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I N T R o D. u e e I o N 

Bajo la actual ~ituación de ~cr,isis económica, ex

tendida ~ todó lo 

mundial, los Estados nacionales 

la. Con todo 

cr:Jsis-se han 

do a las condiciones históricas,, 

ca_s, 

i:rfsf s 

1 es. 

los 



II 

ci6n de Jos trabajadores en beneficio de la tas• de ganan-

cia del gran capital monopolista, 

y/o nat.ivo. 

tri al. 

de los 



ceso 

política económi

política -



IV 

Contra este fondo exponemos los resultados de 

nuestra investigación en to.r:no·a :las condiciones .. de vida __ _ 
--

del proletariado industrfal~urbano;Jn,~l área OfeirópolJtana' 
del Valle de México en_ 19BitJ:~? ,;?-~ ;¡ ,;;:;'.,·;,' _}2<>' 

e,;"". ; ,;·e~, :2;.¡;;:~f 
. '· <::¡;:;·.~::. ·-:·, "'":: :~.--;~ ..•. 

-·,"°' -~:::~):::'~ ·:·-~~-',-;.;'<;":;:·./, :"?:·:~;'.}'.:~~?) 

Por fin d~_: es fa i'ktf'o~t'.h~'figJ i~~~g]I ,ano-

"' '
1 
'""' ~ '~.·,f;&r 'i ª•:.~· 1 •~of '~f ¡j~il~~~i~if '~~! ,f f · --

tercer.a ·part; ,'Zhe~os ,trabajado .c~n.,c,;,f;éls"rfdató's,:e-stadfs t 1 

c ª s º .f,\~_1_~,-~~;:·e~•ro•-. h em º s i .. ·~ ·~.e'.ntaidR~;~~-~~!ó1(·:~~1-~~~~Tf "~-~-{~:~"·e _s-·~ 
tos ·dat'o'~-{·s6~cies' l ª cot i di anei<l~'éi,.r;l_~3,, :z,ci,-~",.s-~.-.. -.·.·e.·,·rn.R;r~J_etª~-

·-·;o"· . j¡;: . ·"<h.\~_-~;'!~::: , (:'!;''.; , . ' 

ri ad~ {~;<l~s_fr\é!t Jrban¿: . __ Lf;~~~ii[_s;9·M'_fLiCa··~~--IJr{ViJegi ar -

ta1é·s', o';;¿ualesJ~~-ffd.i·c~es.cde __ s~1·-~fT~·s); ·pr~¿f~s ~a_ati;cliélriciti'_ e_§_ 
,-. -· . -- . ~;_-___ :·_-::~,-~,-~.::·:~:.:º 

tos. ti.~n~~~ l1)11ugélr; s.u \u9~;., :~n\l<(l ·-s~'gunda·· (J~rt~.d~ ~sÚ- --

Nos_h~~os~cupadbcl~ di!iC:erriir,Tas condicibnes de 

vida del proletari,ado¡ i~cJ~Úr,iá'.luVb~~~·, ~i)il{6iJas ~Íís repr~ 
sen ta ti va s . de l a 'é:J};~~-'~~,~~·~f:ii:f ~j.:~&&~l~-~J·}}~.~~~J~f {d ~~a-que-. -
11 os estratos de J(clase:::qüe consti,tuyeni';;su .• expresi ón·con-

\'\~ <:';~(;~''.?>•\¡::,,.º•\.·:~"': •,, 'V ' ;_;,. ~> ··:~-<~':·>; :;-.;< 

temporánea, ·actual{ ,¡ M'fr;¡:·: <.:-> ' /O/ , · .· >¿ > 
: . . -· ·; ; :- ·: - ":::-· . . '.-~·-'.· .. ·_.:',-.• - ~:· ·. - '·. .... . . ,· .: .. ; : ,.: ' . ;- -. :- _· ".:-..-: ~-.¡. :_>. ": ; . 

'~--'.·~~-~~,f;_fJ""',\~.'-"; . __ , - . . _, «. " .:-:;,',_'s~:,:.::~~~~~-~-:~ft~-ic.:±.,.;:;. ~7_'.-':,- -"~~ ~~--j~~~~- ~~-:-i~:-L~: .. ' ·-'~~:- ,~~=o:o-- :L::::i:.-.·; 

No .. m~ tj~~a~}~fn6:r~¿·o~~·cer. Tá .ld·~·ra'~ ~·{~~c2i.ón' 
:r.-.. -.:·:-'. 

qu_:_recib1 de,Ruy M~~l"'ó Mari ni p¡ra traoaJarh'fr~aSfesi s, - a 

quien desde 1~ego ;~elevo de cualquier respofisél'oj.fidad en 

cuanto a err~re~u.'omisiones. 
cional y personaldel maestro José·l.\J;sceb~fta,cf;rector --



V 

del ÜEC de la UNAM, para la elaboración de esta tesis, co

mo parte de mi trabajo de coordinador del equipo de invest! 

gaci6n Estudios sobre la Clase Obrera en M~xico (ECOM) del

mismo Instituto. 

su 

zaci6n 

con el 

del 

. . . . 

Desde luego todo~lcontenido 

la estricta responsabilidad del autor. 



P R I M E R A P ARTE 



•Según 

de los sete~t~<· 
-. ' -- '' ·''. 

blica F~deral•de Alemania, 

marca)E's\ados Unidos, Finla 

dia, It~l.ia, Japón, 

Países Bajos, .Reino 

de un promedio 

jar 

Más 

otra 
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RepQ. 

Din~ 

Irlanda, Islan--



de los países 

la 

·alcanzó un 

5.6% anual en 

mi en to global del PNB 

perar, el crecimiento 

res de petróleo "-Angola, 

Congo, Ecuador, 

Nigeria, 

de 1 os 

- 2 -

Federal de 
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ocurrió de,manera desigual. Brasil más que duplicó su PIB-

.. ~,.,~; fü~;~-~~~-·~:{~~:o~'omf~h~o de · la c ri sJ~ 
res pee fo ~1'.é.l.a

1

\:uá(e1·· Banco Mundial _reportó: La inflación*-
,_.,' .,.,'.'.:>>~::,·~h~,·,:/,-'>;;, 'e \ • • • -.. :~<:_,:~>--/ •.' • ', -"• .. : 

*La infl~ticSn' puede medirse mediante varios>índfces cuya -
·conveniencia depende del problema que se esté análizando. 
En el In'forme Anual (\!el Banco Mundial} se utiliza un ín
dice ponderado de los deflactores del PIB de los paises -
indu~trializados convertido a d6lares de los Estados Uni
dos; un, índice ponderado de los deflactores del PIB de -
lcís países industrializados expresado en monedas naciona
les, y un índice de preciQs internacionales, es decir, el 
índice 1 de los precios c.i .f ... en dólares de los países in
dustrializados a los en desar~ollo. 
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en los pafses desarrollados ta~ ~ez se recordar~ como el 

fl age 1 ci de 11 deceni o''dé 1~ 7.0:1 ;::E]iciéf:laétor 1en: dó 1 a res de 1 -
_: ,.-;o··,.:,L>~ ·.!'.- ~- '>:_;,~~, ,'·.::_:e_·;~;_·_~_,/_~·;_:~ -- ~-:-,· , : -·:.;::_ -";..· 

PIB, qúéa,umen\ó>ilnüaÍmehte: 1 ~1n '3;1il.éHL1os X~os sesenta, -

creció~ ~\u'hi t~s~ >a T1u~ 1 'e~fi~~él~11;i~<íó'H1% 'v~~.i~l · período de-

.1.97l~i"9t~f ··••· }1 pf~~edi.o de. 1rbs.;~~,M~:~~'~'.?~g,~:@~fes ··del. defl ac-

tor d~Y~1~ correspondiente ª 16)3 ae2é¡riia~<de<l950 y de - -
<:' ·~··::~-- =-·- --~' ;~:·~,·',.",--:, 

1970, expresado en monedas nacibp~i1'fs/y, por To tanto, i nm.!:!_ 

ne a las distorsiones resultanté~\/J¿'.'1 1~~'fluctuaciones del-

dólar de los Estados Unidos 

3.4% y 8%, respectivamente. 

f r~~~~~'.~'';J'f~
1

~{ monedas,· .. fu é 

La'·;;;iíil*c.i6r1 ya registraba 

de-

ta-

sas el evadas antes de qµe llcuái~,~~'é'y~~'fmer aume~to brus-

trada ekSó~' p;a'i'.s~i 
infladó~ s~ :l~varitó a tasas 

sas populares. 

En 

to 

en 
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al consumidor se el evarori con mayor rapidez que en el año -

algo menos 

economías de 

1 as ¿ ~ºá 1 es 1 a ; n f 1 a c i ó n 

de r~éci~{íses 
precfo}af consumidor subi 

países 

que 1 a 
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presenta el 6.9% de la 'población activa civil 1 • _Las tasas 

frenables 

plazo.(S) 

desempleo mayores 

alta del período, 

tasa de desempleo 

desempleo son las 

ra este país.( 6 ) 

el 

1980, la-

tasas de-

, proverbiales en -
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:e, .. ,,-.-, .- __ ·e 

pesar de que se carece de un cálcÚlo pr'Eicfsci" cfel número de-

empl eos que se reqúieren. Si han. de creerse las estimacio

nes. más g·~ue~as del subempl ea, quizás ~l r~dedor del 50% de

l a fuerza de trabajo de los principales países de América -

Latina no tienen un empleo adecuado. Una vez más si se es

tá dispuesto a suponer que esta porci6n de poblaci6n est~ -

plenamente empleada únicamente la mitad del tiempo, el des

empleo abierto equivalente comprenderfa al 25% de la fuerza 

laboral, una cifra, en verdad, muy considerab.l.e. ·Más aún.-

el crecimiento de la Juerza de trab'a·]CJc[~'e•:l\~nJi.~i;t~;1k~FJna e~ 
tá siendo muy acel.erado. En clie,z.~ña:·{·;~ fan~;~·,_dri',frabajo 
en e, áre'a··· se de un ·30 ª ü~.:4ó~;:·~:ri2;:·v~X~J~;·aÍios ~. 
casi se duplican. Si la.s opórtuhidades de:ei)Ípl~.·oXc.Fe~:en a 

la misma tasa que la fuerza ele trabaJo, eriiafu~~k,'~6;s~1"Óto;,. 
' . .;,".: .:· 

de desem pl ea dos aumentará dra~H i cam~nte. ( ~.> ;;'' '.,?;}' ';.;., 
'.,. :· -; > .. \.!:·_:.·'. ' . ..,_ ~. >; "jf;~·~:r ·' ·:' · .. · ·., ,·-~ ' 

. _ . :- -~·{: .. :.-:'. ·-:-·i->J·~~'~?-;. '.·:3:_::_,-f~~/r:··. 
Dos elementos críticos en la E!con'oiifía;'1'atin'oameri 

·:,:_'y: ' "-~;.~'¡/-;',!:->i- ;i' 

can a duran te 1 a .dé ca da lilii(~ i dcf los' i nC'rcirneAits~\Cié'1Wciú}2i t 
\ '·.(•,"" .·:_·. ~ • - '•, ' -( ''-"v":; •;·,•",-,¿ -

