipo de trabajo que se desempeña, como en el ·caso de algunos tr~ 
bajos ·de ~lto riesgo; el otorgamiento de vestuar.io de trabajo y 

atenci6n mddica especial, as! como cierta contribuci6n a la ali
mentaci6n*. 

En otros casos se trata de prestaciones que se relacionan con la 
responsabilidad eventual de los trabajadores como con los segu
ros contra accidentes. para los encargados del traslado de los 
productos (choferes). 

En t6rminos generales todas las dem4s prestaciones son colecti
vas, su obtenci6n y disfrute se determinan por el solo hecho de 
ser trabajadores sindicalizados sin tomar eh cuenta ~a categor!a 
que.ocupen en el proceso de trabajo. En este sentido puede afiE 
marse que las prestaciones,· en t6rminos cualitativos, tienden a 
unificar mas que a diferenciar las condiciones en que se estru'?-

.. tura el fondo salarial entre los trabajadores y se convierten as! 
en un facto·r uniformi:ilante. No obsta~te reliulta de .importaricia 
especial señalar que en todos. los contratos se distingue a los 
trabajadores eventuales de los de planta. Aquellos son privados 
de la obtenci6n de otras prestacione11 que no sean las que deter
mina m!nimamente la Ley Federal del Trabajo. 

Lo anterior pl.antea que si bien· ·aparentemente en las variables 
inclu!das no aparecen la seguridad social, las aportaciones al 
INFONAVIT y otras semejantes establecidas por la Ley, la exclu-

* Esto se refleja tambUln en el salario directo a travds. de pri
mas por trabajo riesgoso, vacaciones escalonadas con primas m~ 
yores y rdgimen de trabajo continuo con sus•compesaciones co
rrespondientes. 
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sión se debe a que precisamente su determinación constituye un 

costo obligad~ para las empresas. De esta forma no necesaria

mente surgen de los contratos. Sin embargo, se asume con pro~ 
sitos metodológicos que todos los trabajadores en estos casos 

las disfrutan. 

El caso de las contribuciones de las empresas a los sindicatos 

requiere un comentario aparte. Si· bien los sindicatos son org~ 
nizaciones laborales cuyo f.inanciamiento corre a cargo de los 

propios trabajadores, el conflicto trabajo-capital en este ni

vel ha llegado al punto en que' se negocian ciertas concesiones 

con .los sindicatos (permisos sindicales, ayudas para· rentas de 

1ocales, etc.). Basta aqul es claro que estas concesiones se 

ajustan al mencionado concepto de prestaciones, pues constitu

yen una ventaja colectiva para los obreros. Se c.omplica en la 

medida que la propia estructura y car&cter polltico de los si_!l 

dicatos pueden desvirtuar dicha caractertstica, elementos que 

habr4n de ser estudiados en. futuras investigaciones que se ab~ 

quena indagar el peao que las.fuerzas en pugna tienen en la 

toma de decisiones pollticas que afectan la. conatituci6n y la 

din4mica de la estructura .. larial. 



e o N e L u s r o N E s 

En el transcurso de la inveatiqaci6n ae puso en evidencia que ta~ 
to la Ley Federal del Trabajo como en laa fuentes estad!sticas 8!!! 
pleadas y entre diversos autores de Derecho Laboral, no existe un' 
concepto unificado, expl!cito y amplio del car4cter y contenido 
de la cateqor!a prestaciones aocialea. 

Por otra parte, la caracterizacidn 1114• completa .del concepto cit~ 
do depende en ocasione• del punto de viata de quienes lo manejan 
ya aean patronea, trabajador•• o el E•t~do. Memas introducen en 
•u cuanti~icaci6n conaideracion•• que impiden una definici6n,cla
ra .de la parte corre•pondiente al trabajo productivo (espec!fica
mente obreros), que aea diferente de la• percepciones que por••
te rubro obtienen loa trabajadores improductivos. 

Dicho motivo, unido a la necesidad metodoldqica que se presentaba 
ante esta circunstancia, condujo a·unadefinicitSn propia que sir
viera de base a la inve•tiqaci6n y que plantea: 

•Prestaciones Sociales aon laa percepcione• recibid•• por los tr~ 
bajadores en dinero, especie o servicios, que no son medidas di-
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rectamente por _medio . del tiempo· en que se emple·a la fuerza de tr!_ 
bajo o por el producto que su uso arroja. Constituyen un costo 
para el capital o para la sociedad (a trav6s·del Estado} y forman 
parte, en el caso del trabajo productivo, del fondo salarial -y 
con ello del capital variable- en la medida que se incorporan el 
nivel de vida de los trabajadores determinado hist6rica y social
mente y se convierten en un factor indispensable para la reprodus 
ci6n de la fuerza de trabajo.. Asiln.i.smo se caracterizan por el 92. 
ce o consecuci6n colectiva de su contenido•. 