en l ª · ba 1 ª n z ª <i'~-~·~9·€·~ir~h.~~rr·-~~u·~ ~··:·~·~r~·tP·~~~'~j.fE')x~~~'~.)gfe en -

~~~~:~f~f~~~~~¡¡;fi?~!f,~;¡¡~illli1ilt¡t:i . 
20,000 millones de dólares·;"r~gisd~do ~~\gjg: ~~p,E!raba al 

de cual quier año anterior en ~érlllinos nominal,~s, ~~~ ~ás · ba 

jo en términos reales que el cuantioso déficit de 1975, y -
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representaba una proporción menor del PIB de la región que-

Latina cr~ 

.f i- -
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1 

1 
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__ Ahora:veamos_ c6mo se ha afectado durante 1 a cri-"'. 

sis ese poder de disponer de la economía en los países latj_ 

noameri canos depen_d_ientes. 

arri-

:~~---"~-·-;'-.---c;_-

.E s to es• vá{;~() aan,~~~~ M~°xifa si· se considera 
. '•''·' -.::"·_. .. ··' : ··.· 

que a pesar de 'su fiq'uºe~~\P_~t:~oa_ri; l'a, ,¡~~~y1-~ra~fin.'' de

su economía--· fué .fiaüt'aciá ;d~'scieJiíer:a\pbr, elJ_t.lí ; e~pe rj u i -

c i o -de _.1 as >prióri<la.ci-~¿/d·E!1 tdésaX~'110 :02ia10···· 
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altas 

años México ha tenido

ª 1 a expl.Q 

inflación, el des 

pagos-
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la reproducción mundial del sistema por las potencias impe

rialistas, fundamentalmente los Estados Unidos de Norteam~ 

rica. E instrumentado a escala mundial por las corporacio

nes transnacionales.( 12 ) 

el 

petroleras 

la crisis, 

ra 

gocio 

la producción y comercializaci6n de 

1 as-

·dependientes durante -

enorme prosperidad pa

las cada vez más defi-
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cursos a las grandes.transnacionales dél petróleo y de la -

industria autC>motriz,.·s~.~~ti~a 
,:. :_J<,~·~ -· ·;,,_ -; -·<::,_~:~~'~:'. 

grupos que confro.1 aban, ca s ;. fa mi ta d de 

mentaria mtin<lTal;,ralcanzando sus montos 

145 miTmi'1io·~~td~ dólares. 

firmas eran•-no-·~--~eamericanas y 

De 

de los montos de operación, es decir 

de dólares.• Empero, se ha calculado 

En 

poder 
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explicaci6n de la crisis mucho más 

~~lar co-



mo 

con la 

jan de 

rrollo 

' ,, 

dti'esC:'~11Ber,'que lo ,que.está. en es 

el mundo dela plu~va1ra;-ug;5;~{ema•'.~~ ;~PJ~taci'ó·n~ ~b~que 
l q u.; é.n •. ,.P y'~ Ü,.·º·~j:~~{)'_~i~~n 1~.;:~i,9.~f ~j-~~.i~.{:~~~-iEiil{t'.ni~_·:ij'~r ;·~··' 
mera de la crisi ¿•es la tendencia 

ganancia?, 
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En esta lfnea de análisis -la que considera en -

crisis a en, -

y 
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de clase, políticas ideológicas y represivas. 

Por lo general concJuy~ en'fenCirnenos-_de conquista y l.ibera-
... '' - . ' 

:: :::::::::~~:~;;:¡:';i~itif l~~i~~f ;:~~h~i~t~~i~:tt; 
au tori ta rfos. más -p~pú1a:/e~úW{(~-~:¿·~:Bfi'!irfaüet§#.-,~á{ ~tb'1~t~ 

'. -,, ., ·_ ·" -~-;;;:·;¡.:.jo=_;¡.~;·:-~\:;~~;:'.:: ~."-~~:···< 

rios o más_ burgueses( en feh6meff~:~J;;ª~¡;,:~:~propfaciól1, nacion~ 

1izaci6n y socia 1izaci6n- .eje c~llJ1:~al~,s~:·b::cie'·mélyo r concentra-

ción del capital monopólico; en:e'l~.;sürgimiento de nuevas -

formas hegemónicas de gobi~rno )Lpersuación de las masas, o 
e-,--_",'.';_·:•"-- •-. • 

la aplicaci6n de medidas si temáticamente represivas con --

"estados de excepción" perm nente";(lS) 
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l"'U.l\X:lTIO 1 

Producto in ter.no br.11to qlob;ü al 
costo de J.os fnctorr.:ir; (c.:il.loneu de 
clÓl.<lrt'S <.1 precios conat<tntL~G de 1970) 

Pals 1960 1965 1910 1978 

ArgJntina 18 709.2 23 275.4 28 68G.0 33 &40.4 
Bolivia 740.3 933.6 1 269.5 1 020.5 
Dro5il 23 774.3 29 634.1 42 885.4 86 980.3 
Colombia 6 767.7 8 489.7 11 216.9 10 055.6 
Coo1a Rica 633.0 812.7 1139.4 1839.1 
Chile 5 147.4 6 578.3 7 961.4 9 387.2 
Ecuador 1309.7 1 701.7 2190.1 3 9R0.7 
El Salvador 807.1 1123.9 1 397.1 2070.4 
Guatemala 1 285.3 1660.0 2 190.2 3 631.2 
Holll 483.G 469.G 514.0 698.1 
!ion duros 456.G 600.9 733.1 1 OHJ.5 
México 22 802.2 32106.2 44 934.4 65133.1 
Nicaragua 398.3 643.9 776.ü 1 080.3 
Pannmá 595.2 887.3 1 266.2 1666.0 
Porilguay 520.8 661.6 013.0 1446.9 
Perú 4 901.5 6 668.5 8 010.0 10150.8 
Acpúblicn 

Dominicana 928.5 1 056.9 1 523.3 2 702.9 
Ur~g.rny 2 294.6 2 392.3 2 675.8 3018.5 
Venezuela 6 979.1 9934.9 12 4G7.3 19 295.4 

Total 99 613.4 129691.7 1n64G.6 2Gíl 516.0 

Fuontc: CEPJ\l,, Ncit;is sohrc la Economía 
y el Desarrollo de: 71.mérica Lu-
tina, No, 334, Febrero ele 1981, 
p. l. 
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CUADRO 2 

hméricn Latina: Vari.nciones d0. los precios al 
consumidor (variaci6n de diciembre a dic.) 

-- -- -----------------------.. ·------- ---- -----·- -:!'" ..... ----- ------ -- .............. ---------- ... -- -- --··--· 

Pt1!r.c·, ''" inflo-
Cf6l :ú ·t~----
- i~¡.¡:·r·nt11:a 

Uf•ttoil 
Col cnbia 
l'hilo 
l!l-xJco 
Pt'J'Ú 
Uruguay 

PaS~t?n <4c infla .. 

crr:~~,~~ill--
l!ol 1 ViJ 
C'o:n:i lticn 
Ecl1:idc1!' 
El ~:olvt-1or 

Guot.t:r:.:1la 
ÜU)'.:!1'11 

IJ:1H! 
llondur;i:i 
Jrmntcn 
li.IC'lll •l1":Ul 
l'ar1;·:-:á 
rcr:•,::'J:Ji' 
flcp•::~l 1C'a 
n:-·itulciln.i 
Trird.1lnd y 
'itlbt't:O 
Vc:nc:-.u'lln 

!:!:!!~2 . .!:2.!:_1~ 

1970 1971 19'i?. 1973 19711 1975 197(, 1977 19'111 19.79 
......... ..: .................................................................. ---------------------------------·------

2.8 
9.2 
3.8 
11, 3 
8.0 

. 1. o 
l.(/ 
?, I¡ 

-0, 7 
1,11 

·1.~ 

-1. 3 

11,8 

10.-f 
3. 3 

·1 ,9 
&;e 

-o.(> 
o. 3 
1. J¡ 

13. 3 
1.5 
5.2. 

1.0 
6. 3 

10.6. 

5.0 
3.0 

lli~ 

11(1,? 
iii~!J 
1: .. 7 
,'>5,0 
~ce. 1 
?.1.3 
t?. ~ 
1·1. !1 

'' 

J1~1. 6 
r.0.1 
3:. B 
?f.. r. 

3'/fj, 'J 
?O. ú 
19.? 

10·1.;~ 

c6¡,7•··."- 9,).,,. ,,1(,,7 
9.~ ~111,.~ .. : 2?,0 

B.o. 17.2 10,t, 

a.o 211;4 10.i 
3,5 ~.1 11;G 
~ Il..0! !!.º"1 

n.o 
3W1 
JI.? 
1'/,q 

;110, j 
11, 3 
?q, o 
ú{., R 

10, 3 
h-:i:-;! 

l·,O 
?0.5 
.13.?. 

--Ei.1 
o:a 
!i.5 

19. 9 
7. l'' 
1~.1 

t -G' ,:,¡ 
8: 1: 

77.& 
31"!.<; 

l1h,fl 

2~.9 
1711, 3 
t!1 ,{' 
lth,'/ 
3'1. ~' 

7. 7· 
).ij 
5.~ 
11,// 

13. 1 
5,2 

16,9 
.Q,2' 
-0, 1 

5,(i: 
S;? 

. ,_ ·ó,? 
ll;O 
3,'11-.-

'·1.0 

119,0 
1Y~7il 
43, 1 
29, :i 
C'3.5 
ro. ·1 
:2.11 
5'/, 3 

!J. 
9, 9 

1(1.~ 

s.~ 
9, o 

14.9 
7,11 
9.0 

-1, ll 
. 7. •¡ 
14;1 
-1~.? , . 

, 11.e 

9, 11 

:11. /¡ 
. 0, 1 

~.!.:1. 

117 .f, 
11.~.-11 
;~.1 
1'/ ,6 
30, 3 ,,,,i! 
7.1. 7 
l•t\,O 

?2,0 
n;-,-li 
45,f1 
13.? 
9.0 

111.0 
·13,·1 
1 S. ll~D) 
15,11 
16.0 
10. t 
70.J 
10.0 
3!i. 7 

26,2 

19,!i 
?0.'I 
~5.!.~ 

(a) Varit1ci6n entre novii:m1brc ele 1970 y noviembre ele 1970, 
(b) J~s totHlos de Am6rica Latinn y los parcialns da grupos 

cln p¡¡Íscs, cori:0spontlcn a 1'1:> vo:1ri.ac:iunr~s 111c1cli'-1S de J.os 
pn i'. ~:es ponc1er<1das por J. :1 poblaci 6n <'11 1970, 

Fuenl:(!: Cl\l'/\L, Estudio· 1~con6nd.co clr1 América Lnti11<1, 1:1"10, 
p. '15. 
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l. LA SOCIEDAD 

haremos 

que config~ 

raron, sobre los 

del Estado 

van 

para 1980,de 

el 

J 1l. 

en Monterrey, 2 

*Revista Expansión, Agosto 19 de 1981. Vol. XIII, No. 322 
Las 500 empresas más importantes de.· México .. · 
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GEOusfc:n.irt~~JJ~.tAs'soo. EMPRESAS MAS 

.•.•. e ~(}Mroiú.NTESDEMEXICO 
% del total 

Distrito:Fede;al~ 
Estadri de Mélico 

Estado de Nuevo Le6n 

Estado de Jalisco 

Otros Estados 

as 

década que puede i 

magnitud 

socioecon6mica 

industrial. 

320 

73 

40 

64 .0% 

14.6% 

8.0% 

2.8% 

se 

y 
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Estas áreas son las Bue vertebran la formación-

socioeconómica mexicana;•ese~-~~tas áreas donde se decide

la vida económica, polí¡ica·,"fj~·~lmente social~ con todo lo 

que ello implica cultura,;·i'.de61~gía, etc. Es indi sputablé1 ' . ··-, ···' '. 

pues, la hegemonfa de la ~~credélcl'de masas urbano industrial , 

en México. 

. . 

Durante los años 70 .ari estas áreas. mefropol itanas 

se ha conso'1;~ado y des a rrol 1 ado el ~()de~ d; l~s ~onopol; os, 

de las corporacio~~~.!. __ de las holdings, El ejercicioeconó

mi co.., soc.i a 1 de su fuerzc: abarca lo mismo la industria "Y: .,. 

los ser~icios, que la imposición de hábitos de consum~, de-

formas de vida,y la disposición de la vida en la urbe avan-
- -

za en direccl6~, en sentido, de. favorecer este poder. 

der, como 

y 

y 

- c 

de r 

cación. 

Se pciddan 
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blica*, indicaba que en 1979 habla un total de 776 estacio

nes de radio-yl08 estai:~,o,nes de televisi6n (v~ase cuadro) . 

AM 
FM 
oc 

Total 

. · _,_"',"·'· 
• '.:;. • ', • • ,e-'~::.:.,~:..•. 

:~' ·>.:. ,,··:> 

NQ~~rode estaciones en la Repablica Mexi-

602 
126 
_7 
735 

Culturales 

20 
8 

-1.L 
41-

Total 

622 
134 

-1.Q. 
776 

Pe ne trae i 6n de las ra di odi fu~o1}s"t[,~/l{{z\4!Jd, ra di o-hci ga res. 

NOmero 

·· - ~'-,/.:J:.::,:_:iX " .~~ ¡ 

. ; $3 '~'ti~~~f b~,\~i~!,, ,, n, . 
. Total 

TV - 105 108 

Penetraci~n: 4,078,446. 

En cuanto a Televisarse.-informaba que cuenta con

una red de 83 estaciones_repetjdciras;(JoJar;gci y.a J_oan-

cho del país, logrando así q~e~·l~s:p~cigrama,5/~U.~da'ri verse " 

en 52 ciudades y .927 poblac1óh~s¡:.élé,1'áci~é¡Jctblica'Mel<icana ,
º Sea 28-millon-es éfe-~t~f~\p~~~~i~~G~f~~~--c;¿'''•·'C'd~C'.cbC. ·~;·_-; 

;·:;"·-· __ -_< ,,,,~ ' 
: \1 ~,{ -.<;-~:;:·:;·_-",:::~-- ~--- ·.: ,_ -

Estos d~;~rn;~t~~}:an:l1;ac·1a un enorme predominio de 

la radio y la ter~yi_;~,);~~fü·'i'_c~d~~FC:ial ">es deci r,,aquel la que -

* "El informador p~'l{''inforinadores" Serie monografías; Ra
dio y Televisi6n eri.M~xico; 1980. 
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garantiza el mensaje, la ideología empresarial. A lo que d~ 

be agregarse, según el estudio de la C.G.C.S.P.R., que casi 

todas las estaciones de radio y televisi6n en las áreas ur

banas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, per

tenecen a algún grupo, corporación o holding. Están liga-~ 

das, fusionadas, al gran capital monopolista. 

Por otro lado 1ep M!!xico existe,. una baja ,escolari,... 

dad de las masas, según revel.a el ceríso' de'1980. 
~ ~;-·:::(. (-,;, ::{·-~; ;_~_:~~~· 

Concepto 

Población de 10 años y más 

Población sin instrucc-i6n primaria. 

Población con únicamente algún 
grado de instrucción primaria. 

Población con instrucción post
primari a 

No especificado 

*Cifras preliminares 

- --~::·-,_·_.,\-,':': --:.,_·,~:~~:<-"~('" -

;·· ··. - ~·;-:.;;·-· 

- -~.-' .. -.. º'""-- .. ~-- /~4:::~; - ·-·-- .. ' -

.Ab::\J~n~~t;·;;\ xiJ01:it:§o*· % 

·····3itH~ /1ióti\'ó :>'·;47.;622 100.0 

•9:~a ;:· :J~I'1-::~;·'.":,L56()'.·· · 11. 9 
--:,·: -,_-~IT:: <~-''.·.~~~·-·-~.:::: 

19,308 '59.f',\24;970 52.4 

Fuente: Para 1970. Censo de Población. Para 1980.S.P.P., 
X Censo General de Población y Vivienda. México, 
Agosto 1981. 

Los impnesion~tes·datosde penetraci6n de los medios, aunados 
; __ ,_-. 

a la baja escolaridad de .las masas; definen· al radio y a la 
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y seudopornográfi cos pelJcul as infragenitales, no se expl i

ca en función de una Jrnbecilidad prilgrésiva clel pueblo, si-
··-~=-·2. ; .. ·:·:~::< - ·. \ L ''---'--" '-=---~; .. :·L''- .-'-~~-L.::,j~ -~~~~--:.-~.:~_-,;-:~ 

i~¡~~~~til!lliill{f if lf !f ~~tif ¡!::~;~!~:~:::;~ 
-·--:e-'-,;'.-,~~--" . .'.>-:,I-.:.-; "-;;:-,;;·.~ _,_,,_:. ;-_::,-:-. ·. '";j.~¡-:-·{;·.·,·,· ·' 

v~r¿i6k"'~J'~J·\;k~l0;6~ri·1~! oblfgatoriedad de un sistema econó-

micÓ y'.'q~~:busdan,f.ortélÍ~2~rlo con un método de resignacio-

·. D~ To .a;~te'/tor no. desprendo una teoría predetermj_ 

nisfa de l~;:i-fu~;~'f;i~· .. -~\;,únacconfianza aplastada en sus diines 
, · .. ,,.__ __ ,_ ;,;.-~·-:-:~;_- ·Y';~-~' .;·:, ~ ;""·-·,_;·-· . 

para· enVi.lÉtfeY.W~illf:'feJÍ1~dfp;al. pueblo me xi ca no; ro r el con..: 

tr~rtli~T~~·fj~;)'~~r~";d~~,{'.'c:~~;¿tE!r'í~t i.ca · pósiti ~ª ·ci~_';fd~?~ñ~~:: .· 
~·;,.::-. ~>- <\c~;-5~-.'., . -~<:::~/; · .,._ \ 

des de l ue 9 o , la e a pacida d de l.o s -~ª sf~J!]fd,)'~.if~-~f~'.<le~mov i 1 i -

zar a su auditorio, persuadHlndÓ\od~';t·~~·:.~·~:l_i'.~~~s.de ~n mQ 

do de Vi da' de su natural inf;;:r&?ér·<l];d·:~~·;rJri#~Ft~{~ri~;J~l hu 

mor, el .honor y el erotismo ~~é,~.l:e-,{'J'gJ;i~'h:~~ '~''¡)J~6 ~~ 68 la 
- _,;: .·.:.,~:··>, ·:-"·~~:: ... ,,_-. -:~~ :r.':.,"·. 

respuesta concentrada de la televisión Y cá"si'"tódi.-';ia pren-

sa no pudo evitar la fuerza del movimiento, -~hrn~'~: s;icló -

también indetenible la simpatía popular ha~ia<los iandinis-
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tas. No importa la cua~tía de los instrumentos de sujeción 

y amoldamiento: ante. 

p.acidad 

xico, 
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2, LA ORGANIZACION DE LOS TRABAJADORES 

En efecto, .. que .la sociedad de masas u.rbano indus

trial no fJ~~~ c~~az de ge11erar un movimiento qu¿-.cu~stioni! 
ra y l!loari{~~r~ la pol!tica de crisis.· dei f~t~¿t'./i~~ -contra

de los intereses populares requiere de, exp:i.ic~(:'~on~s en el 

terreno de la organización de los trabajac:j6fes, 

En primer lugares necesario bbri~eriii én que estos 

movimieritOs .debían, en rigor soci6pol~~:t6~',;h~bcirse·:dado des 
. ··-.:-·_._:·;· .. ·_ .. :,; __ . __ c..,•:-.:-·--·-·-···· ·,-

de . el f:~mt,~ :cj~ "16~> ~~~1,~~ia~o~ ~1:5fo~~~~y·~~-~~~~-~~actamente, 
des~!,;_~~;-;~~~~~~~~~ffe~~·1:t~;:,f~ª])~j~a?r~s·u.rb~~AE'.~~fi~~f~ef9'os '·.·.Puesto 

que ··.:~.1º~-\~,~~.1·'.~?s'·tm1cos cón~--~~?~~~~~cr:B_'<J,_ra'.<J:~~tiºri.'1~r:a · esta 

·po1ítie~0;~fi~if~'i'6~:d~-;~i_t~ c:onciiciohes~·Tii'i€~·ri~J.eis. ci~:~;abajo 
• -·. ,.,_-~-':',:,.o. >-~')<'.:'T'·-.-·,,-~.· - .·~:.¡ 

que péiini.~~n<'~\i.cirganlzaciiSn siri'cii~'~t; •'riadona_lf•y- p9r. tanto 
::__. ;<:- º- '. :. --;_'.-.f.:':' ___ -,"~·_,._-,·:_,\ - :· - ', - .:_':;,. -:.:,_;:'.'>;- : .. _.: :-:-.·-~·.;.>·,\··· .. ·,_·. '··>:: ·-~- '" . 

su. cohei::encia·orga:rüca• como Clase ¡;iará .d~~_i:!nder, sUs>intereses. 

No des~Ól1~:Í.d~t~m<Js···, otroá-.movi!l1i~rit~s/~q;;¡'() '~L·ica~p~kÍ.no ,6· .. _el •de·. 

colonos' •• que •tuvieron y Úe~~~ grkn::i.m~~~ú~~i-a en l.# luchas 

sociales populares; pei:o(l'l~.;!'l~· p~~c1~··~o~ef' eii· a~aa • dii~ ú/ 9ap.e_ 

ciaaa de .organiz~sL61h<i~·)9s;t:r&~~J~~º~~~~]li'.1fcfn~~;·-·~~ifa~~é~61.e_ 
lidad para· teiviriélic~r· i~t::~·r~;-~&· de ~i~~;;, es ~;;~(,.•. · 

.)'..;t.0 IO; . ;~'.i. ·:~··· 
D_ esp.U~. s .. • tafutifen'de .. _§eriios 'cóhvenir qÍl~,· dentro ·ae· la 

"-;/' 

organizac:i.6~·áe:-J.:6~i}~;~,~1~ffaa8~\ Ü~~~fi•c:Ji;' ~s 1riJi~~~tabie. e· -

indisputaaa·· i~·h~g.~~?l"l~~~}~~~ ~inaiCa:lismo:OfiCial., _ .. ar que la 

militancia ()~~~~~ haibautizado 
0
66!ll() ch~rri~mo_ y cuyos termi,- · 

·.,-"- -;-----,-=-_-o.o 
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nos en los años de crisis deben ser establecidos. 

cienes ial:ier:Í'.nti'cá:ii"8I''se redorre sú discurso, unas veces r-ª 

dical, .. oti~~ '~~ris~ti~a~r; iero siempre a favor de fos trab-ª 

jadores, 

En' este.,discurs.o, y en el del Estado mismo,la CO!! 

ducta sindicaly p~i'Íúca,de los charros siempre es explic-ª 

da como una conducta:a:f~Vf>r de·los trabajadores,dentro de lo 

posible: es''ciéI~q'~.e~~~;~;~·~~/:C~¡~ºW~s •de ·madurez dirigente, na

cionalista, ·~t~:· ., ;;.~'±.J:C:,;,:,,•j'.,:.:d;«•.; .. 
.. . ':~':::~:·~:·~<~;-~:~<· :>:;'t·i;~. 

··,_.: 

Aquí s610-ex;:n~~e~:~·,':_~();;·;~. máyor•concisi6n •posi 

ble, el enorme peso del charrislllo en'h si.?1.a:i~~li~~~ :ii;exic~rio;' 
"'< \C ~·.-·;{·:;,• • • ••••. :: •:-, 

peso que se.traduce en 

trol, finalmente en 
. · .. 

res a la tercera parte de,e,i;¡te 

se ha traducido este 

a las condicionesde 
~;>, :.~-I:~:-;~L;:l:i~~~1~{;/;i~~il:/·2 '~.:~:·l~~~:=._ 

En.· esa• pa~~~;;;~;~~¡<~:~~;:··~:. ·d:~t\~g·.1:efj'8sCi~::reses 
de los ·trabajadcii-~~ ·~~r .ti'a~fe';defsindic~itsmo ~:Ei'dia{ha re

dundado erija süpéé~~g1~t~C!f~n d,ei-~rº~E3t~~iaao indu~tria1. 
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Con esto no queremos siguiera _ins.inuar que el sindicalismo

oficial sea él único responsable ele esta süperexplotación; -

la importancia del 

Congres~ J~JMtab_aJ~: _brg~nizaC:{ónC:_úpu.la del sindicalismo

oficial,·~~-~"~l c~ntexto ele iXorganizáci6n de los trabajad.Q_ 

res en México, de'acuerdo ~··un estudio hecho en 1978 por el 

-CNIET: 

En 19J8, el número de obreros y emplea dos no agrf 

colas/de ca't!Jrce años y más, empleados plenamente en México

era de .. 4 ·4r~-'9¡3f, c,Esta cjfra representa un 1 imite superior ,.•:: >_..,:. 

por ell~inif·~:~1;¡_·~uál'; pai;a 1978, no es factible que exista. -

pob 1 a ci on ifincig~}izf da ~~··. Méx i ca. 

·:~·-
-·,,,,~2~.,;:-o--,_:_':~,..,._,,::~.,;.-· -_'··~-~~- 0-:- __ _ 

tjÚ~tellía' Jél posibil{dad real 

de 

aproxima d~~··~··~-¡~-~t -~H~·~E[~:_jgef ~ Cy\_ 2 4 % 

de ¡;,)'.'H~:M,~{;;,Co;, E!n. 

en 
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El mlximo namero posible comprobable de poblaci6n 

sindical izada en México, en 1978, era aproximadamente de 3 y

medio millones de trabajadore~ distribuidos en casi 16 mil

sindicatos. 

Cualquier cifra que se manej~acerca de poblaci6n

sindicalizada,por encima de los 3.5 millones resultaría di-

sindic.al iza,-

!ª cifra-real, 

sindical iza-

ble de Méxic~:}j'il•::1tci~Su flEA, se encontraría adherida -
.,,· 

al sindicaús~o· mexicano • 

. ·.El ~movimie-nto obrero organizado. del .. país, hasta 
·>-'< 

1978, ha é:apt~cto a una mir1oría de)a2c}ase trabajadora de -
--- · ·-=';~~~~-~Lo:":./:-.G:_:~_::~~~~·~·~·~~-· - '~:::_-o:~:.::;;~ --·.· .'..'i '"· o·-;~~ .. -··'"-,·-·- o.-··· ···· - , .. · 

M é X i·c.o ';.•·-~~;n~c·i·[tt~;;~ü~¡t~:fü;:·~:f i:~:si'.~:)J:l~\~Ñ;~~{~_ri_L~P e ia-,-_-9 é-~ ~ r·~·1 -
y ·la' estructura.;partlcula;:ideli"m~rcado>de :t~_~b'~Yó<eÍl'Méxi co,. 

::::::fü¡~~~~i)~f~i~t1~~~l~lrir~~~tt~f i~J~tlf ,~~;k:: · ,,:~ 
•-·/.-',' •·. '. "-'';~·. "-· , .. :< •c:' • .t •... , •• -.,.·~.,'.,,_"."·<·· • • •'.· ,• :<• _., ..,·::.:~~?:'·:: . 

. _:_)_'··~'?'. :· ::?·;. '~ -- ''., -:'./.'. ~-:· ._·;;:.·~:-;~ .: ' 

Actüa>l ~ellt{~po~ ~X~ersos .motivos po{iti co s, eco-
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nómicos y sociales- la forma de organización denominada Con 

órgano 

sado a 

e_x !._:; ten te q u e 

Organismo que 

mes existentes, 

titución 

de-

pa-

u c úpu 1 a". 
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dijo representar en 1978 a 6 millones de trabajadores mexi

canos; en basa a decl~raciones de;algunos lfderes de sindi

catos independientes del Congreso del 'Trabajo, estas organj_ 

zaciones tendrían más de un mill6n de afiliados. Conside-

rando adicionalmente la membresí~ de los sindicatos no re~

gistrados, el movimiento obrero organizado de México agrup! 

ría aproximadamente a 7 millones y medió de trabajadores. -

Sin embargo, resulta fácilmente comprobable que los líderes 

sinditales declaran membresfas, de sus sindicatos, superio-

membresía 

dos. 
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Las organizaciones que integran el Conreso del 

Trabajo son: 

Federaci6n 

III.- SINDICATOS (de industria, gremiales y de empresa). 

Sindicato deJrabajaciores Ferrocarrileros de la Repú
blica Mexicana ( STFRM). 



- 38 -

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, MetalQrgi 
cos y Similares de la Rep. Méx. (SNTMMSRM). -

Sindi~ato da~rabajadores Electricistas de la Rep. -
Mex. (STERM). 

si ndi C:at~ ·Me~i ca no de E 1 ectri c ist~(( SME) • 

S.i ndi 2~{~;,~~. Tr'.akaj~dores ~~·eÚol~rcis ·~é ~la Rep .. Mex. -

~·~.::·~~~.¡¿,{;.d·~. ft·1~·f;i;~~i'.~if~~~:~~~;~ER~~·p0!. '.M,ex ... ( STRM). 
. . . . . .:• .. . f 

·.si n~i¿~·~~;;~~· Trab~j'~do~E!¡·;~{·i'~i~ toch12Kó~ Cinema to--
gráf..i ~.~/;tsr.P.Gl~.. · -.:;:~/:. '.}}/: -.-."_"° -;..·· 

Sindicato de Traba~adores de la EJu~ahó~ (SNTE). 

Sindicato de Trabajadores de Publ icacfones Herrerías. 

Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de los
Estudios y Laboratorios de la Producción Cinematográ
fica. 

IV.- ASOCIACIONES, UNIONES Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACION: 

Lis ta f:1it!rirhcla por 
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Como es -la 

del 

sis 

ca posibilidad 

l i smo 
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la mayor parte de los confl·ictos se resuelven por la vía 1§. 

gal, y en que.·los .ceternistas posean los mejores contratos -

colectivos. de trabajo", (3) 

Elsindicáiisrno ofical -corno lo reconoce Fidel 

Velázquez, su:~i~i~o.~hi;ente- b.asasu.actuaci§~en relaci2 

nes colaboracionistasiboh/eió~:s'Gé:i6>Ac~riíbio de. las .cuales, 

;::::: ::.~:~!~~~~l~l~~!'!@:i~~'.~~~1~kbf;d6i6n del -

,_ .:,':~:¡ ;-:,:( -,,,~, ..... ~-?!:~'!º'. ,::>::;s 
-~ -~·;,~~~~~;?. ·;:-·-_: 

-r::5,-,,,-. _ ... 

huel~asi~~~P~~~~~~p~tt:t ...... ·· . '. ··<· <.. . .,.. .. . . de~ 
vi•16ri ~J{~a1"fdk;ae meai:::, 

1

:::::"i:~{~~f ~i~IJ~í\i~1::.~' 
l.os años:.c'lé~forisis· es cuando los trabajadores~aprefuG.dos,.ol:ili 

' , '~. ·: ···, .,,-- ·:-.. ·:,:·;;. ,.:;-;':':-.-···/~""'='.'·.c:;';~(,'.:C-.:i•-.'.:,,c,_-. __ :'._--·~"- ·.;·' · ~ 

gactos'''~6H)~í?1:1eterioro de sus condicio~eJ·a~·~r~·~·;. :hac~11.ia 

h~el.~~,'~ ~;·~.~~~i:.ae la política antohÜelg~f~·~:{b~ ~·~. i~~ líde

res de;/ s{J1Ji¿aiisrno oficial. 
r<·;~_:_._..-

:·¿<: ' 

~ -c~,;~~2~J;T~i6~jCc1'~~.··;()yiíñientc:i i·~~}r~c~rrirerocerl. 1958 ~· 
1959, ·i~~~.~;~Jg~~t~~~r.lá ''pa~··si~dk~i ... en Méx¡có 

desde · ''.•§~~.}o{:;'}U.'~{iie~'.li~ciid1ó·ql.l~·en e~te. perí~ 
do oc~fi~~ ~~~·'~~~{~':s ·en ·-1~ ~~paña · f~·anquista.'qi°ie ··-~h ~u~st~o 

· >', ·-· -·. -·.;-·: '. .:-,-:-~.-. ,_~ S: :{ ;: < '· ' J~.:·;'Y''-" '.~::{:~<1 \¡'2': .:~\~~.:,~:: ·,<· " ; . '":,'_; Í _ ~~-·i, ·:.'\ ·.·:,·; :i ~ ~: ~~'. .. : "'·~.,.;;· _·:. 

país; · < ·•,y · )/l; .. '\\ ·· ~:·.;; _:;:·: "'' ·.;::¿ ·•3 :,/.,•;;.: ;f·;~'._i,J ;. < .· .. 
:·--if_:(~.):._ ~:<·:: -~.-.:~)0~:=;._ -~:~--~·:/;·_: 'f//C.·· ,..-:d ... ," ..... i_~/;~;:/~~~;'. }:~ .~ ,::':f:«_.,. 

··.:>.;::._(:~:::::·~.:~--~---~:. .·'",·,_·.~-:·:'··~\·~··::.:\~- .. " 'J~\-. ·o·;·'.'.7 \:\~-··'· 
• '••' ,," .. •;.~:o••fJ"',••'("'-'> •,,,,,·~, .:•,, ~-~ ... ::>.•),;~:'<«~·:;.,\\,,~··:.. .;;.,_. _ 

··· ·.. ~~~l ·;.ªª·~-r~'r~ci·{~~i,i' ~iti~~~~~~c1~il.~;;~s~B8;~~¿ bási,. 

cos del llárnado ~e~~j~()116 k~·f~b{frz~~~;, · tfJa\i'ciéÜdose en-
- -- '..o-;--~- ,::_(_;,:,,_-'.; -:-·.:' 
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El papel, el peso pal ítico1 del charri smo en el -

sistema del PRI lo~abordaremos más adelant~ despuªs de exa

'la organización emp~esarial en los --

años 70; 

C ·U A D R O 1 

NUMERO DE HUELGAS Ji~~U~TRIAS DE JURISDICCION FEDERAL) 

Número de 
Huelgas 

10 
10 

1958 11 
1959 18 
1960 52 
1961 42 
1962 23 
1963 36 
1964 46 
1965 40 
1966 73 
1967 45 
1968 39 
1969 40 



A nivel de Juntas 
Federales de Con
cil1aci6n y Arbi
traje 

Huelgas estalla-
das. 

A nivel de Juntas 
Locales de Conci-
1 i ación y Arbitra
je. 

Huelgas 

1971 

36 

N. D. 

C U A D R O 2 

33 N .D.· 452 

N. D. 136 337 

Fuente: J.L.P. Cuarto Informe de Gobie~rio~,Anexo 

1975 1976 1977 1978 1979 

121 . 138 399 512 155 

236 547 

S.P.P. Anuarir. Estadístico los Estadós Ú~ido~,,Me~i~a~65. Varios nameros 

Elaborado por Rolando Cordera y Clemente Ruíz Durán>~i~eo. 
~.~;~'-'._: ___ -~.¿-~ 
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3. - Los MóNoPol.ros v To's l:~fpú:sAJi.ros 

· :'ou•?a~,,~'.~iti\~.;f~~;¿~:á1~:.d¡n-ó}70 la economía mexicana

regi s tréi·~fr~~\ci;~-~t~~~~ll\i-~,:;~¡?i\;;.$~sk-·a·;; "monopo 1izaci6n, epten di_ 
. _:_f·.": : .. ~,~-1~~~fJ~:~;j}\~.-- ~~~¡::; ... ;~·:,;;~'>¡· · .. -

do éste/'c'omcl':!u."á~f~.fn}ensa; Con's}~nte concentraciOn y centra 

1 i zac iF-;'J_~~}~í.~~"~J!ifr~~ .•.•. ;'..eP:~nª'·c·í\so~ cfos lds sec to res de 1 a a et i vi dad~ 
e e o n 6ÍIÍ i e a.·;:~;(·'~'ii~c~t'~b 

·-":e}\•. 

:;: ·-x>~.~~:~:;:'.~+~.,: .. -~?:p: .. ,. -.::.-

;;< EL' gran capital tuvo un asombroso crecimiento en

este per.yodo; no obstanteJ al interior de este proceso de 

for_hlecimiento del capital monopol.istaJ hubo contradiccio--
. - ·-· ,- ; --- ; ~ ' --

ne s también espectaculares como la "quiebra técnica" del --

grupo Alfa. 

El rasgo 

bajo 

década. de 

Luis Ceceña: 

un proceso 

sociedades 

Rama 

de la banca múltiple. 
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activos enormes y consfitllYeri\ el núcleo de los más importa.!! 

te.s grupos f_inancje,ros;' L6St;es·mayores disponían, en --

1977, de i'()~ si gÚ ienfe s aCtiVos o recursos: 

Bancomer 

Banamex 

Serfin 

116,202 millones de pesos 

105,037' millones de pesos 

45,563 millones de pesos 
266,802 millones de pesos 

El monto de recursos de estos tres ban os múlti-

ples represent6 el 

sólo 

controlaban el 46%: 

total, y al Banamex 

bancos disponfan de 

les de la banca. 

todavía 

existen 

efecto, el 

el Banamex y 

mex, Cremi y Somex; el 

tarios comunes con 

mex, 1 con Cremi y 1 con 
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Por su parte, en la,.Banca Serfin participan cinco 

··consej eros~·p-(ofii~~IfW~;,ctqT~t1ifüBierffJgu-ra-r1 elle1 llaricomer, 

dos comun¿es>;26~i~~~~si~'¡~er?~6's cd~ ~léCom.ermex. (4) 
;>,' ;.·;;~-;, ;,•T:,·, •: .. ~-·:·~·,::):-,·:·/,:_·:·, 

~¿:_ -~-~~º~r~~r:~:~~\:J..:~;· 

· ;;E'l~~á~~'.~l~"i r~~~~ e.stáble.ce ¡fUk:7e.X,is~~h otros grupos 
-·;"···.,_:~<.:: ~'.'¡ ·:· : . 

fin a ne i eró s·'c<lm~ el. ;~orne r.mex, ;C rem i ~:(B:'~~}~:,cdrif í a; pe ro 1 os -

tres cuy~_f}ji~ci6ii· financiera hemds,':,ha·~~qg'Lson los más i!!! 
~:o::·i<.--~ .... ''._'¿<-·,~· 

• - .>-:;."'.~ ::f>'~:·-~·· ,,· .. ;¡.-:~-portantes .. • • 
,. "<' :;;_:;._{~~~_>:'.'··.~ -' 

',O'>· 

Estos grupos .finaricieros, con mucho los más pode

rosos del pafs, representan cada uno un·"enjambre" de gran

des empresas que se form6 aceleradamente en los 70. Ceceña 

los describe como sigue: 

Grupo Banamex. Este grupo de banca mal tiple se -

constituyó por la fusión de las siguientes empresas: Banco

Nacional de México, Financiera Banamex, Financiadora de Ve.!!. 

tas Banamex, Hipotecaria ·Banamex y el Banco Provincial del

Norte, En 1978 el Grupo Banamex manejó recursos por valor

de 144,474 millones de pesqs. Además, el Grupo Banamex 1 de 

manera directa o a través de sus consejeros, controla un 

gran namero de 

muchas otras. 

Las ramificaciones 

rica Banamex, Celanese Mexic~na¡ 
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ñía de Fábricas de Papel San Rafael, Industrias Nacobre, HQ 

teles Camino Real, Cervecería Modelo, Empresas La Moderna -

(cigarrillos), Compañía Mexicana de Aviación, John Deere, -

Reynolds Aluminio, Industrias Mabe, Dese (Holding) que con

trola varias empresas importantes, Asbestos deMéxico, y no 

menos de otras 40 empresas importantes. 

Grupo Bancomer. Se formó por. fusión del Banco de 
. . . 

Comercio, otr.os 34 bancos de depósito, Financiero Bancomer, 

HipotecarfoBanco~er.:·~Est!!grupo manejó recursos, en 1978, 
- ;'"_::;~~·.t{OL~~;_,_:f-_;;,: ~-,.C.:;c··'·"- ;..:..-;.-:;,;; º'-_:-;,;::.:.:-. ·=• 

· • ·" 2 'g · J''{i"j~~2~~"i,J~ .p~sos. Además, control a o 

·~~~~it~!f i~l~f ~~~r~f~¡:~t~;";~m::::.~:::':.:;,·~: :? 
. ,: .:: _:, .:·;·::. 7; ·\\~? ·.i):~~-:7 ,-;.,_ - ,- -,:';-e r.-·· _, 

• ·•• ,:·-~-.-·:·;:"_ -~·· - :· -,C • r _,,. • -

•· ·i:;_-· •• !; .:¡.,/'' :•.'"> >:>'·_::<··;-;:. 

· '~5~·~:tl~d~:fü11'i'·M~~j'c¿· Banc8m~r, Cernen fo~ Anáhuac, Mi-
:~·;.-~,' J •• ;:,'-.'' ; 't'• ·. ; ·- "- -- ,.:_.-i:" 

nas de sa'HT'¡ij5':,f~:f@'fa'''fri~co, P_igment<ls y Pr(¡<J_gc~os Químj_ 

c o s., Producti~t,;~eX,al'.it;~~S~~c\eda;d; ~ex i can a de. 'QÚím,.~ c:a ,•. Luis -

... G .<Agu~fa~:~~~,:~~i~~r2:9~·í
1

;~;¿~~-f,-l .• ~··~•;,~,c·~.r·á.m.~.éa-s.·a·nta:-~J~1;···ª, 

::::¡~~~¡~~i~~~t[?~\tl~~··· 
, ~- \:.~:.:> ?.~\~·'> ·- '" ;··:~·.::.:_«;: ··""""···· 

'.·~1< "Co·;:; ~:~~:~~~'('~~~;: \;·?;. >'" .·."_,_.;;" 
'c;o·.·-' --- ··:;·;· ... "' .,_ . . :,.·.· ' 

30 

, , ,m, ,~~Jl~~!~:~[í~~;t~~~i,¡Q\; ;;,;);~¡ ;:r.f" : ; ~ 1: : : 
Londres )'(M~.~2~c,?~E~iJ~PcS'i~;f:~ ·~~epi~:ijin~~}_,Bc~j.~9,J,erf.í~ de 

Ja l; seo, 'lii[loTecaf;_a/:Ser'ffn"t l'.i~~ri¿i eF~ •:sé~f·í~ dlrampi co :-
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Banco Serfín de Chihuahua, Banco Serfín Veracruzano y Banco 

Azteca. En 1978 este grupo manejó recursos por un monto de 

El Gr~p9 ~'.e:ff1~\~~,el brazo financiero del sector 

más importante deTñVéf'~i·b_nistas dé Monterrey, junto con el 

Grupo Banpaís. En i'.~~?J:hi~:dode administración figuran·pe_r 

so naj es de 1 as más ;im~~fta nte s compañías te ne do ras de Mont~ 
rrey, como VISA (Alfa, Ficsa y Cydsa). l.ils rami-

ficaciones del Grupo Serffn son muy amplias, ya que está c~ 

nectada con estas compañías tenedoras~ cada una de las cua

les controla o tiene participación en un gran número de -

empresas importantes. (S) 

·.·:::.::; 
.· - • • ·- • • ·,!·',.•, <•<;~<•' .. ·:e" 

.. , "i .,,,. ,::~.:;\~~t¡(~~i~iili~1~~t1~~t\~~~E~:,::,; 
entrevistó .ª Be.r~a~.d?.·qar.~.a•cSad•a¡;··~.resto.:nt}:yD1 rec~or' Eje 

. :" ::::;;~¡~t(t~j~li~~~l~i~~~!~!~Jt~füi; ;;.,;,,,,. ''"''~ 
< . • ....... ·,'.•>>>· . • r /'.\ {?~~\' 
,;MIM:'W~afhavelÍéén inyo~r opinion, the most i!!! 

por.tant chak~~<~Y~ii··~~ve ocU~red in.the Mexican pr:ivate se-
- - - . ' 

cor .in th.e ;1~s't 
- -~-- '•. 

--- --·--_;; 

among them\ I b~li~Ve·th~tthere are fwo wich deserve to be 
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mentioned in a special manner: the acceleration of growth -

of this sector 

favorable to the 

Como es evidente 

más prepotentes capitalistas 

el proceso que hemos descrit6: 

dings>y su entorno 

ll..ª-D..il.QJl • 

dentro de 

grupos 

más de 

se ce 

han 

en_ l 

mero 

hasta 78 nuevas 

De igual ~anera, es soryr~riderite 

___ i,:._, 

seen as 
( 6) 

los -



'! 

... 
\ 

_j 

--¡ 

' 

'l 

J 
1 1 
i f .... 
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el número de grupos que este año participan y ocupan un lu

gar entre las 500. En 197g, la lista incluía sólo a 39 gr.!!_ 

pos; en'198o .• participaron 90; ahora, .enJ981, se registran 

120. El año pasado los 90 grupos me~bionados comprendían a 

más de 1,100 compañías. 

1,600 empresas".(S) 

. _' ·-~<:, ~! ~ ~..-.,-,: ,;'{ '• 

Hoy'· los 120/ aínparan a poco más de 
<~- .. , . ·";~.,,' ·.>.;:~_- '.:~·, ,:·. 

:.,. ··. ~:-~_ ' .. :s> -,_\ .. --.:>-;' , 
·, ... ~;~_'.::: \7i.:;.~·.¡,;},~~:~' > ,-

' ; ':</ .. ~ ' :::.;~:,;,:-:~(~ <·--~ i>'. .;·.,, 

La lista com~l::tr· ~1i:?r~·;!''\~:~~.empresas más impor-

tantes de México, segÍin re'~15ft'iéf:<l'~-E%a~Sjóo, establece la 

estructura de los grupos, hoJ:dj~gi'.~ J~:o'nío la forma de exis-

ti r de las mayores empresasprf;va''cia'sjf,oy.:marúlo,.parte de.una

holding, cuando no ellas mismaé\faki\Jíc1;~g~; 
·-.~:~~:¡~-~ '.:·::\·<<\~f :>::"~ .--:- . . .. , 

. ~;;-;'-.'....o:-~·:=--·~ . .,._ .. :~;·: _::.:~·;L-~~ :·;:. ,·~ ··--·. - - - ,.7,,· ;-._, - - - - . . ----~- -

----o;--:. ~~:~~-~~:,_,'_~~~~-;~-~~ /'.: ···-,--,•••p .... :~··;:·,,.-

La más elemental aso~~ac,ión~1a'~J''1';o'~;&~~;(ciº~;F9;u,e he:.~ 
'-'\;·"~r:::::.:---'-., -, 

mas expuesto~ con las si tuaci on~s· h<lJ~i,~9.;!~yé ~re've'i'~'· é 1. re.,.-

gis t ro de Ex pan si 6n, mues t rá .· c l a'n~~:i:~i~1;2~~~J:>'• ;p. r·y_c/{.1 a~.· 

: ::: : : . : : ¡:: : : :: : : :: :; ~ ;,¡~~~f ~:~{t~~;f:\'¡;¡§:f¡~;t~::f :,'. . 
como forma "superior'.' ··d~C:,~·~;St;~;¡~·i,¿;:};!e···;Fe~~ri~; a SJ~>; né; -

denci ª de1 gran c:~·¡;i'fr;~fm~iiiiisr~ éW'el c5011%Wt:éi¡·ae·1'té"ú 

do s oc i oeconómf€9'~'~ffi~~·~rd'.~'gd/ 'dci~o.el' mismo·. Garza Sa da. lo 

plantea ... 

sitnnci6n éstaque entraña la vinculación de grandes -

capitalistas transnacionales y nativos; bajo el intér~s· uni

versal de la tasa de ganancia del capital mónop~\;~t'a. para 

alzarla constante, extremadamente) sin importar que eHo.ge-
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nere tensiones, desnive]es, desajustes sociales particular-

mente agudos en estos años de crisis; Veamos 1 o que expone 

al respecto CarloLi21\o,.:¿x·-~~6~eta~io.de la S.P.P.: 
\,:·~-:,,'3::-././.:·· ;_:.,,., 

,~·lk~}}'fhr Y.· los banque-
,_:;:r:~);J'];~. ~~.~X:.. . \:ttY:}::-.: 

:: : ; : ; ~,:.; ~~,:~\;~}"~! ?~~;~f i:J~J~~~¡,~~¡jJ;; :::::; ;: d :';:': 

.es pecu):efc.ti;_.,_ ~?'rfr:aCf{c~n·M~n\li i.~nés ll~ st c6'$y :<le;·.consülllo~ 
ge ne~a11)~~ad;;?:~::n·trJa~ n argÜmen~ando qÚ~ 1 a . si tuadi ón ,crítf 

ca po~l·~,~·J~· atr:vfesa 1a economía del país y la situación 
,- .. ' ... , 

esp~'cffic'él'citsus e~presas en particular, no les permite ne 

gociar~m~yor~s aumentos salariales ... 

: .. No deja de ser interesante que, justo en la 

época de mayor recesión por lá que ha pasadp lai~éonomía m! 

x i .. c a.na·····ª n >1. o s •• • •. ·a l. t i.mo .s .•....• t.re.i. n.tª. añ.o sj, .• donde:;.~a.··),a{qu'febrf ..•• d~···.-·. 

numero~ as;: .. ~~ ;u~ñ'.as~:·Y~ ~edti .. ~~;.~.i-.~~~~i1f ~~~~·.~f~};~r~~;J~j\f "~{~~f ~~pl:~ 0 
• 

la inflación•.y·la especUlación~'f;gY'.ú os indúst'riaTes hayan -
,,> •'o•,'•-•'•-. .",-.•.}"·')••' ''-c•,•'•'1",-•'- • ~~ ~~': :·~f~jr'' ~j" 

.. obteniQR.~~:fr~ns+ts·~~:'eif~rW.k,°;·~~t}~··· ' .,. " 

ción ol igopólica;en el 

,,,.,--:, 

:·:,- :;~-~~.~~- º-" 

.. ; 1 os grupos i ndustri a1 es>:HeiJ'(omaQfaiía\,.v(sA y -

ALFA ilustran el comportamiento de s~s neg&t{b~ criri las si

guientes cifras: 



í _, 

¡ 
..¡ 

r 
...; 

1 

j 

l ... 

Total 

8ancomer 

Banamex 

Serfin 

Comermex 

Somex 

Internacional 

BCH 

Cremi 

Bampaís 

Banatlán 

Otras 
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( % ) 
Incremento en las Incremento en la tasa 

utilidades de rentabilidad:a) 

1978/1977 1979/1978(b) 1978/1977 1979/1978(b) 

53.6 69.1 

73.5 66.4 

78.5 84.8 

37.1 169.5 

31.5 22.7 

27.1 . 35.5 . 

65.1 . ·45,2· 

(14.1) ····~ :.21.3 •. 