Tambi6n se puso de manifiesto que la participaci6n del Estado en 
la regulaci~n de algunas. prestaciones trae dos consecuencias de 
principal importancia~ i) contribuye pod.eros&111ente a atenuar la 
disperai6n del enfrentaiaiento entre obreros y patrones como gru
pos aislados a nivel de las unidades productivas, homogenizando. 
cada vez m&s tanto el enfrentamiento coila sobre todo las condici2 
nes de remuneraci6n de los trabajadores en este sentido y·, ii 1 la 
introducci6n del Estado en la regulaci6n de algunas prestaciones 

. . 
trae consigo la existencia de trana~erenciaa.de recuz::aoa. Con 
ello, en un sentido',. 1a sociedad en su conjunto (de nuevo los mi!. 
mos tral:>ajadoresl ·•Pc>C:ta'.:eu ·propio aoateni.iento lo que en parte 
descarga de esta ob~~i6n a lo• patrona~. · 

_'¡.:'.'/.,.-::~:;·~ i: . 

El an&lisis cuanti~;Í~o demostr6 que las prestaciones sociales 
han sido el element~·4~ ~yor clinaaiamo dentro del fondo salarial 
durante el lapso estudiado. Eñ loa veinticinco años que mediaron 
entre 1950 y 197S, periodo de reciente industrialisaci6n dei pata, 
su monto se increment6 veintisiete vece• lo que contrasta con el 
crecimiento de lo~ aalarioa (5.9 veces) y los sueldos (2.9 veces). 

A su vez, el salario indirecto constituye pr&ctic&111ente el dnico 
elemento que durante ese periodo aantiene una tendencia constan-
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te a1 crecimiento tomando en.cuenta su. peso relativo en el fondo 

salarial. Dicho incremento es producto del descenso que factores 

como los salarios y los sueldos registran en su participaci6n re

lativa durante el mismo periodo. De esta manera, 1as prestacio

nes pasaron del 8.64\ en 1950, al 22.25\ del total de las remune

raciones en 1975. 

En consecuencia, se afirma que las prestaciones sociales son el 

elemento constitutivo del fondo y la estructura salarial que mue~ 

tran el mayor dinamismo. A la vez son el dnico factor significa

tivo que mantiene una tendencia creciente en lo que se refiere a 

su importancia relativa dentro de las remuneraciones totales. 

El an!lisis de las prestaciones a nivel de ramas de actividad in
dustrial demostr6, en primer luqar, que el, promedio del. monto de 

prestaciones por rama de actividad creci6 de quinquenio a quinqu~· 
nio durante los cinco lustros considerados. Pas6 de 1,.4 millones 

de pesos en 1950 a 31.6 millones en 1975 a precios constantes, 

creciendo ~2.5 veces. 

No obstante, la dispersi6n entre los datos puso· en evidencia que 

existían y existen ramas industriales cµyo promedio de prestacio

nes era considerablemente superior al de la mayoría, donde las d! 

ferencias se profundizaban a medida que el tiempo avanzaba. 

Lo anterior hizo evidente la existencia de factores que estable-

. ceo diferencias entre los trabajadores de acuerdo a la rama a que 

pertenecen, mismas que tienden a acentuarse con el tiempo. M4•· 

que tender a crearse remuneracio~eis y condiciones mi.a homoq,nas 

entre los obreros de la• distintas ramas, se verifica su crecien

te separaci6n en diversos estratos dependientes de la rama de ac

tividad a que pertenecen, aunque en su interior tienden a unifor

mizarse. 
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Una vez definidas las tendencias a.nivel de rama de actividad se 

procedi6 al estudio de las prestaciones en una forma m4s concreta 

mediante el an4lisis del promedio de prestaciones por trabajador 

efectivamente re'munerado. Este nivel mostr6 11ue al interior de 

cada grupo.la homogeneidad entre los trabajadores era mayor. sin 

embargo lo más importante resulta ser que mientras el nivel sala

rial es más alto de grupo a grupo, la participaci6n relativa de 

las prestaciones en el paquete salarial es mayor. Esto significa 

que los trabajadores de las ramas que otorgan mayores rernuneracio 

nes, son también los que reciben el salario indirecto (prestacio

nes sociales) m4s alto. 