(74.1) . ?L4 > 

33.5 

65.4 

19.2 

26.6 

18.1 

18.8 . 

30.0 

(13.o). 

(7L3) 

38.8 

58 .4 

13.2 

122.1 

5.9 

26.5 

3.4 

· 10 .3 

3.3f:.<·< 42;3 .. : .~14~4· ..• 71.·1 
~~··:·;.,-.:·.-- O.-·,-.,---·;_-,.:· -~1-:-.:.0-· ·• __ ".: - ---

260;:( •·• 263.4.c· 239.0 .... ···• 176;9 

26.9 • .. >ts'.4·. ; L} .. 1~.o,.· .?~"X .. 36.9 

a) Tasa de rentabilidad:· re"iación litilfd~cles/c!iipital paga-
do· y. reservas.· •·.e:.•·.···· 

b) Período: enero-julio 

Por Jo que h~ce. ~ las.em¡iresasr~gJstrad¡¡s en la 

Bolsa de Valores, la evolución de sus ventas i sus utilida 

des ha sido la siguiente: 



VISA: 

Utilidad neta/capital 
contable 
Utilidad neta/ve~tas 
Utilidad neta/activo 

ALFA: 

Utilidad 
contable. 
Utilidad 
Utilidad 
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% 

1977 1978 

21. 9 

7.9 

7 .1 

18.0 

8. 9; 

7.3 

i 
' 



': -

. ' i 
:.,J 

l l 
1 ¡ .... 
'¡ 

Total 

Bancomer 

Banamex 

Serfin 

Comermex 

Somex 

Internacional 

BCH 

Cremi 

Bampaís 

Banatlán 

Otras 

a) 

b) 
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Incremento en las 
utilidades 

( % 

1978/1977 1979/1978(b) 
53.6 

73.5 

78.5 

) 
Incremento en la tasa 

de rentabilidad· a) 

1978/1977 1979/1978(b) 
33.5 

65.4 

38.8 

58.4 

13.2 

122.1 

Por lo que hace. a las empresas registradas· en la 

Bolsa de Valores, la evoluci6n de sus ventas.y sus utilid! 

des ha sido la siguiente: 



Ventas 

empresas gigantes 

empresas grandes 

empresas medianas 

Utilidades 

empresas gigantes 

empresas grandes 

empresas medianas 

NOTA: la muestra la 
pital social 
el criterio 

El 

estas empresas en 1 

han crecí do a tasas 

la variación ha 

1979 respecto 

Para 
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acciones en la Bolsa de Valores, 

inflacionario y recuperación con 
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En tanto que las ventas pasan de 66 mil millones de pesos -

en 1976 a Ú9 mil en 197B(un::cre~imiento de 80%), las uti

lidades pasan de 2.1milloties'~a7:'5~iles de millones de p~ 
sos, o sea un incremento ;de'~·fr·~·~ :veces y media. Así, la 

util idad;por unidad d/m~f{~ri¿}a .vendida aumenta reflejando, 

por u~ G~~. la:p~~s'i5f~n1:e'.:~ctitud de los empresarios de -

maximizarcsús·_:~~~a~~j~s ~p~f la vía de los aumentos en los 

· prec;ci'~: .;,:~·~?~·ir\;,~i',:ví a de 1 a e xpa ns i 6n de 1 a capacidad prQ 

d~ct;}~ •'W''ljotro, un creciente grado de explotación -

de 
3

, ..• ,,.iH.Jajon.( 9 ) 
' ··;',:~;,:~;' .·1,:·.l.~ ·~:~f/··~;\'.' ·> 

. :~ ~.}:~~:::~: ,~-~:s . ~~~.·.~.--:.--.-:: .. ·_ ,;:,_·-:-o-:.,,\: , __ 

. ~ :{i~s.!;·~Y~.;~-.,.~~J;i as formas de o)'ga·n i zac i ón del cap ita 1 mo

no p61Js\~·;¡kfi~[~'fóf ¡fü ·a 1 a tasa de ganancia,' y· 

las=·~íif{'J;(~,~~ del' mismo ,durante Ja crisis, abordemos ahora 

su prese~c.ia e influencia en el plano'i:le Tos medios de com!:!_ 

nicaci6n masiva. 

Al principio 

manera. 

las cor.ilora'.C:Tones, ras·~ol 

remos específicamente 

plolización y dominio 

sañez: 
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nadamente pqr debajo de la del Grupo Monterrey~ sin embargo 

su i hfl~~n_c ia. erí ta f.o·r_m_ac:,~~,p/.?rTº~~.:~I~~-<~~b li ca en México

l a hace úna corporación;~nica;.·¡···f1;-p;0Mr<crec'iente de este-

::"::,::. ; : :fü 1i~ 'it{,f ii~ikt111~~if t~f ;j~ J,i c\e' ,;\,' 10 
-

-~- ~ ·~ 
. ·_;::;:;;·· -

comu-

nicaci_ón C:onglo-

: :: : :·,, ':.: :,~::;:: ~~~r~~!li_·_.:_,_·:~_º_Rw~''"'"·~~v~:_:_'_:_•._•-_:1: 0 t:, ·:. :: : : 
-- ~:~>; - ,-

de ventas de 1 a corpora2{~~·;t ' ,,J•~'¡ífOxi111adamente de-

184 millones de dó1ares;<crerTc:- la-

televisión. El control de T~_.¿¡;p¡¡~ra'éi6rí•'está en las manos 
; .· - . ' .. -· .. ·':; ·_: ·-,. :'.".'··-º-' ':. '.' ':,-·.,·._, ¿ i~·- ~,,-!...:• ; .. -, . _·.-. - -

de cuatro f ami 1 i as: Az_c~r'.fag·~~?"~l~~ákú.o' Fil rri 1 y Garza. Sa -

da (Grupo Alfa). 

·.c.-_,,· 

T.el evisa há 1d~a~o -~ sefúná· clrganización moder

na ·al tament~;,s:();;'stfca'cl~-. ~con ~~~g pado·)~rj'si_d~~abl~de_ pen~ 
•'·, .. ···, 

países i mporühtes';•'ér: tiíd_á s;-ras·. ca ¡ii:fa.Jes{:rde' 1 o'~;·&~'ta dos ~ 

de 1 ª fe de~~ gi-5n: dei~ix1 <: º. ;as-f cilmo_.,:~~\'iga·á·It>', ª~,·-:i'ri s ti tu- -

ciones políticas ~ e~~~6mica~ i·m~~rt~;t~S. 'una ~~pe~ie de

red de inteligencia. 
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Los altos directivos de Televisa tienen práctica

mente tina disponibilidad i)f~itada de recursos para el lo--
- ·.. ··_-.. - :'-----~º> 

gro de los propósitos ile 11i'C:orp6raci6n. Según .un alto<ej~ 

::: i ::j:::~':: ':: ':; ::::~,~~Ji~~~~~~tiit¡~~~)ii;:,;.¡ 
ción de América Latina, almacenand-o i-nfó'r~ació\;·,noú.nicamen 

te relaciona da con acontecimi e.1;.º_~~~i ~~r'i ~-5·:.~:~0'.! .t.·•--' . ' <s~ 
no también con una _gran varieaad:é!e:i'femas.' Eii ~ciH~;~d~e~cia, 

¡.:/'.• ·-:'-:.,, 

dice él, Televisa ,há desar~ollad~ e~Ú~cho~ c~nt~C:tos de --
·'..-.:o.·~-~~>~}.'.=,-~.··, '.,-,_~_·;::.,,'• :.. 

trabajo .con Ja Sécr,etadade Go.bernaciónJla):>rocuráduría G.§ 

neral de~1~·;;,R.'~'p'O't{lica;enMéxico, llsi_cctimoel FB!-:Y la CIA -
• e ,-,;:;.~%i"'.~.::.~~C .·, :,. -',, --·-·--.,-· __ . 

en lai?Esta'C!&sYlinfd'ils';~-~ifebJcl6 a/l ahnfo'tmá,cfónfqÚe ¡fose e. -

E 1 cent ro de~-~-~mpufo', de:-;el~~-i-~~;~Ú~:;'.f~amb:i,é_~_-entre laza do -

"'·•pcJfüW¡~,".l:if ::~~J~t~i~l~~~q~~~f~S¡~!cf~:·•·: con 

Otra -· .u/tJ-i~i~;~;~-~~-~-bi~{t:[;~·~;Í"~7~.~~~~:~~.}~-~~{é~ET(l. e.v i· s a 

'""' ·Knt)d~·'.ib{i ci' nas ~ 
\Y:• 

acce 

1 o 

)c!~ritt6{fr,•una-
red de comunicaci6n•m!Jchó.IJláS rápJda y ampl;'á'qtH!,cualquier 

otro organismo en México.ClO) 

· ¡ 
1 
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El estudio que hemos cita do aporta datos. acerca -

de cómo en la década 

tó y magnificó al 

mente monopolizan 

por parte .del 
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ra Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). 

El r.a~go,particular~del Consejo que se fundó con 

si ste en que .}ht~ª·É~,~~--~:ij~~'.f~:~y~·~;;~~es: emp:esa r i al es de di s -

tintos ni~~l~~~'.;_y;.·i~~-a.cfe~;fsti c;s. La CONCAMI N y la CONGA-

NACO son<'C:óhfcideµ~tiÓnés de ~sociaciones de propietario~, -

distribuíd•a·~ }};\largo de la República y a las cuales se -
. :. "-.... :·: :-:,:: .. ~'/' .. ··':.;-_. ·',_.;::_ .. ··~ ,:.·· .. _.-

pe rt e nec e' pci r J ey; las ~sociaciones de Banqueros y de instj_ 

tuciones de seguros agrupan a los representantes de institg 

ciones relacio~a~~s conJas finanzas; Ja COPARMEX es una --
-~.;.-:-~·-::~= ~.;. -.. 

as o_cfac i ón' g r,eníia 1'.2de, patrones ~ ;,ra: e üa l . se pertenece val u D. 

ta ria,m~TI~ét~-~?~~~--J~c,~rP;~r,a tan{o-'.;¡§J~~:p-sfFa)~s--~-·····~omerc i an 

tes como)~ 2b~nqlÍe~'os;~y'el Conc~e;jÓ~M~~Tcario de Hombre's .Ae-
Ne goc ia·s};~- ~~~-· ~9ru#élción_ :di"cadct~~ ~~;.J~úVi~~--~u~;;~gt'u- · 

pa a algunos de 1os,que ~n su medio son éorisil~Paic{~;1j~·e'~~o-
nalidade~;delosnegocfos privados. .;:¡i•,;,¿ < 

. --: ~: ·. . ~. :~;J:.: '.. j• 

p O'.? ';ti:·\;·'.':'\ fa ~"'. "'; ' •• } • 1~ .f ¡~~~~'~Ét~· ... 
no tab l .e. · .. · .... fi••.bi:en(su~(mi.en¡bros e•n s~_n.tfd~.for'maJ\'•estarJan_ -

~~,~~~{~t~l~il~! r:~tiúáf~itftf f J~ll~1~~¡~i~:~~y~ . 
queños .y me~ifoos,indi~s·t.r,;a,les;:_~ freéuentemente difiere· de-

l 0 s· e rit~i1§S:\J~i{{i;~JfR:~"~:~'.~k{·~J-~if ig ida. por represen tan tes -

de las 'g;~a~,~.~s~i·'.f.~;~~·~}~~Ja·,~:·· ,·;./ 
: ._:_;<,;:'/'\-;·; _:,'_-·~~:'. ,.·-~_/'.-;_, ;.-'.;"t:>;~:'>;,.,.. ,, 

.;b~·esta•ma~e~iÍ. ]1l·unificación lograda por el Con 

sejo Coordinador·~~presarial-, aunque incorporó a las prin--
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cipales organizacioneªempresariales 1 independientemente de -

su nivel y caracterfsticas, dejó fuera a una institución de 
-

relativa fuerza; 

Si.bien .es cierto, como.hemos venido planteando,

que durante lotaños 70 eLgr~n~apital monopol1sta.creció~ 
es pectacuiarmen te ;expand i en di s'u:;c6~i~¿l·>. sÜ doni in i o,· su i ri 

ci denci~,~~ el conjunto del tej i~~:·s~2:i'.'.o~:..ec~n6mico de Méxi

co, también es cierto que. este pr~:¿~:~~6:A·~:~xpansión. no est~ 
vo exento de coritra di ce i one 5 poi'it~:Cas'..fmporfantes, en e ua n-

'""", i ,::. :' :: ', :·:,: :::~:~~i~~~~~f :~':;·~.:mi:~::·: 
,-: .. :,_,:-:;º· -.-·.- .. -·'"' , ...... _. ' .. 

::::: :::::::::·:::::· ::~:;t~~;~~~i~~~1~J~~f i~i;'.ii; 
;:: :::-. ·; :· :::::::im~~i~i~~~1&,í~~~f ~i~f~~i~ffE., 

1 o~s Tnt ~r'es ~ rcr€1fa .. -·n~tt6~i~~~~.·J'~1r];ill~rWf'~ffip~·:~·;"':cie~.~, ~ .. ·. --
- ;v·· ·;.' 

"grandeza~ ~~P~Xnr\fi\;. > · ·· 
'º .·. '.;~. : _: :·:; Í .. · . c.' ';·: 

.. \.;;·. ~·,:·¡ 

. La 61Ji¿2Jii~a'.~Úri al 'p~oyecto de l{ Ley General

de Asentamientos·. ~~~~~b·~ hasta qu~ éi~~ perdió- toda posibi-
:.: ,-,.,,. ' . ' . . .,, . . :·>·' • .,,:_"-. .. 

lidad, asffuerii for~a;,: instituciona~,pararegular el ere 
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cimiento de las ciudades en México '1 O.Sí como el retiro de-

. .-., 
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tema del PRI. 

Después, con una pol 'fti ca que se basó para 1 a rec!!_ 

peración de la economfa en la liberación de los preciol y~ 

en la imposición de topes salariales a los trabajador~s)vfa 

el charrismo sindical, y en la represi6n. ahí donde éste nO con 

confianza de los empresarios. 

( CCE), 

tes: 
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d) Es indispensable que los empresarios se inte

resen por las cuestiones poltticas ya que el pafs no s6lo -

requiere de soluciones. econ6micas. Para ello es necesario

fortalecer las organizaciones gremiales, tanto de empresa-

ríos comode 

te 

18 

por 

que 
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violenta, ya a 

ha 

Vino des pues e 1 es e á n da 1 o Al fa - B a 

se 

no 
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bil i dad del 

necesidad 

econ5mico.má~espec

en favor. de. una cor-

s61o anotamos un~pl~~te! 

en relaci5nál caso Al-



- 66 -

cienes 

lCuál es la autonÓniía relativa de la b.urguesía 

con respecto al Eshélo ',y que tanta autonomía cedió Alfa a

cambio del cr(dito f-el respa1~o concedidos por el mismo Es 

tado?".(l 3) 



4. EL SISTEMA DEL PRI 

No 

co me xi cano, 

ri o, 1 os 

pol ftica 

mos por ,citar a 

- 67 -
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tido del Estado" ;<15)> 
------

~E:~ efecf6~ ·desde fines de la segunda guerra mun--

dial, el bihomicil;~¡~~fadc;;:ae'la "~id~ poÍÍÚcaº en MéXico, 

::~~~tr~~!t~t~l~!li~~f ~~~~:·:: ::::::~:: 
bajador'a} ;:la ~·i ;¿t~t~l~1~~---~fa~'{'~~ai; <'· 

-· ·-···· :"- . ;\::;·:>»"::·~':_':;:~- -. " -·-·-. --
;~_./{(1:<~~ -;: :·-~\,';:· -':: 

-:;}~ ":;:?: 
:>f 

político fund.s 

de Es-

tado, N~ c~b , .én~'ft~~l ~~a elemental del p~ 
" .. " - , ~;;l~\~~~~'.t~~1~ _j_~~,~-~;~~,;};+::, ---~-~J~é·:.~: ~~: :: - . -·--__ --

~~ ~~~~~~~iir4~i~illir~}¡;¡:~~;~:;¡:~i~l~~~::: 
de M2~1§~' gi~~-~f~~ é~i~~~!iS~~fJg?~~-~·~§·§_•·.·.:.;_-... :; ~~) --- ·:. (_/·.·.\ 

--·. ''><,'·--' ''"':':;_.--·- .. :·. ;,:-,~· - . " 

: .; t·.s~~- ·"··,.}r;~!~tl1·:n~;-~;;~·::~-~-~-~."-.-:0 .;---~-; <· · .. -. -
-·:·.· ') ·La·~~c __ gaci.6n;;'Pº1íti?···d~F"r:~-~~~ravés • de.:_·t~da 

:~~J~~~~l{t!~&~f~1~1i~~~~i~t~~r!t~:::::::: 
11 org~ni~ilt6~r;~';~';'.~CJ.~s·a~;,;, d~ entre lo~· q~e destaca, como sopo_E 

·:·'.J>'.··~''·"'-· 

/•: .,-;\:,;'./:.:.·e~":\•"'•<: • 

'''z~ política de masas del PRI, del Est~do, 'ha con

sistido en alejar a las masas del poder; para ~ii6 ~a usado 
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básicamente a ch~ 

rro s. 

con todo 

hasta 

J 



dominante ha 

más 

ses 

en 

dente 

comportamiento 

interesantes a 

un 

lo 

como 

ti ca 



se inicia 

ca de las 

no adopta 

la 

1977. 

El 

tran las tasas 

de 1 os últimos 

po, 

man 

de 1973; 
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poder 

en 

nimos decreci6 -9% o más 

otorg~ 

de L6pez Portj_ 

los salarios mi 
rela-

s que en términos 
. ( 16) 

ador se reduce; 
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El otro aspecto de la política econ6mica_del Est! 

do que nos interesa destacar es el gasto,- lá inversión pa~

bl ica en\1970'-79, como se exhibe en e.l cuadro siguiente: 

Elti~ado aplic•hdo la est~~Ct~~á 
Inversiones autorizado al crecimie 
ra. 

Cuadro elaborado por Ciro Velazco en Desarrollo y 
crisis de la Economía Mexicana,~ Ci.t. 

Como hemos visto, tanto en la evolución de los S! 

larios mínimos como 

pOblica del .Estado, 

1 as con diCi on~s. d~';·ii'cia~de 1~·5 t~abad~d~~~s;.:·'tiay. cambios n! 

ga t ivo~ ·para" é~tos entre .se~~ni ~ ;;e~~nto, .eDt"~e. el .gob i e_i: 
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no de Echeverrfa y el de L6pez Portillo. 

_tos salarios mfnim~s 

si6n 

.. ··.' ·' ·:· 

convenio de fac i 1 i dad ampliada, qú~ ~stalrj 

seguimiento d~}c,iertas 

estrategias de política econ6mica. 

Ofi e ia 1 mente nunca 'se ~han' ~ádo,i'al;29[ial~r);i~~ 'tér," 

minos de este convenio que se supo_9epr~~}f]b{6_K~c~~,ci,ºs ~~ 



años. Sin embargq el peÓ?disfa Manuel Buendía informaba

acerca de el los en 1977, .en su columna "Sol y Sombra" ,lo si 

guiente: 

al conocerse el monto del préstamo que hizo

el fondo (749 millones de d6lares) y sabedores también de -

que en conjunto apenas un 5% de nuestra deuda pQblica exter 

na está en el FMI, habrá quienes se pregunten por qué las -

autoridades mexicanas no fueron con otro prestamista menos-

exigente, que no se permitiera la audacia de hipotecar práf 

ticamente el futuro econ~mico y polftico de todo un pafs, a 

cuenta de un préstamo direct? que tiene relativamente poca

significaci6n por si miSl)lO; 

La respuesta, segQn los expertos consultados, se-
" 

podría plantear en estos términos: el dinero mundial verda

deramente grande, es decir, los bancos más poderosos de Es

tados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania; Italia;· etc·:,-
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nero mismo. Una garantía que no admite falla posible: las

juntas militares, que eventualmente sustituyéri a losg-obi_e.r. 

nos civiles, SOn todavía mucho más expres-iva~ en SUS• mani-

festaciones de respeto para los banqueros fn1:~r~aC:}~riales. 

Ante la imposibilidad de conocer físicamente el -

convenio se ha estado hablando de 'las cartas de intención'. 

En realidad, se trata de una secuencia de documentos, y lo

esencial del acuerdo está en dos: el primero, una carta di

rigida a mister H. Johannes Witteveen, director gerente del 

Fondo Monetario 

ce 

1 a 

segundo, un memorandum 

progresiva .de

en México con-

sus pr_inci-
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pales 

lisa y llanamente 

cuya e2_ 

yor 

del 

de 3,ooo millones de d.Q. 

lares durantel977; yquedará sujeto a topes trimestrales:-
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1,200 millones-~e dólares al 31 de marzo de 1977; 2,100 mi

llones al_30 deju11io; 2,600 millones al 30 de septiembre y 

3;ooo:~fi'fo'~~~'~J{~6T~~esal 31 de diciembre de 1977. 

4) No se introducirán nise intensificarán res--

tricciones a las importaciones no tarifarias por razón de -

balanza de pagos. Tampoco se introducirán restricciones a 

los pagos y transferencias de capital en cuenta corri~nte. 

5) Los incrementos salariales nominalesJ ajusta-

dos por las diferencias de p.roductividad, de~~ri.·t~llde; a --

: : : :: : : : : . : ·:: :: : : , : ::: :: , : , : : , .~·~J,i¡,;,J~¡'~~~~~H :, : 
;-·:- • "--=e; • ;,·., -~..:;,-.--. ,_,., .•. .,,::f_:-:f ---:' ¡:: 

crementos en los precios que n.o ~}.t.éll~¡jJi~f;ti'f~~~'.s){p6r au--
- ----:~'-'---."":::__.-- --

mento s en los costos de :Prciducci6r1! 
;~·-: ;¡:':.!' 

_-,~:.-:".'·'"', .. , -· "'\-~ :.:~1;:':.'..:-·;. -~ 
-. : ., . -~: ,.: ' - '.-<;~'-: ~~~::, ::~>'.~::;/~~ ~~1::::~:_: ·' >:~:~·;;<:!:~·:: 

6) El gÓbierno~.ien' .~·~ 'pfog'~aWa''e'bonómico, esta-'.' 

blecerá prioridades de i.~veFsi1f1 pir'~ct·~ht~Úíder iris secto

res que darí mayor dinami smci a Ta 'eé:onomía nacional 

7.) h_a !J,<.J:l!9fª_ d.~.t.a.,s.~_s .~e_ inte~~.s prof_tJrará re

tener el.ahorro intern~~d~náo:del país y,a}a~yez;,indücir 
mov i mi e ritos·'·. co~pe~¿á·t~Úo;s'{ci~;:áµ'i.tal':.- ;~EE'~f .;,si,~~ft_i_c~tia -

el evar]as t~s-as.dein\ef~~'.)'L.~··/ .•: ;;·/\ ~~,{•· ''/_'.···;·.~.· ... ·:._ .. _:;~·.)~ 
··: :. i'·~:¡:' ~· :i:·~-

B) El enipleo; qentro del ··~e;~t·ó~;i,~O~l:fco, no se -
.. ·. ·- - ~~:"'\.· . . . 
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incrementará en más de 2 por ciento en.1977. 

9) Las.k~:t'orida~es'{de\i'ar~·n.qÜei'.eJ; pes_ o encuentre 

su n i V e 1 ' d ~.'eá;~tfüKr;~~~:.'~~n~(~:~~~P'.~~i·~~\{'t 1 ?ta,{iA.n de .1 ·ª . m o~ 

:: : : :: :: ~:~1j~j~f '~i~~~f ~·;¡;~~¡~ ·:~::. :1::~ ~'f 0;1 ;'~::.~ 
·~X}?,;:·;-·~·.-~: . _.. >~>,.::··.-~<. 

, , . ,, dOJ~~f ¡~~~~~i~f ~l~r~::. r::, :: ~ :3 :;; :~~~;~~::;::; !: ~ 