El análisis éstad!stico puso de manifiesto que existe una elevada 

correlaci6n entre el nivel salarial y las prestaciones sociales, 

tanto respecto al salario directo como a las remuneraciones tota

les. Se demuestra con esto que el crecimiento de las prestacio

nes sociales depende del crecimiento del nivel salarial y que su 

importancia relativa respecto al paquete salarial en conjunto va

r!a positivamente en la medida que el paquete se incrementa de r~ 

mas peor pagadas a ramas Qejor remuneradas. Esto significa que 

una pol!tica salarial adecuada y reali~ta, no puede fincar. el ma~ 

tenimiento de niveles m!nimos de vida en el s6lo incremento de 

las prestaciones sociales. 

Por Gltimo, el estudio de veinticinco contratos colectivos de tr~ 

bajo demostr6 una dispersi6n significativa entre las variables 

que componen a las prestaciones sociales. Como resultado se tie

ne que los diversos conceptos considerados como prestaciones·no 

se distribuyen de manera m4s o menos regular entre los difl!!rentes 

contratos colectivos. Esto hace pensar cada vez mas.que la or

ganizaci6n sindical, sus caracter!sticas, su existencia y la 

correlaci6n de fuerzas tanto en su interior como en el enfrenta

miento con el capital en conjunto, tienen una impor~an9ia funda

mental en la determillaci6n del 'contenido y_ monto de las prestaci2_ 
. . 
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nes sociales a nivel de unidades productivas. 

El estudio de los contratos colectivos de trabajo puso de mani

fiesto la existencia de.· un entendimiento dis!inil entre los diveE_ 

sos contingentes obreros de las necesidades que deben ser cubie;:_ 

tas mediante las prestaciones sociales. Adem&s se agrega la evi 

dente falta de jerarquizaci6n a largo plazo, que se demuestra 

por la dispersi6n de las variables a nivel de empresa con rela

ci6n a la rama a que pertenece~. 

Por último, aunque es posible y hasta necesaria, se afirma que 

no existe una unificaci6n de los criterios con que se define el 

contenido y la importancia de las prestaciones sociales tanto en 

general como espec!ficamente dentro del movi.llliento obrero. 

Para establecer una estrategia coherente de defensa del salario, 

ser! imprecindible que en el corto plazo, loa protagonistas de 

la negociaci6n del nivel de vida de loa trabajadores mexicanos, 

incluyan en su agenda una conaideraci6n mjs·eiq>l!cita del papel 

e importancia que las prestaciones pueden jugar en el paquete ·~ 

larial. En principio, aq·ui: se plantea que durante la presente 

crisis las prestaciones pueden convertirse io lllÍ.llQO en un expe

diente fundamental para el manteniJRiento de loa niveles actuales 

(en el caso que la correlaci6n de fuerzas se incline a favor de 

los trabajadores), o en un elemento importante para justificar 

una política que incluya el abati.miento absoluto de dichos nive

les corno condici6n para salir de la crisis • 

. \ 
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6. I.bid, pp. 58-60. 

7. Cordera, Rolando. •Esquema de periodizaci6n del desarrollo 
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suma importancia para el cons\111\o y la demanda de l.os trabaj~ 
dores. · 

Al respecto consultar: Villarreal, Ren•: Op. Cit. (espe
cialmente la segunda parte> y Cordera ••• ,Op. Cit. 



108 

14. Un ilust,rador an!lisis del papel que jug6 este sector en la 
industrializaci6n de Brasil, se encuentra en el reciente es 
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16. Cfr. Mercado Garcta, Alfonso. Estructura y Dinuiismo del 
Mercado de Tecnologta Induatrial en Mfxico. El Cole9io de 
Ml!xico. Mfxico, 1980~ · 

17. Cordera, loe. cit. p. 25. 
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18. Ibid, p. 26. 
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COHCENTRACION DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR GRUPO DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN . . .. . ... 

·BRUTA (1960-1970) 

1 9 6 o 1 9 7 o .. 

OruRQ de valor de la 116-. de Valor de " Núia. de " Valor de ia " . producci6n.bruta estable- " la pro- ·••t•ble- producci6n 
ci•ientoe ducci6n cl•ientoa aJllonee 

•illo- de peeoe 
nee de 
pesos 

Total ·101 21:2. 1()().0 63 308 100.0 119 963 100.0 212 404.4 100.0 

Hasta 25 000 64 860 64.0 442 o.a 48'575 40.5 .-e1.2 0.1 

25 001 500 000 29 648 29.3 ·3 05G 5,7 55 269 46.1 6 599.5 3 •. 1 

soo, 001 5 000 000 4939 4,9 8 355 15.7 10 967 9.1 18 156.1 . 8.6 

5 000 001 20 000 000 1 285 1."3 12 355 23,2 ~ 232 2.7 32 "40.5 15.3 

20 000 001 100 000 001 422 0.4 16 819 31.6 1 554 1.3 64. 055;9 30.2 

>(;¡) 000 001 o úe 58 0.1 12" 280 23.0 366 0.3 90 710.2: 42.7 
.'. 