~~~;~:~::~:f~iiillíll!~{lli~rlT~f t!l!~;:~:·· 
si derado como defiri;fór%~ :\W.1'is ccinclic~~ne's'. de vida de --

- .. - ;~; :;~· .. ::;·';:;--.' C?J.:·).:.; 

las masas popula;.es·:;'.' 
~'· 2~~ _:;f·- < ·" -

-');,:·:?;·~?--- ~-~~,~f·,.'·.' . 

. •· .. ·•~ p·~\"T~'i5F~j"~';;{a_ c r.i sis háb í a . sido reman táda ~ · 1 os in~· 
',"·:;_.:~-<-;.::~_:,,.:'_': ·-.. 

dicadores'\e'2'óil6í\15c'6s·cÓnfJrTI1aban impecablemente que la cri-
:<.;~~->·. <:_:__'.'_::_·"::;.,;·: ~, ···1 

sis h~b?a;.1{ci"O:~~:tr¡J;.i·~~(j~_..f',~1'ii tisá' cte'·c recimi ento .. de 1 _.Produc-

to •I nternÓ?~~G'tb ((prsJ 'fti{ c!g S%, la mayor en los últ.imos -

11 añ~s. >·,x 
'' ' . : ' . 

,>.sin,en1bargo,.)á inflación y el desempleo, el empQ 

brecimi~~}~:d~ las ~~sas populares, persistfan Y persisten -

a pesil.r de'\a,~¡,Úqti~z~ petral era'~ en 1 á que e¡Í lllucho se ba-
-~,'_· . ·' '. - .. 

só lá~olít•i'~~~'.cc{nómiq delEstadojy a pesar de.·los "pla--



dicadores económicos, 

Y es que la a., a ~~~Ífág'~f~i; dé~~~º""· 
.:·~··, ,,,,,:.~·>, ,.,1;".::_ ';-• _:-1 , .... ~.:)/;;z:·.-( ._¿·!:/~' 

mismo del poder político en M~'xictii: ~~~.'.i~~P'~~.i():'..pcí~:Ct?-'80 a~ 
cisivo, determinante, confi9~r~a6 ;¿¡r ei ?reH~;~te:y~~;¡ s~ 
cretarios de Estado que. menciona~~~os ~~gl_~~s 'af~~fi"~~~~i:. 
espacio, y sus ocupantes, se {an re~efin¡do dui~~~efr~·~J:i~is 
en virtud· de la políticas que Pflra' administrarra{ 11 ,~upkrarla" 
instrumentaron, í:>oiítitas é:i:he, a.1 desplegarse~ ···.·a ellos ~ismos 
los han re.form~1~J6;:~~;~~Ai:i6n de.los in~ere~~~ ='~·~·~:.an ca-

,_·''!-·';.;;:,>~.:;~'.,_,,::,·.·~ '"-):::-;:~ ~:-_-·. 

·cabalmente ·el -

~·~~~1c1~Bie y -
:. ,_- .·· 

irit~ 

-. 

y 

. . . ·;<: /n; v · ·'"'''> :{<'.~~~;;r' ,:(. ~ .:.r , :' •.'.·.·.·'.,.\ ...•••. ·.··••.:,:····•.•.'.·.-... ~-.--- -~ -·/: _ _.-~;'.~--.:<: .: ·;~" ~-·,_,. __ \:;;,·;( -. "'-<:··.:·::':·· :'.:::;~/!--~~'t-::_·-; -:.o,--, .• _.;-'j~·-.o·~-F • 

miento .ª•'~~~tt~~~~!~!~~if~~]!~~J~~t~~~iit~f t:¡;:: 
la S~p~e~~ ébite de' $~~~~.t~~f:¡'.•~t:cm~Vqk~~, ¡~·~Íuen~ia 

econom:i'.a; '•h·· .insÚtu~io~~i.Ti~6i6ri·'.k~'i.~:~j~~ci~o; ~uyos 
te, de 

en la 
·<,' . ". ' . 

jefes dependen· de él; • la f\lert~·irifiiie~~{~ ~~b~~ la .~l'ini6n 
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=- -- -

pública a través de los controles y.facultadeS que.tiene 

respecto a los medios masivos de comunicaci6n; la concentra

ci6n de ,;reéursos econ6micos en la federaci6n; específicamen-

te eh el,eje'~utivo; las amplias facultades constitucionales 
".· -· •,-., 

y exh~donstitucionales; la determinaci6n de todos los aspes; 

pectos internacionales en los cuales interviene el país, sin 

que para ello exista ningún freno en el senado; el gobierno 

directo de la regi6n más importante, y con mucho, el país, -

como lo es el Distrito Federal, y un elemento psicol6gico, ya 

que en lo general se acepta el papel predominante del ejecuti 

yo sin que mayormente se le cuestione, 

Ninguno de los aspectos que mencionan los tratadi~ 

tas· como matices parlamentarios en el sistema mexicano loes, 

ya que en esos casos el presidente o el El.3.~~et"c:i:rio de Estado 
"-'-:,_¡, ·, ;-. o-~.,-.- --,·-=,---· 

no son responsables políticame~t~~%~·~'·;;~~!R·~¡,ª*~s~'f ~S decir, 

medidas que el e}e~ui:iv:~ d~~ea; s:Í. ié rebelan •... io más prob-ª 
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ble es que estén terminando coll su carrera política, ya que 

el presidente es e.l gran dispensador ele los principales car 

gos y puestos en la administrac'i~~;~oJJ~¡¡/y en,el po,der j_!!_ 

dici al; por agradecimiento,. y'~'.~~~~'.~:~t:~~~"qlJe; re deben e.l si 

tial; adem§s del sueldo, existen ~tras:pr~staciones econ6m1 

:::: ::: ::::::,::, :::::.:¡;;~i~f Jiii~~,f ~~~f i~ti·~~:;::·~ 
esfuerzo. ( 19 ) "e" :··~/ •. :···· 

con-

de· 

•:c,d~pfomisos contraídos con elFML. :" 
·~· -:~·., :.,s,<.º~:':'. 

cles'catiel l ado'1 suponer qu~ 1 Mé~{cci/rom 
:-· . . . ' . .. . -·•"/:-:, ·;;·-"· .. ,·,. -

:: ';:-b:;~Jtl.i~;l:~,:::, :::·:: '::, ': :p::::,:~1~i~~;~r~1~~~'.: · 
-'· ;','-\· :-t . ~i:~-(\~;/::~~· 

del ~~+~ ~~·buscara dentro de los l i neamienfci5'.\'.'es a!lH'cidós 
;~5,_~lf_:h;:-~~)~;;: __ ;},·:_·,_.' .. 

~L6pez Portillo aeunt6 

financiamiento exterior, la canc:J~,6}1i~~{ ?i( 

b i a/ia, 'i1a infl ac i ó,n, J11 fuga.él~ >éa'~ft~'f~ s' 

l ª ª g·u·~J•~ª.c.t 6.n····'.d.~•· J~:{~·n.{5.:.~iirJ}:~:~~:~~lº~"~Bj~~·~;t~~~~~Wi~f ~lXr·e,~ú1. -
ta dos . de• abandiib'ar •ti'.1 es/1\i n·ea:1nj~rit't(;•r e::sta'Cdefikic\éí~;. en· 

cuanéto i ~subo/dr~irr.· 1 ª:>p·ci1 ;ti¿a, ~con6mi¿a;~;J::5 'J{~ect~Jce s 
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del FMI,ocurría casi simultáneamente con los cambios en el gabi 

nete, Ambos. hechos alejaban cualquier duda sobre ·la ~nstru 
mentación dé una pal ítica económica inducida por ei FMI y.~ 

orientada a favorecer el gran capital extranjero y nativo.

Hemos recogido en el esquema 1 el registro de_ la "vida en -

el gabinete" de cada uno de los secretarios ~e Estado du--

rante los años de crisis, PoJr la mera observación de este -

esquema es posible afirmar que al principio de 1978, después 

de la renuncia de Carlos Tell o a la Secretaría de Programa

ción y Presupuesto, JLP habfa homogeneizado su "gabinete -

económico", en función de, la política de crisis que seguí-

ría el Estado. 

Con motivo de la renuncia de CarrÓs 

más UnQ publicó: 

. •' -, ' 

El exsecr~tario/de Progra¡nación y Presupuesto, Car. 

los Te 11 o Mac fas Con'bae~06;/a'1{iren~~C:ia r, 1 a necesidad de -

"promover ia procl~¿c{dn·.Y;·~1einp1eo y recta1c~F ia po1ít1-

ca- con tracé:iÓrits tá~}11~frU~el1.tada .. por .. 1 as· autor i dadés··~bacen

da ri as, apoyadas p~r el Fondo Monetario Intern·~~i~~i~}11.t':,'ER'•· 
el texto de su renuncia Tell o Macias alude a "di~isióll~:5·;:.:.~ 
que en materia de pol ftica económica existen dentro<~'.~l?g~- .· 

binete 11 (
20l 

En el contexto de la "alianza para la producción" 

impuesta por el Estado a los trabajadores . ..-csegún. la C:ual 
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los trabajadores debfan "nacionalistamente moderar sus de

mandas salariales'~ es decir "aceptar" que sus salarios no -

crecieran ante el aumento galopante de los precio~-en 1978~ 

mientras los topes salariales no se alzaban por encima del-

12%~ gracia.s .a la acci6n colaboracionista del sindicalismo -

piendo. 

ti cado 

La 
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abierta, intensamente al gran capi_tal monopolista. 

. .. 

sí~tésis de la alianza para la produ~ 

ción: c6;n~~la~iónsalarial y liberación de preciosJen aras

del bie~'"·~~/l~"~ación, de. México. 
' -·. ;-.;· ;'·~· 

. '::::;.,.~~:(::;' :;:_:. <:-,. 

• <':;. ~~i 'compromisos con el FMI dejaban cada vez menos 

lugar aJtfüe!lo político de ~endencias y corrientes que dis-

putaban,,aú11/én•eJrestringido-ámbito del gabinete, sobre -

lap~uIJ.(~'.-~e~onc5~f~~\1;;Jf'ii~~(dtegia de recuperación plan--

. _teada_•·_·P_._º __ -__ f}t·~~~r;·. :<.'.L'_ L~'i: -~:¡ '-' __ . _ 
- . ' · .. ,,_"--:-~;'. ,- ,,. '· ,, . : .... ~.:... . >: .. ,.-:; .· './ . . . . 

---- · Eri·'c:üútoc'a -1~JX2_e1acé:To'néi· ª'~1~-P:~·~-~i\i~nt~~~~c~-~ __ su s.· 

secretarios de ES ta do,· y· cori ei-;'je~e ~~i~"n~W-8~.:- ;h~i~\'?rii ~tri 
: ·.>·:-: '._,co:;'._,;,_'.'.i '.'i'~'_)d,'~~·~;{~~:;-:·~--~:_,,_c-':-

t o Federal, virtuaJmente uno rnás de,el.los,.Robefto"\;C'a'siJ11{s-. 
- - . - . - -- -.. , ···-:3", ';_-;:;:;· '~ 

H. -srio. particular del act.uál presidente-]'~{- pl~~_:rJª-~úf: 
:-;·~-~-: ?---_/;~:: ;~"~:>: --.,, 

-·;· ·-. ~-e::,;:'.·:·;~: 

En rea.Jidad, a _Resar de su nombr-~rni~~'fg\(j~}s'ecre 

tarios de Estado, 'sol1\estrictamentecolabor~~9tS~;~~~~1j;rresi 

:::::::::::;:~~~:~j;~~~1ti~~~~j~t¡tii1~1~~~~ .. 
aún cuando ti e nen pe:~onajid-~d>;rop1a,:~n\a~~nc1on'-~l:;-refre!! 

do mini s ter i ª, queJc~nns:¡:~~'~,~;fi:~r~1ii"lQli---~d>C~ú\u·:r sL ra ti -
,,·(:: - ; '<-._~','::~---."; " ~·: '. :~~-~:·,)~~'.: '..{?". '· 

fica una deci si6n pFesfcie-n'c'ial'i'iC:el)hecho dé. que éste pueda-
~:. ·i~<·, • •·'··.•c·i,·"·.; , , !.:-:~.;"'' ,;,,·c.· . ' >: ·- ".,. . . . . 

solicitarles su renu·~~;:·;;~T'erl'.;ctiaJtjUi~rmomento los convierte 

en auténticos sec;~ú~·io;s~·)''. 
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No obstante ello¡ su influencia en las opiniones

presidenciales es tan importante que .los grupos de presión-
,. 

buscan l~·.f,~WMa:C&f~~{frh:;'~'~~f'~~.~.Ús(á¿'~ciados en estas posicio-

nes, .g~.f~~t~:r:~~~~.~~!1:,t}·~:~;t~~~.::; ¿'eL;avorezca n con 1 as decisiones 

corréspon di enfé:s: :? ; e 
'·>··::,e,· <).· 1;·:·:{~>.: 

: ' '·.···' ";.:' ~ . .''J.' 