' Fuente: Cordera ROla"ndo "Eeqi.ieMa de Periodizaci6n del Deeerrollo Capi ta.U ata ;en M6xico"; en 
Imieet:S¡act6n Econ61nica 153, Julio-ileptierobre de 1980, p. 29. 
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22. Al respecto veri Garc!a Mercado, Op. Cit. 

23. Cfr. Bortz, Jeffrey y S4nchez Guevara, Sergio. La Afilia
ción Sindical en Ml!ixico. 1935-1974. Mimeo., S/F. 

24. Cordera, p. 32. 

25. Mar:i:ni, Op. Cit., p. 39. 

26. Ibid, p. 52. 

27. Marini, op. cit. pp. 53-5.4. 
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Aquilar Monteverde, Alonsoi capitalismo, Mercado Interno y 
Acumulación de Capital. Ed. Nuestro Tiempo; ~xico, 1976. 

29. Marini; p. 62. 

30. Ibid, p. 64. 

31. Marini, p. 65. 
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y sql:ire todo la de bienes de consumo duradero-, tienda a . 
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· trices. o los paf.••• desarrollados de donde proceden. No -

obstante,. es diff.cil que las mercancfas que se producen e~ 
esa forma constituyen parte del consumo obrero, por _lo que 
siguen siendo artf.culos ªde lujo• •. Nos parece que lo que 
acontece,es que los sectores de altos ingreso• siguen sien
do una parte determinante de la demanda de bienes de consu
mo duradero, pero a condici6n de que Estos sean continuame!!_ 
te renovados y m4a sofisticados. Sintfticamente diríamos 
que siguen formando parte de la esfera alta de la circula
ción, que se ha.visto modificada cualitativamente en los fi!. 
tilllos años. 

33. Consultar por ejemplo, Mercado Garcfa. Ob.· Cit., especial
mente la primera parte. 

34. Marini, p. 72. 

35. Ibid., p. 73, 

36. Idem., p. 75. 



111 

37. Singer, Paul. Op. Cit., p. 201 (para un an4lisis m4s a fon 
do de la cr!tica a la tesis de la exclusi6n del mercado que 
sufren los trabajadores, ver Op. Cit. p. 199 y 55). 

38. Ibid, p. 203 

39. Ibid. pp. 209-210. 

40. Bortz Navis, Jeffrey. nEl Salario Obrero en el Distrito Fe 
deral. 1939-1975", en: Investigaci6n Econ6mica. Facultad 
de Econom!a, UNAM. M~xico, Ndm. 4 (Nueva Epoca); octubre
diciembre de 1977, pp. 129-170. 

41. Bortz, Jeffrey, op. cit. p. 134. 

42. Ibid, p. 134 (subrayados del autor). 

43. Ibid, P· 134. 

44. Los datos proporcionados por el Congreso del Trabajo fueron 
tomados de la Revista Procesos, n11mero 261, 2 de noviembre. 
de 1981, p. 14. 

45. Bortz, op. cit. p. 135. Para mayor informaci6n.sobre el cr~ 
cimiento de la productividad y la aportaci6n de los trabaja 
dores a la econom!a desde esta perspectiva, recomendamos er 
estudio de Enrique Hern&ndez· Laos; Evoluci6n de la Produc~ 
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da de la manera como el incremento de la productividad ha be 
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46. Vera, Gabriel. "Caracterizaci6n'de la Distribuci6n del In
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tos Familiares 1963, 1968, 1975". Cuadernos CENIET, Ntlm. 
5, STPS. M6xic:O, 1979. 
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(sobre .todo las de 1968 yl975), adolecen de fallas metodol~ 
gica·s que pueden conducir á concl.usiones sumamente contra
dictorias. Al respecto ver: Gollas, Manuel "Or!genes de 
la desigualdad en la distribuci6n del ingreso f amili~r de 
M~xico". En; Panorama y Perspectivas de la Econom!a Mexi
cana, Nora Lusting (comp.) El Colegio de M6xico. M6xico, 
1980, 

Algunas cr!ticas respecto a las fallas a que hacemos men
ci6n est4n contenidas en los comentarios que a Manuel Go
ll&s, hacen Jeffrey Bortz y Pascual Garc!a Alba. 

47. ·Vera~ "iiabriel... ~· · Op. Cit. P. 49. 
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so. :Ibid, p. 49. 
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S2. :Ibid, p. so. 

S3. De 1a Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
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S4 ~ :Ibid. 
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60. Valenz.uela, susana y L6pez. del Junco,' Marqarita. Salarios 
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