?~~x·c¡¡ ~~r~~ en que de. es ta manera 11 ega n a 1 poder es 

perfectame~~e clara y se presenta desde que el Titular del

Ejec~tfv6 ~~ precandidato a ocupar .la Primera Magistratura-
.-··.· ·. 

del país, ejercHndose .eri este~momento una presión .en doble 

efecto, al Presidente de la'RepQbl ica en funciones y.al pr.Q. 

pi o .postulado. 

No se puede soslayar ya la forma en que el ca~di

dato presidencial es ungido por el partido mayoritario y 

por tanto considerado a partir de ese momento como legítimo 

sucesor al poder máximo, a tal grado que su elección desde

el punto de vista polftico no es sino mera fórmula en la -

que lo único que se pretende es la obt~nciórr del mayor núm~ 
ro posible de votos que 11¡arqu·e.~Wfs":qt1!~!faTv'fü]'t~CJcisJbré=s~u~s. 

oponentes de otro s. pa rtido:5:;.:;~¿~~~~~*f.;·~~~l~;~~:i~.~s~.fª.;~ ª~G;ef i•ón 
pol ftica que logró del P.uebfa:'dur·anfel;su'.(cam aña'ieJectora.L 

:. ;..·· .. ·. ¿ , ~,FJYd h~t·F'' 1z· .. . •· :;~~:ft·~;~'. 2· .... ·.· 
;.· __ , ·. ·: "<?~;;./~\~) .":",}; '; ;\ ·~ ·~".'."..;;·· ~ .. :" •:·-§.'.~.j~~ ;- ···;~ e' 

un g ru po···ae i~P9Ü~rt.~~x~;·h9~~~:~·i.'.~;.t;~,fa,f~5 .. ael po-
der de la comunidad; en ai:éné;iíh'.'ásVfÜe?ia~conóniica o.a

la influencia que sobre e1\~Lej~;ce~, cci~siclérad~ ésta tan-
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to en lo nacional como internacional; o bien en razón de la 

hegemonía que han 1 agrado establecer sobre 1 as grandes ma-

sas principalmente de campesino.s: u obreros;· ambos en ocasio 
o; 0:· ~ ·_'-".,-. 

nes en función de los servicio~ pr.'e'si~d.o's .. a\país como titu 
:.•_;. .-, ...... ·¡_. 

1 ares a su vez:,d!!1.~É]ecuti0~;·f.1aé:iorid
1

1\;a'C'de i'os Ejecutivos -
.. ",__ .. --~,-:/·.-'.~- ·:_-·.~,'.:~:~:.' ',.~.- ,,, :,,,_ 

1 ocal es, d·~xf6~;' É1~t~df/5'i ]'pc~A'clie~i'e'{'i;ü{ cia'.C!iisaÍnente· de i·os -

movimientos d~·, ~~;JrD~.e.jiflos, q~e lo es. ~l Presidente de

la RepObl ica y'qule,~·és~·ricta hermen~utica pol íti5a río tie 

ne nada de extrañopor ser el miembro más 

partido, su partido, e.l mayoritario, van 

compromisos con uno~ otro secretario, 

no de ellos 

da, mantenida y aceptada en 

dan 

nes 

dos. su 

nal 
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se del esquema que presentamos es posible anotar algunas -

tendencias: 

re s. 

a él 

rebaja al 

negocios, 
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otra cada vez más fuerte en cuanto a que los secretariosJy

el mismo presidente, no han tenido puesto alguno de represe_!! 

taci6n popular durante su vida política. En los casos de -

LEA, de JLP y de MMH esto es evidente. 

Todas estas tendencias se generan, desarrollan, -

resuelven,en secreto, herméticas~ ocultas a las masas~ y 

apuntan a un distanciamiento cada vez mayor de las masas 

respecto del poder polftico. 

Hasta· aquf hemos.tratado de caracterizar er\ Méxi-. 
-.:~- __ .--:- - - ~º;~ .~ . :, --- -

co, por sus más gruesos y elemental es rasgos; al poder de -

disponerde Ja .ec·o~~nÚ~.:;k1LEs{ac!o, y .su política de úi sis. 
• ,,_ ; ,.,---·· . --' ·' .:/-',' :~~-.c.·,.:: /;-.' -

·.:;:.:.ó~:,,--_;_,:-,,:_:~-"-~~;~~~"'.2:'> ~;-,~'._'.;,, -- - ' 

'.--~-~(·:·~:-~:. ,;>~:~~~:- :>;~~,:~} ~-,/~·- --

~~te?·~~fü~,~·fa~~fü~f ~~s;'a 1 conjunto de da tos, pro ce-

sos. corre1a;~;º~~:K~lm~.~:};;~~i~J8}qu { hemos planteado. como una 

so 1 a e o ncepci6~;1;"·~6tílrb,;.'u~a;·m/sina ex pres i 6 n h is t6rico-dia1 éc -
:.< ;;'.:.'._0':~'.t-oe:c'-' - -·-,;_-:c.~~~;t;~~t.,_~º~'-'-;. 

: : ::,:'t!'.~}~f ¡;~;~f ~~!i~},{:':,: .. ::: :: : ':, d: .:'::: :, :: :_: 
ne s de v ida~~·~~~l;'D.sMfaoaj á'd.q r,es ·i ndu s t.r i ales¡,~proclu cto res ·~ 

de la pllisva]fa i()~~e' Ja,tjue se basa el sisteniil pa~a exis--
:-,-_,::, -- ,,-; 

tir, para r~C~~~.~se. 
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l. Las condiciones de reproducci6n de la fuerza de trabajo 

del obrero y su escenario. 

A diferencia de otros temas en la investigaci6n sobre

la clase obrera en México como salarios, ocupación, organiza--

ci6n sindical, etc. cuando se pretende indagar, establecer, los 

niveles de vida, de "bienestar" de la clase obrera en México, -

no existen conceptos y datos definidos para medir y cuantificar 

el tema. 

Estas limitaciones nos llevan a plantear de entrada a

la descripción, al análisis de la problemática en torno a los -

niveles de vida del proletariado industrial, un concepto que -

mueva el análisis de esta descripción, que sea capaz de sinteti 

zarla relacionando entre sf todo el contenido de la información 

que aquí entregamos. 

A nuestro juicio este concepto cn_o~,puede ser otro que -
-_-.,-.- .... - ·.-.-· 

el que define a las condiciones de reprod-ucción de la fuerza de 

trabajo del obrero, como la matriz de súd condiciones materia-

les, existenciales en última ins¿'~Úil .. Concepto que como ver~ 
mos en seguida cumple a suficienc}Hcon los propósitos declar'ª-

dos. 
:~-~¡~~~=r:·· --. 

:~):··:·-.... - >l?: . ·-~\;._·.· 
·;_, ... :.:.-<·' ~-·· 
'· ... } ",_:.·.:_:: ~o.-. ' '. •.-· 

Este conce~"ti';e·n~''-~~-(in\¿'i6n para el análisis da -

cuenta del proceso--de ~xpl~t~ción ·de la fuerza de trabajo ael -
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Pe 

* Un buen ejemplo•·de esté f!Jncitinalismo; mu.Y sofisticado por -
cierto, fué la "Pol ftica ctel inilice" con la que .Ráymo11d Ba-
rre ministro de Economía en el recién ,pas~.do r:égin1en .de Va-
lery Giscard D'Estaing trató. de convencer· a los trabajadores 
franceses de que la inflación.n.o les afoc}aha.'ta~•to como 
ellos decían, con los resultados ya muy .con.ocidcís. Una crí
tica a las bases teóricas de esta ~"Po'lítica·•del índice" pue
de verse en Paul Bourgues: "Los salarios. lsonresponsabl es -
de la inflaci6n?", ed. Nuestro Tiempo/México, 1981', pp. 
21-27. 



2. . Es e ;:r1,C!x~nó' ~(~gJ~·~~~.t~~,~~t~' ~?i1§S~. '.frefb 1 e. e 1-

q ueh a ce r del .Est~do ¿~k/la'~C:'~'ii()nN~~·.Y<:1~iill~lfti ca).del. pa.í s, de -

1 o's i nter~~.es');cit~·J:a,~¿'!·,~~J' e~pre~a8~};f::@no:s; f¡i~~ tal is tas . 
. ··-~ :..'- \-_.:,.:..~'":: ,;,,.-_,~- .'.,:'>'.,~ · .. 

3, pres en ta r e o ni o única. alt,~rn'ati \la para mejorar 1 as -
'-;: 

condiciones de vida de la cli!se of)'r:é'fa:'}as pautas institucion! 

les, las definidas por la clase dominante. Sin opción a que é~ 

tas sean alteradas por la historiai>sinopción a un proyecto de 

desarrollo gobernado por los ob~~~6~; ' 

A es tos temas del d'.iFTI;~s;g}~'.áei'.1céis cap ita 1 is tas o fi e i a- -

les y privados, nos referire~6~0~~;,,(as ~áginas siguientes. Por 

fin de esta definición deÍ cÓricepto que moverá nuestro análisis,. 

queremos anotar que las condiciones de reproducción de la fuer

za de trabajo del obrero, son diferentes en cada país, y de he

cho, dentro de cada país en cada región, porque tienen que ver

con la geografía, las costum~res, el desarrollo social, etc.· 

Pero estas condiciones aluden directa e inobjetablemente n~·só~ 

lo a necesidades físicas de.l .obrero, sino támbién a lasn~~·~ti-
--'-->~-o::-'....:,~-=-~-- - ~ - -- ~o ""--~ ·- ; .-" •• ---- - - - ' - • • - • - --, 

da des social es hi stóricamenfe ~esarrol la das. que se 

en segunda natural_~za-. (l) · :',,'/ 
~:, :::~ i/>'i; .:~:~<· .. ,:' ·-~:) .. ,:, 
'. '~ _,,..--, ..... ·./¡ :;.:·~· ,'·.::";_;~' ·.; :''. ... :.· >.· .. ·.~·· 

'"'~,:-;(,;,; . 

·.'1Jri¡¡':v~:.i'i,')~'fJéí'1:a ia>concepé:iéÍn para conocer y est~bl e-
.. _,_-.. , :: ' •" 

cer los rii'vúes ele vida cié. la el ase obrera, se presenta una se-

gunda dÚi ~u;tad consi~tente en acotar, cercar el universo de. 

investigación. Si bien no háy una única posibilllád pa-ra ~de--
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terminar este universo, este escenario, tampoco puede decirse -

que las alternativas son numerosas, de hecho puede decirse que

son dos: por rama, por actividad industrial o por regían, por -

polo de desarrollo industrial. El primer camino supone atender 

a nivel nacional y regional los indicadores económicos; las co

rrelaciones políticas; el desarrollo social, así como los porm~ 

nores que van configurando estos niveles de vida en cada una de 

las ramas o actividades industriales y por ende supone una dis

ponibilidad de tiempo y recursos que desborda los límites defi

nidos para este texto, el cual es parte de una reflexión col ec

tiva sobre el obrero mexicano. 

Sin embargo, aun después de descartar la primera op--

ción se han de enfrentar otros problemas como el criterio des~ 

lección y, como consecuencia del mismo, la validez de la repre-

sentatividad de la región industrial, elegida para ilustrar -

las condiciones de reprodµcción de la fuerza de trabajo en Méx! 

co. Cuestión ésta que nos 

dustrial correspondiente a 

remite a Ta información del censo in 
.·.~--"---~·_o;~,"---- ~'--'; __ ~~-~-,:·' -~;-=----- - -

1975, ia~bltima.de<que sé dispone. 
,-.· .···· · .. ; ,,,· ·'· --. ' .. ·.-. 

. .· 
.·· ,. . <·.-. ;, ; - .·.. ' 

El proceso de industrialización que ha experimentado':.. 

el país en las últimas cuatro décadas, basado en lajústitución .. .. . . 

de importaciones, es el que ha provocado, en buen~;meclida, que-

1 a actividad manufacturera se haya·concentradoénl~s.~;entr'ós -

urbanos más importantes' en ~special en el vanideMéxiEb. A

partir de la década de los cu~renta Jos, pr()duci~os~·{nd;usfrjales-



- 97 -

que comenzaron a elaborarse fueron 1 os de consumo final, para -

los cuales la presencia de ·mercados es uno de los principales -

determinantes de la localización industrial; por consiguiente,

los mayores mercados se ubican en las aglomeraciones urbanas de 

primera magnitud como la Ciudad de México y sus alrededores. 

Una vez iniciado el proceso de concentración industrial, la 

existencia de relaciones interindustriales y otras ventajas ex

ternas a las plantas tendieron a hacerlo acumulativo. En la -

actualidad, la industria manufacturera se encuentra altamente -

concentrada en unas cuantas r~giones. 

La información aportada por los censos industriales h~ 

sido usada frecuentemente por los especialistas para análizar -

el fenómeno de la distribución geográfica de la industria, y -

buena parte de los conocimientos que sobre este fenómeno tene-

mos en la actualidad, derivan de análisis basados en informa--~ 

ción censal. La riqueza de la información censal a nivel regi~ 

nal-principalmente a nivel de entidad federativa-permite al an~ 

l i s ta un examen ex ha u s t i v o de 1 as car a c ter í s t i ca s de 1 a >i nd ü s - - - -

tria en las diferentes áreas geográficas del país/ Con el objg_ 

to de facilitar el análisis dividimos el país en 10 regiones, ~ 

formadas por grupos de entidades federativas y con característ! 

cas socioeconómicas más o menos homogéneas. 



Región 

Capital 

I I Go 1 fo Norte 

III Norte 

IV Pacífico Norte 

V Golfo Centro 

VI Pacífico Centro 

VII Centro 

VIII Centro Norte 

IX Peninsular 

X Pacífico Sur 
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Estados que corn~rende 

Distrito Federal y Estado de 

México. 

Nuevo León y Tamaulipas 

Chichuahua y Coahuila 

Baja California Norte, Baja-

California Sur, Sonora, Sin! 

loa y Nayarit. 

Veracruz y Tabasco 

Colima, Jalisco y Michoacán 

Morelos, Guanajuato, Puebla, 

Querétaro, Tlaxcala o Hidal-

go 

Aguascalientes, Durango, San 

Luis Potosí y Zacatecas 

Campech~. Yucatán y Quintan! 

Roo 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

En el cuadro 1 pueden apreciarse algunos indicadores 

que c~racterizan la distribución regional' de llls manu'facturas ,

según los datos censales de 1975. Resalta, por ejemplo, que la 

región Capital (OF y Estado de México) concentra el 33.9% de 

los establecimientos industriales; el 38.9% de los activos fi-

jos brutos; el 46. 3% del personal ocupado; y el 52. 2% del valor 

agregado bruto generado por la industria de transformación a ni--



~ ,........... ~ 
' ---cuAhRo i L--' 

! Regi6n Número de establ~ 
cimientos 

Personal 
ocupado 

Valor 
agregado 

Activos Fijos 
1 brutos 2 

I Capital 40 158 

II Golfo Norte 7 075 

II Norte 4 302 

IV Pacífico Norte 5 995 

~ Golfo Centro 6 790 

JI Pacífico Centro 15 230 

' 
tI Centro 17 724 
1 
CTI Centro Norte 9 615 

:x Peninsular 4 111 

Pacífico Sur 7 643 

Total 118 643 

Millones de pesos. 

33.9 

6.0 

3.6 

5.;l 

5.7 

12.8 

14.9 

8.1 

3.5 

6.4 

100.0 

766 614 

164 245 

103 156 

87 893 

68 185 

- 144 822 

191 757 

59 794-

34 781 

33 134 

1 654 381 

46.3 ' 91 850 52.2 . 63 399 
l¡ 

9.9 22 113 12~5 26 299 

6.3 221 

6 546 

116 

241 

FUENTE: Elaborado con base en datos del X Censo Industrial 1976 (datos de 1975) 
S.P.P., Coordinación General del Sistema Nacional de Información. Méxi
co, 1979. 

38.9 

16.2 

8.1 

4.0 

6.8 

8,1 

12.6 

- . 2. 9 

,.--
r, .• -.~-... 1 

,...... 

Remuneracioner 
a asalariados 

40 082 52.4 

8 451 11.0 

4 670 6.1 

3 421 4.5 

3 328 4.3 

5 354 7.0 

8 195 10.7 

1 435 1.9 

926 1.2 

676 0.9 

76 538 100,0 
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vel nacional. Así, desde cualquier punto de vista que se la 

contemple,fes esa regi6n la que tiene .el mayor número de activl 

dad fabri'{~!n <ilUestro país. 

Si consideramos la aportación al valor agregado indus

trial, la agrupación adoptada muestra que ciertas regiones, sin 

tener la importancia de la región Capital, contribuyen también

en forma significativa al producto manufacturero. De acuerdo -

al mismo cuadro, la región Golfo Norte. (Nuevo León y Tamauli

pas) y la región centro (Morelos, Guanajuato, Pueblo, Querfitar~ 

Tlaxcala o Hidalgo) aportan entre el 

lar agregado por la 

de Monterrey 

en 1 a segunda 

giones. 

Centro 

Pacífica -

menor pro

val or agregado indui 

rest_antes aportan, en su conjunto, -

panorama brevemente esbozado es la -

nat~ra~~i{-~~ta~enie concentrada de la industrta manufactutera

e n n u e~ t ~o ' p a í s , p r i n c i p a 1 mente en e 1 V a 11 e d e M é xi c o . La i n - -
: ·.· . ·. (\'''···',·.· ., 

for~a°Ci6~-cte'censos industrial es anteriores permite apreciar la 
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forma gradual en que se ha ido gestando este proceso de concen

tración industrial a lo largo de varias décadas. Sabemos, por

ejemplo, que en 1930 la región Capital aportaba sólo el 31. 5% -

del valor agregado de la industria de transformación; tal apor

tación aumentó ligeramente el 33.2% en 1950, habiéndose aceler! 

do notablemente entre ese año y 1970, fecha en la que dicha re

gí ón generó el 34. 6% del valor agregado de 1 a i ndus tri a de --·-

transformación. Entre 1970 Y.1975, según la evidencia de datos 

censales, la concentración industrial en esa región declinó só-

1 o en términos relativos, alcanzando el 52. 5% en 1975, a conse

cuenci a~e las polfticas de descentralización industrial empre~ 

di das por-la pasada administración. 

Pese. al proceso de descen,tralización geográfica de la

industria, registrado entré 1970j 19_75, qlie por lo demás fue -

poco vigoroso, la contribucjónde la_región Capital en algunos 

grupos industriales es, to~ávfa, de considerables dimensiones. -

Esta región aporta más del 80% del val~~ agregado en la indus--

tri a ele-productos efe hu'1 e 
las industrias editorial,. 

trico; y más del 50% en 

ropa, muebles, papel, p 

maquinaria y equipo de 

Si a 

dad de México 

y e 1 80% en -
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de alimentos( 4l, pareciera no haber lugar a dudas respecto de -

que la regi6n induitrial del Valle de México tiene representat! 

vidad cabal para nuestros fines. Ello a condición de no olvi-

dar las diferencias que guarda con otras regiones industriales, 

pero que precisamente por esas diferencias de tamaño, de quan-

tum, es la más representativa. 

Una acotación esencial sobre esta representatividad --. 

atiende al binomio ciudad-industria, como la expresión típica 

del capitalismo contemporáneo condici6n que deja fuera a gran -

parte del proeltariado que está sugiendo al calor del auge pe-

trolero y que no se localiza en ciudades propiamente dichas. 

Se trata pues de establecer las condiciones de repro-

ducción de la fuerza de trabajo del proletariado industrial ur

bano ocupado en la industr1a de transformación en el Valle de -

México, en su área metropolitana, si se quiere ser estricto. Y 

en buena medida, debido a que en esta área existe un intenso 

proceso de construcci6n de edificios, de ~ealización de obras -

públicas, también la del proletariado ocupado en la industria -

de la construcción, también sin duda la más importantes del - -

país. 

Finalmente sobre el VaÚe de .. MéxÜo como región objeto 

de la invesJi_ga~ión y med~oJ~r~,~~J~J>te"serºJp~- coridiciones de-
: : -·, -

reproducción ,de la fuerza de tr~baJód~l obrero en nuestro - --
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país, en los términos que se han anotado, aún h~y que explici--

tar algunas circunstancias de su 

A una pltegunto. en ,toltno o. la&. ~~~~~i··;~Jt'Íd;'ext1ta01tdln~ 
1t..la 6.ldeUdo.d ~ue t.lenen lo..6 p.i.ntlllt.o..6 d~/;k1'i~}i~Ydil Valle de-

.:.-,:- ,' .~;.: :• ,-'_ .-. ' _ ... ~;.:. ·- .. ·: .. ' -

" - Cuando m.l mo.e.btlt.o Velo..6 e.o 

"; ;::-:·,~ '·~:~' ;~,'.~~---·:_ 

p~n;~; i!~1,~Ji1.lmo.6 Vo.Ue.6-
- , '-- ~ ~ - ; 

mo.e.btlLo mu1to.l.l.6to. mex.lc.o.no, c.onte.bto: 

de Mlx.i.c.o, polL c..le1tto lo.6 má.6 ma1to.vi..f.lo.60Xak.iód~~. u.baba yo. -

ante.aj o.6. POIL o tito. paltte, e.6 ente1r.ameiú:ec.(~pc)~~bti'~~l'lc.ocn.tM1t -

un .bqlo punto de vi..bto. en el po.üo.je no.:t~1t.iif.;"';'i/iz~'f~~ft.Jr.i6pónde,
n.l aun o.pilo xi.mo.do.mente, a R.o..6 c.ompo.6 .lc.;<.o .ti~nú·;;~~··'~Jdti1t.o.6. El 

,;;,~> ;.::'.·,·-~:.:_:···~:· . 

poeta Co.1tlo.6 PeU.i.c.e1t, y vo.1t.lo.6 j 6vene.6 .diJó:to.6di Vé:.e.i:l..6 e.o, 11.e-
... , ;>;_~-:. '1 

c.01t1t..len.on en toda.6 d.ln.ec.c.i.one.6 e.e Vo.Úe de i.ldúd;, ttio.to.ndo de-
. ~--.... ~-; 

loc.o.l.lzo.1t e&o.6 punto.6 de vüto. Üli tfue 'nún'~;d>h'ayo.Yi enc.ont1r.ado -

uno .6 oto, lo cual p1tuebo. que l;.6 • ,C.~~?~~f '.~M·'v~~d&eo deben má.6 -

al c.onc.epto p.f.á&:ti.c.o del 

lo. 

Van 

que p«;do en c.ado. uno 

h o.c.e1tlo. 6 elt v.llL o..• R.til> · 
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grafía de las condiciones de reproducción de la fuerza de trab~ 

jo del obrero en esta región, elementos que permitan estructu-

rar de la manera mis acorde posible con la realidad,"lógicamen

te~ cómo son estas condiciones. Cuiles son sus causas y cu6les 

sus efectos en la vida del proletariado industrial urbano del -

Valle de México. 
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2. La determinación del salario mínimo en México. 

En México, como en t6dos Jos países capitalistas, las 

condiciones de la reproducción de la fuerza de trabajo de los -

obreros, en el nivel vida de la clase obrera, dependen no única 

pero si fundamentalmente del salario. Ademas hay que conside-

rar la polftica económica del Estado, su gasto social; la polí

tica de precios, el régimen de seguridad social y otras presta

ciones que como el salario mismo varían de país a país. 

De aqui que nuestro primer interés sea exponer como 

se determina el salario industrial a partir de;lo que puede con 

siderarse la piedra angular, salarial: o mínimo general. 

La comisión Nacional d~ Mínimos se inte-

gra en cumplimiento del artículo 

ca de los Estados Unidos Mexicpnos~ respecto dice: 

All..U.c.u..f.o 12 3 

Toda pe.ll.1>ona t.i.e.ne..dell.e.c.hó· a.f. -tJtaba.jo digno y 1>oc..i.al

me.nte. ·útil; al e6e.c.-to, lle p~#~\J¡¡~áti ld i:-1te.a.c..i.6n de e.mp.f.e.o y la 

oJtgan.lza.c..l6n 1>oc..i.O.t pa.~~:f.r'¡~dbdJ~/, i¿'~n6o~~e a .f.a. Le.y • 
. · ':i_-'.;·;;-:-~/~/(:ii "!:~;;~~;:.::< ;?>!: }::', . ,-/.:,,. ~«.:.~ ~->· :· __ ·_ ,.:··::'7 ~--' 

:,:::o,/:· '.,-, ,._, .. '.:;~:~~)'.\. ;·;· :,:, j~· '. :?,':; 
.. ,"'. --,..:rr-;::<·<<., 
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VI. Loa aalan.loa mln.lmoa qu~ debenán d.la64utan loa -

tnaba.jadonea a Mán g enenalea o pno 6 ea.lonalea, Loa pn.lmenoa ne

g.lnán en una. o en vaniaa zona.a ec.on6mic.aa; loa aegundqa ae apl~ 

c.Mán en namaa de.tMminadaa de la induatn.la. o del c.omenc.-i.o o en 

pno6ealonea, o6ic..loa o tnabajoa eapec.-i.a.lea. 

Loa aa.f.a.nloa mlnlmoa genenalea debenán aen audlc.len-

tea pa.na aat.la6ac.en la.a nec.ea.lda.dea nonmalea de un je6e de 6a.m~ 

lla, en el anden ma.ten.lal, aoc..la.l y c.ultuna.l y pana. pnoveen a. -

la educ.ac..l6n obliga.ton.la de loa h.ljoa. Loa aa.lan.loa mlnimoa -

pno6ea.lona.lea ae 6.ljanán c.onaidena.ndo, ademáa laa c.ondic.ionea -

de laa diat.lntaa a.c.t-i.vidadea induatnia.lea y c.omenc..lalea. 

Loa .tnabajadonea del e.ampo d.la6~uta.nán de un aala4-i.o

mln.lmo adec.ua.do a aua nec.ea.ldadea. 

Loa aa..f.a4.loa mln.<.moa ae 6.l]a4án pon Com-i.a.lonea Reg.lo

na.lea, .lntegnadaa c.on Repneaentantea de loa Tna.baja.do4e6, de 

loa Pa.tnonea y del Gob.lenno'y aenán aometidoa pa4a. au apnoba 

c..l6n a. una. Com.laMn Nac.A.onal, que ae integ4a.ná en la müma. 6M

ma pnevlata pana la.a Comiaionea Regionalea: 

VIII. El aala.4.lo mln.lmo queda4á exc.eptua.do de emban

go, c.ompenaac..l6n o deac.uento; 

Esta Comisi6n Nacional de los Salarios Mfnimos, tiene 
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una composici6n tripartita, con representantes de los trabajadQ 

res, los patrones y el gobierno. 

Los representantes de 1 os trab;¿:ja;~o~~I pertenecen a -

1 a burocracia sindical oficial i sta _que la :~il i tanci a obrera ha

bauti zado como "charros" y los patronales a las distintas orga

nizaciones de empresarios que hay en nuestro país. Por la ley

Y en los hechos son los representantes gubernamentales quienes

deciden en Qltima instancia dentro de esta Comisi6n. 

< -- • .'-', 

La fijaci6n de los 

hace sobre la base del. 

de consumo popular. * 

En la memoria 

ma: 

"El índice de prec,ios 

sumo popular es calculado bimestralmente 

nalC!e fos-Sal arios 

mestre de 1965. 

* No consideraremos aquí el índice del costo de la vida obrera 
en la ciudad de México porque tiene una base de 1939=100 y -
la "canasta" sobre la cual fu~ elaborado es anacr6nica y no
la considera la CNSM. 
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Consta de 65 artículos y servicios de clase corriente 

o popular, representativos de los que consumen generalmente fa

milias de trabajadores con ingresos comparables al salario míni 

mo, diitribuidos en los 5 siguientes sub-indices: alimentación-

(28 artfculos), telas y ropa (21), renta de casa (1). calefac-

ción y alümbrado (7) y varios (8). 

Los precios de estos artículos y servicios, son reco

lectados directamente en mercados, tiendas o establecimientos -

similares, dedicados al comercio al menudeo y que están ubica--

dos en afeas populares de 950 localidades del país, donde habi

tan predominantemente trabajadpres con ingresos comparables al

salario mínimo. 

Las ponderaciones que sirven de base para el cálculo

del índice se obtuvieron de una encuesta sobre gastos familia-

res, realizada durante el tercer trimestre de 1965, la cual --

abarcó a 2,000 familias de trabajadores con ingresos compara--

bles al salario mínimo, distribuidos en las 111 zonas económi--

cas, en que inicialmente se dividió el país para fines de fija

ción de salarios mínimos.q (6) 

En los anexos I reproducimos la lista completa de bi~ 

nes y servicios básicos que se utiliza para elaborar el indice

de precios al menudeo de artfculos de consumo popular. 
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Ha habido dos intentos para ref~rmular el método de-

fijaci6n de los salarios m,nimos. Uno a princ~pio de la década 

de los 70, a propuesta de la representaci6n de los trabajadores 

(CTM), que básicamente consist,a en abandonar el sistema de in

dización, j sustituirlo por el de un presupuesto elaborado par

la asesoría de. Jos trabajadores (CTM) de la CNSM, menos lejano-

de la trabajadores; pero no prosperó.PI 

ciones operativo pero sin ninguna reforma sustan~-

En la actualidad el conjunto de bienes y. se~\licios -

básicos "la canasta", en lenguaje de 1 a CNSM, permanece; in al te-

rada en relaci6n a como fué .compuesta en 1965. 

Lo ob """ i6", "i "' .upOffü ;,i :''~~\~~~¡~¿to"~ 
:::, "::;,:::::, :: .:· ,:b: :: ::::::::,:,;~~I~t~;~IW~~J[t''.:b~ 
nos en 1981. Pero además es ta "ca~as'tai~·;¡~~;~~·~iX'Ja''¿oncepc i 6n -

ideológica que gobernó su diseño, esta_~c~olfc~'~}Ú para que el 
~ - ·- :- ' ,- - -- - -- - -

trabajador se reproduzca como especie, sin ninguna preocupación 

por considerar el gasto en muebles, en utensilios de cocina. 

Sin considerar de ninguna manera que el trabajador pueda tener

al guna posibilidad de acceso siquiera a la información que pro

porcionan los periódicos y revistas ni mucho menos, independie~ 

temente de su contenido, acceso a la información, a la diver --
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sión,-queproporcionanel- radio y la-televis ón;-medios de co-

municación masivos integrados hoy-~--- la cult~ra social. 



- 111 -

3. El salario mfnimo, el salario industrial y la familia -

obrera. ---

Perb apartándonos del aspecto formal de la fijación de 

los salari.os mfnimos, que era necesario exponer para comparar

lo con.lo que puede ser el gasto d~ un.obrero y su familia y la 

relaci.ón de éste con el ahora acercarnos-

a la realidad. 

promedio

de los miembros que componían una familia era de 5. Según la -

informaci6n censal levantada en 1970i y según investigadores de 

la problemática que nos ocupa( 9 l, este promedio fue válido a lo 

largo de toda la década. Por lo que, ante la imposibilidad de

conocer los resultados oficiales del censo de población levan-

tado en 1980, adoptaremóseste prómedio como vigente en 

* 1980-81 . 

* Sin embargo es necesario señalar, en favor de la verdad, que
para el tercer trimestre de 19.76 un estudio de la Secretaría de 
Programaci6n y Presupuesto (Evaluación y Análisis, Serie 111, -
No. 7,. México, p. 35) establecía que la distribución familiar -
en el A rea Metropolitana de· la Ciudad de México era: 

No. de familias 
1 persona 
2 personas 
3 personas 
4 personas 
5 personas 
6 personas o más 

Porcentaje 

4.4 
9.7 

13. 1 
14.5 
14.3 
44.0 



- 112 -

En un primer acercqmiento para conocer las condiciones 

de reproducci 6n de la fuerza de trabajo del obrero en el área -

metropolitana del valle de México, cuestión que incluye el gas

to que el obrero y su familia hacen para vivir,' se expone lo 

que debería cubrir este gasto para que la vida de la familia 

proletaria tenga realmente una mínima condición humana. Es de

cir, para que este gasto satisfaga no sólo las necesidades físi 

cas del obrero, de su familia; sino también las necesidades so

ciales históricamente desarrolladas, que se convierten en una -

segunda naturaleza. 

Al mismo tiempo, se hacen anotaciones provenientes de-

la realidad en que se desarrolla la 

trial urbano en el valle de México. 

i Íldu~ 

* No hemos tomado para el examen del presupuesto familiar obre 
ro que hacemos en el siguiente apartado el último po·rcentaje _-::: 
44.0% de familias radicadas en el Area Metropolitana de la Ciu
dad de México con 6 o más personas- pues contradice el promedio 
oficial más reconocido y usado de 5 personas por familia. No -
asumi~ este promedio oficial pudiera sugerir la posibilidad de
un sesgo en favor de la subjetividad, circunstancia que no que
remos que quede siquiera insinuada. 

Sólo subrayamos que el núm~ro de 5 personas como promedio p~ 
rala fa~ilia obrera es una situación ideal; que muy probable-
mente la mayor parte de las famil ia•s obreras se encuentre en -
ese 44.0% de aquellas que cuentan entre sus miembros 6· o más -
personas. Esto lo anotamos con el fin de explicitar que intenta 
mos descubrir la realidad de la familia obrera aún sobre la ba-::: 
se de los datos "más" oficiales en los casos en que éstos no ··
llegan al absurdo. 
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ca en el entorno del salario mínimo, hacia arriba de la manera-

que lo muestra el cuadro (2 ). 

Cabe agregar que aún cuando. el cuadro. ( 2) no registra 

obreros con salarios inferiores al mínimo "El Congreso del Tra

bajo, la Confederación de Trabajadores de México, la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social y el Banco de México, en diver--

sos estudios, informes y estadísticas, señalan que no obstante

que en los últimos tres años ha habido una sustancial crecimieD. 

to en la generación de empleo se ha observado también un~~~eve~ 

ra escasez de mano de obra calificada lo que ha propiciado:qu'e

más del 50 por ciento de las contrataciones en ese lapso·se ha

gan por d~bajo del salario mínimo"(lO) 

Esta situación es posible que, en el ámbito urbano, 

como el de la zona metropol) tan a del Valle de México, afecte SQ 

bre todo a los obreros de la construcción. 

Las cifras del cuadró ( 2.) establecen para 1975, como

salario lideren la industria, aquel que se encuentra entre un

salario mínimo y un salario mlnimo y medio (1-1.5 sm, en adelaD. 

te). Para el presente, ante la imposibilidad de tener una in-

formación más actual, esto puede aceptarse como cierto, con las 

reservas a que obliga la información oficial y del.a C.T.M. que 

hemos consignado. 



CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE LOS OBREROS 
SEGUN ESTRATO SALARIAL. 

R A M A S 1 OBREROS fNúmerol 
1970 1975 1970 1975 

1 .- Salario Mínimo Gral. 73 63 304. 885 178.121 -
.-"-e + 1 a l. 5veces el SMG 117 140 603,460 671. 592 

de ± 1.5 a 2 

+ 2 a 2.5 

+ 2.5 a 3 

de + de 3 

TOTAL 

,,, f!JENTE: 
1' 
i'~ 

'1 
'i ._; 

'i ....; 

" " " 43 42 168,403 298,558 

" " " 10 7 76,570 63,521 

" " " o 3 o 9,273 

11 11 " 1 1 4,145 5,917 

244 256 1,157,463 1226,982 

Calculado en base al IX Censo, Industrial de 1970 
(S.I.C.) y al X Censo Industrial de 1975 (Sría. 
de Programación y Presupuesto.). 

OBREROS "/e 
1970 1975 

26.3 14.5 

52.1 54.7 

14.5 24.3 

6.6 5.2 

- 0.7 

0.4 0.5 

99.9 99.9 
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Con estas reservas adoptaremos como el salario indus-

trial mas representativo del Area Metropolitana del Valle de Mé . -
xico (AMVM en adelante) aqµel que está, en 1981, entre 210 y 

hasta 315 pesos diarios. Veamos para qué alcanza. 
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4. El salario industrial y el presupuesto familiar obrero 

Veamos primero 

puesto proletario urbano, aljínefilaci6ri 

porte; 

ellos;' 

Recomendable Nacional (CBRN), qué 

nal para un ser humano, de acuerdo-a'ia realidad mexicana. Es 

ta "canasta" aparece en la página sig-uiente. Inmediatamente -

después se expone el gasto ~iario en alimentación que represe~ 

ta esta "canasta" en su traducci6n a precios promedio en 1 a -

Ciudad de México; precios obtenidos de un levantamiento hecho

por el ECOM en tiendas CONASUPO y mercados populares, en dife-: 

rentes zonas de la ciudad. 

Si tomamos el costo diario promedio de la "canasta" 

del SAM en el AMVM $145.20, e¡;te costo significa que el 69 .1% -

del salario mínimo general para esta región, que es de$ 210.00, 

debe gastarse en alimentación. Todos aquellos trabajadores con 

salario mínimo deben gastar más de dos terceras partes del mis

mo en alimentaci6n. 

Para el resto de los trabajadores, con salario ubicado 

en 1-1.5 sm., las cosas no mejoran mucho, si consideramos una -
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CANASTA BASICA RECOMENDABLE NACIONAL 

Productos 

Cereales 
1 Mafz 
2 Trigo 
3 Arroz 
4 Otros 

Sub total 

Leguminosas y Oleaginosas 
5 Frijol 
6 Otros 

Subtotal 
Raíces feculentas 

7 Papa 
8 Camote 

Sub total 
Legumbres 
9 Jitomate 

10 Chile 
11 Cebolla 
12 Otros 
Sub total 
Frutas 
13Prrtano 
14 Manzana 
15 Limón 
16 Naranja 
17 Aguacate 
lB Otros 
Sub total 
Origen animal 
19 Carne de res 
20 Carne de puerco 
21 Carne de aves 
22 Carne de ovicaprino 
23 Huevo 
24 Leche 
25 Otras leches 
26 Manteca de puerco 
27 Pescado y mariscos 
Subtotal 
Otros alimentos 
28 Azucar 
29 Aceite Vegetal 
Subtotal 
T O T A L 

Gramos diarios 
Per Cápita (brutos) 

298. o 
111. 8 
25.0 
2.8 

437. 6 

47.9 
10.6 
58. 5 

15.2 
12.8 
28. o' 

23.0 
1L5 
9 ;4-

. 38 ;·B 
'82; 7 

52;5 
.11.5 
12. Oc 
47:6 
c9 .o' e 

118.3 
250;9. 

c39 ••. B,_ 
20.2 
17.7 
'4,6 
21 :o 

300.0 
1L5 

7.'9 
20 ;O 

442.7 

103.4 
14.1 

117. 5 

1 417.9 
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GASTOS DIARIOS EN ALIMENTACION 
. 1981 

Precios Promedio** 

Maíz (tortillis) 298 gr; l. 64 t 
Trigo<(pan) 111.8 gr.· 

Arroz 27 .8 gr. 

Frijol 58.5 gr. 

Papa 28 gr. 

Jitomate 23 gr. 

Chile 11.5 gr. 

Cebolla 9.4 gr. 

Calabaci tas 12 gr. 

Zanahorias 14 gr. 

Ejotes 12 gr. 

Plátano 52.5gr. 

Limón 12 gr. 
. .~ ·,J., , . <"">.·«:;,\_·t·{_1:;i:} ~;'.;-·);,-;;,~'-~- ~~ 

.• .. •· ·~ .~-:.;~~:;:;~,ic~.;~4~;~~~]ti"c;;s;t.*''.mS2 4 ;t.;';;;'.L .~c... '' Naranja 47 .6 gr. 

Aguacate 9 gr. 

Melón 24 gr. 

Sandía. 28 gr. 

Papaya 26 ·gr,)< 

Frésa 
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ALIMENTOS ( 2) 1981 

Mango 20 gr. 0.80 

Leche 

Crema· 7.9 gr. 

M a n teca de puerco •. io<¡¡W~'-~~,~~~~\,~~füJ~~;!tf~~i~~~~·r,ªv~·~i<Ci. a~;9~~;\~~f/~ · .... 
Pescado (filete de c~l~~if ··'.·::~:~ , ~ 
congelado) 20 gr.· :•:: :•· 

Azúcar 103.4 gr. 

Aceite vegetal 14.1 ml. 0.48 

en pesos: 
gasto diario para persona $ 29. 04 

gasto diario para 5 personas $ 145.20 

*) Gramos para una persona. 
**) Precios corrientes promedio en base a las encuesti~ 

realizadas por el ECOM del IIEc.- UNAM 

FUENTE: Canasta básica recomendable nacional según el -
Sistema Alimentario Mexicano (SAM), primer pla~ 
teamiento de metas, de consumo y estrategia de
producción de alimentos básicos para 1980-1982. 
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declaraci6n del director de CONASUPO: 

"Más de dos terceras partes de la población del pafs 

-cuarenta y siete millones de personas- perciben apenas el 

33% del ingreso nacional, y tienen como prtp'ridad inmediata la

ª 1 ; menta e i ón, eri'la'·!que gastan n1ás' ct~l 6o%'i'CiJ~'·su s sa 1 arios. 
'-'-'~: - .¿,·' . ' 

Otro sector, el prof~sional y efupre~~piaTf i'd'i;iftuta .. del 67% del 

ingreso nacional; ~·kro:.'fó'.ló ~a:StaJ~%j-~~;~"~~*}'~:~~~ ~7/S% delo --

que gana ... 'i{ll) ~·~:,: .• ;:~,.... ..< ¿>. 
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Esta situación, expuesta por el Director de CONASUPO,

no deja margen a dudas en cuanto a que aan los~tra~ajadores que 

ganan 1.5 sm, gastan el 60% del mismo eri aüm~ntación. 
, ; ::-~: :,:'.: _, 

. ,. 

Ropa. - En una investigación realÍz~da por el ECOM del-

I I Ec, sobre el gasto del trabajador y su fá:~,ilia en ropa, cuyas 

premisas fundamentales fueron que esteci~l{ri2~eflejara realmen
.·,-:·r.~~;,~¡·~·,' 

te e1 mfnimo indispensable de ropa a adq~'Ffür en un año, en e1-

medio urbano y con un uso intensivri~J;.rn)J~~~~~\tado fue que el -

gasto diario en ropa era, en 191Íf>;~dé2Ftf;~:q~~p¡~\tca~ntidad que r·e

presentaba el 22.6% de un salar.~o ~·f~,{~,~~,!~i'}"~~.\5;ó'x de un sala 
\·;·::_~~--~·~> . ,-·.-_.¡_~L~- .:.~:\·. -

rio mínimo y medio. . ) •.. 
'.: ·. ·::.:~ ., .. ·_i;_;, : ·: :·>._' ' ··-_-.. ' 

Los precios promedio de la ropa fueron·c~nstruí.dos so-

bre levantamientos de precios en los mismos lugares .que ya - se -

han indicado para el caso de al imentaci6n .. En los anexos II -- _ 

consig mas desagregado el gasto en ropa de la familia proleta-

ria. 

Vivienda.- En torno al cálculo del gasto para vivienda 

del obrero, éste no puede fijarse por la vía seguida en los dos 

anteriores casos. Un muestreo de vivienda hubiera sido poco -

real, en tanto que no es posible encontrar indicadores o infor

mación concentrada idónea. Por ello, el camino para perfilar -

este gasto fue el siguien-te: 
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1) Definir en base a criterios oficiales, como el del

Anuario Estadístico de los ~stados Unidos Mexicanos, de la -

S.I.C., para los años 1969-1975, cuáles son los requerimientos

mínimos de habitabilidad de una vivienda. En este caso, la vi-

vienda debería tener un mínimo de tres piezas, además de cocina 

y patio. Un documento del INFONAVIT establece de la manera si

guiente los mínimos de habitabilidad de una vivienda, para un -

número de 4 a 6 personas en primer lugar, tener 54 m2. Poste---

riormente, 

de e<1pac..lo<1 dentll.o de e<1a <1upe11.6.lc.le, que

cub11..ld_ .lo<1 11.eque11..lm.le11to<1 hab.ltac..lona.le<1, e<1 pa11.ox.lmadame11.te -

.la <1.lgu.le11te: 11.ec.címa11.a<1, a.lc.oba.<1, e<1.tanc..la-comedo11., c.oc..lna, p~ 

t.lo de <1e11.v.lc.lo y c..l11.c.ulac.lo11e<1 .l11.te11..lo1Le<1. Una 11.eccímall.a debe-

11.cí a.lbe11.ga11. como mcíx.lmo do<1 pe11.<1011a<1 adulta<1. M.lent1ta<1 que .la

capac.ldad mcíx.lma de la<1 alcoba<\ .<1e1tcí de do<I meno11.e<1 de edad. --

Pall.a .la c.atego11..la de "c.uat11.o a <1eü m.lemb11.0<1", e.l e<1.tud.lo men-

c.lonado e<1tab.lece e.amo m.ln.lmo el de una 11.ecc!ma11.a y do<1 alc.o

ba<1. ( 12 J 

ma expresión;,}~'en',pll~<le inferirse qu 

ri mi en to~-• ~,inj~~~,_:~~~'
1

ha;bitab~ 1 ida d, _ 

5 personas, s~~á·~-q~ella que 

2)- Considerar que en, del -
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Estado en la construcción de. v.iviendas para los trabajadores, a 

través de INFONAVIT, FOVISSSTE y otros organismos similares, -

"en el país existe un. déficit.de 5 millones 300 mil casas, cuyo 

40% corresponde a la ciudad de México"(n). 

Resulta obvio que tal déficit afecta directamente a -

los trabaj~dores del ANVM que perciben los más bajos salariós,-

1-1,5 sm., que'son la gran mayada. 

- :_· _- __ --_ ' -- - . - ·--~ 

El Programa Nacional de Empleo informa que la\ pal íti-

cas estatales de vivienda en los hechos están Clrientéidas para -, 

que puedan adquirir vivienda a crédito 1 os frab~ajadores que ga

nan 2 6 2.5 sm.(l4 ) 

3J. Ante e.sta situac.i6n, hemos·de5echado 1 a 1nformac16n 

oficial dfsp''ari~~fe'i(obre el ga's_tll;:en.~i~t~ijda\'que lo estima "en 

promedio nac'ion~l" sin esfratifÚ:;;;'rlo'ri':'ttien estratificándolo -
',-:_-1 . -. - ' '~ ;- -- -

defectuosamente, por ~nconfrarJaJ~n!J ·~~.1Lqi.~-l;·e'J~_c1asi110 ajena a -

la realidad. A guisa de ejemplo de;~~Ü5'.tf~fÜficaciones del -
, -,~ -r:!· •: 

gasto en vivienda, consignamos quel~cciift·~ib~~ión del ingreso

Y el gasto familiar en México, editadb~·¡)!lf;:~:l:á,secretaría de PrQ 

gramación y Presupuesto en 1979, est~bJ'e¿f~:}jfre,el promedio na

c i o na 1 de gas to en vivienda por fa~fo'}'a'7:''3;:~.11r:'19n; . era de 1 6. 53% 
<'l'o···;.\t:::.);t: 

del ingreso(lS). Este porcentaje 1 ,f~'i~'DJ<lª/;~:los· ingresos de -

los trabajadores industriale¡;~·~fli'l~'t~"'t~J\~~}téríninos que hemos 

venido manejando, resulta absurdo·;~ 
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En contraste con esta apreciaci6n, recientemente la 

CTM y el CT informaron que en 1 os últimos 4 años las rentas de-

viviendas han aumentado, sobre todo en la Ciudad de México, en-

hasta un 400% por lo que los trabajadores destinan más del 50%

de su salario a ese gasto(lfi). 

4) De los planteamientos anteriores resulta indi :;puta

ble que la ma_.Yoría de los trabajadores industriales urbanos con 

salario mfnimo, o cercano a él hacia abajo y porCen.cima, hasta-

1.5% o aún 2.0 sm .• quedan sujetos a la "le~ Cllú~mer~ado l.ibre-

de vivienda" en el área urbana del Valle ~e.~éxii&/.' 

·'- -·-·-',_·_ 

Consultadas en los diarios de la ciudad de MéxTdo,~las"' 

1 i stas de oferta de vi vi en da, encontramos que, enJ a<~)opia ci . .!!. 

dad dentro de las colonias populares, una vivienda con l'aica~
racterísticas que hemos anotado, costaba, como renta mínima·- -

~no en promedio~ $ 4 000.00. 

Con la contingencia de que esta.misma renta puede co-

rresponder, también dentro 

con s6la 2 piezas, 

baño comunales. 

ni mo, y 

mí 
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Transporte.- Finalmente, en cuanto a los rubros más 

elementales del gasto del trabajador industrial en el área rne-

tropol itana del Valle de México, es necesario considerar el que 

hace en transporte. 

Al· respecto, sólo consignaremos dos declaraciones del

organismo cúpula del Sindicalismo 

El periódico Üno más Unolriformó ... el. r4 cie juljo de - -
-· -· . ;• -. •_e -.-o-- ·-.,'·_,·; - .. -. 

1981 que en el Distrito Federal, "según cálculos del~Congreso -

del Trabajo, los obreros erogan casi 30% de sus.ingresos en - -· 

transporte". 

El 26 de julio, el mismo diario publicó una declara- -

ción conjunta del CT y la CTM, en la que se dice que los traba

jadores con ocupación, en el área metropolitana del Distrito F~ 

deral, "invierten" más del 10% de sus salarios en transporte. 

Posteriormente, en el mes de septiembre huoo motines,.:. 

populares en el oriente del AMVM, en ciudad N~t~~hu~\?~y6t1} zo 

na eminentemente proletaria, debid? a un nuevo 'ati'rnento\én el p~ 
·: .--,~;:;'.>/;};~~:::y--·\· .. ,-· 

: .·. -'./.''\~: ":~~~~~ ·, :{"''-- ·- "' 

.. ' -- .. ·,1.;._::'.;~/:.~ .. <· ;·: . 
. . ~- "< <ü~::~}~-.:. . ·- - ·.:.-} .... 

·.-·_--:. ... ..:·:_:_.i:;t;· . 

saje de los autobuses urbanps. 

La quema y s ec u es t ro;,d ~/aÜ'tobuf~~~~~ i:~¡~g(o;'3i~~tr~:~ ,~fo r0~·· 
mas de protesta que amenazaban coh'E!xteriilerse~deé.id{lial gobier 

r. _.:. ____ ._"·-·_ .. ____ ._ ·/ ___ -'._:,·.!.._-_:_._. __ :·'. __ ·;: ___ ._:--."":.1:···.::...:1' .. : .. _ .- --

no a municipalizar el servicio de.autcíbUses urbanos e~ eLAMVM. 
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Desde luego por este sol o· hecho el trans.porte urbano -

no ha mejorado, tan ~olo se ha conservado en las condiciones de 

antes de la nueva alza.;é~;::,'·ri~~f]'~á'.~é~·j~5 1, ;:p~ro e reemo s que e 11 o 
' __ ., .,,·.:.".; ·;.::·.'. 

prueba a su f i e i ene i a ~l p~~·ci·'qlJg-~·t"Nll'e en el presupuesto de los 

trabajadores el gasto en Úansptihte. · 

Atendiendo a las declaraCiones de la burocracia sindi-

cal, es claro que el gasto en transporte de los obreros no es -

menor al 10% de su salario, y puede 11 egar hasta casi el 30% -

del mismo. Seguramente los porcentajes decrecen a medida que -

el salario aumenta, pero tambi~n es seguro que los salarios más 

castigados por el gasto en transporte. son aquéllos consjderados 

como cercanos al mínimo, por abajo .Y}óli:-éncim~ cl~;~l. 
- '='>,-~ . ,- _•_;;-~-

Al principio de este apartadoidecfamos que habíamos 

agrupado los bienes y servicios más elementales para la vida fí 

sica obrero y por extensión natural de su familia en: alimenta 

ci6n, ropa, vivienda y transporte. 

Sin hacer una reflexión a fondo, a última instancia de 

los resultados obtenidos en su cuantificación y costos -esto -

lo haremos más 

de lo que debería ser el mínimo 

necesidades físicas, conviene 
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obrero y su familia en Alimentaci6n, Ropa, Vivienda y Transpor

te, estos quedarían así. 

1 l. 5 
Sa 1 ario Salario Mínimo 

Al imentaci 6n 69% 60% 

Ropa 22% 15% 

Vivienda 63% 42% 

Transporte 20% 

Total: 174% 

Con la explicitación de que en el gasto correspondien

te a transporte hemos considerado las cuotas más bajas de acueL 

do a la informaci6n del C.T. y de la CTM por las razones anota

das. Esta situación deja al obrero y a su familia sin posibilj_ 

dad alguna de gasto en otros renglones que también forman par-

te, como segunda naturaleza, de necesidades sociales histórica-

mente determinadas, veamos. 

Si bien el índice de precios de la CNSM no considera -

como bienes básicos los muebles y otros enseres del hogar, otro 

criterio oficial, el de la Coordinación General de Programas 

para Productos Básicos de la Presidencia de la República, si lo 

hace en la lista oficial de productos básicos para trabajadores 

hasta con 3 sm. (Véase anexos III ). 
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A riesgo de obviar señalamos que la mayor parte de ru

bros de esa lista, los rubros de abarrotes no comestibles; ar-

tículos del hogar (aparatos domésticos), mueb.les y utensilios -

escolares (véanse anexos), a los que el Estado considera como -

·básicos, como elementales para hacer la vida humana, quedarían

por completo fuera de los presupuestos correspondientes a 

1-1. 5 sm., si consideramos que en el nivel de lo estrictamente

necesario tienen déficits del 74% y el 27% respectivamente. 

Si estos artículos entran al hogar del obrero es gra-

cias a mecanismos de complementación salarial como trabajos ex

tras del obrero o bien trabajo remunerado de algún otro miembro 

de la familia obrero, generalmente de la esposa, de la compañe

ra. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. 
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5. El Estado, los sinslicatos oficial is tas y el presupuesto 

obrero. 

Un elemento que falta incluir en la descripción que 

hasta aquí hemos hecho de las condiciones de vida del obrero y

su familia, es la función socialmente específica del Estado y -

los sindicatos oficialistas frente a las mismas. 

En este plano y refe'reri.ie<•ÍI la alimentación popular, -

debe considerarse en priml!rlug~·/a la "Compañía Nacional de -

Subsistencias Populares· (CONASUPO), que con 14 empresas filia

les y 9 000 tiendas, constituye el organismo de distribución ~

más grande del mundo, y para el Estado mexicano es instrumento

definitivo para su función rectora de la economía" (l?), segfin

d~claración de su actual director. 

La CONASUPO comercializa fundamentalmente alimentos 

pero también algunos otros artículos básicos, como ropa, calza

do jabones, etc. 

Existe además el sistema del tiendas ISSSTE - .121 en -

todo el país, en 1980- que, junto con la~ de los gra~dJs>~fn~i-
ca t o_s oJ i c. i a l i s tas , 

ros, elect~icistas, 

"mercado' libre". 

como las de lo~ p~t,¿~]~·ti:s~'.·.i\fin:f;~~a;;t/ie---
etc., ofrece.n pr~f{()~ '.pot\de~ajo; de ;los del 
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Con mucha menor importancia, funcionan también otras -

tiendas de los sindicatos pert~neg,iinte's a las centrales que --

constituyen el Congreso del Traba.)o;<y .. que también venden a sus 

afiliados alimentos, y algunos.otr.d's productos básicos, a pre--
. ' -.. ".:· .. i:.,· -·":- ~-, ,~,,,_;-· .. ·.', :· 

cias· má.s baJos que_ ·lo_s -de·1 ,-:~-~:~:g-~:B:8,fit'{>ª/ ·:<"_··. 

:5~i 
• ' ••• > :.,:.<¡, ~;.:'. '. 

·la 11 ~t~ ¿1'f§.i~1 ·•c ,·cff~~\: •ti·~ •• ~1:rtJ;~~·J~.~4fiJa J-~~tt\en/i di spo-

::::: ,f ;1:;'.}11~Hf I!~}!~~f ~~~~1~1!~.r li{(i~!i~~li~~~1is:~· 
ba rgo. · c:o~ -indellendenc i ª de 1 ª dnti aad.cie'~ti~c~-~~:~.?·~~X'i~:cs; .. cfJe 
lcis trabajadores pueden adq.uirir alimentos rebajadOs,·y C:on in

dependencia de estas rebajas, es necesario puntualizarclosi- -

guiente. 

Según el mismo di rector de la CONASUPO, el gasto de -

más de dos terceras partes de la población der país·"-47>millo--
. . · . .,,, 

nes de personas:- en al imentac;i ón représentamás ciei 60% de. süs-

i ng res os· ... · y~·•só 10 ... en~los •••. e stralo_§ PS?J~e-~tº.~.aj~e~~~t:i~~"y~j4:~za:1~·~
d1 "·' ""y• "" pocá n to je .•'~'f~f ó ~(', , m'"" 'W'•ii ;~'.2 ;,.:;t:, 

·:-. ·.¡,··\.--:... -:,;_:->·:)~\Y~:~\:·:::: -
e)ítoric'es:.~ i¡ti'i( .1 ós traba.) a dó re·~y; i_i(éf1Etr\a1 es 

del área metY,opoJ·}rz~a~{a'.Ji~J~'1'1ii',<le Méxic!l,é•C:o~;:da·í~¡.}¡,·¿);áe·i· - . 

hasta · 1. s ·s.~:_.{:; ~~· e'"'~;.ü~en't~~·~ ~Úre ·.·aquel \as p~;~~~ks}'.q4e; cl~s ti 
nan más del.60%~·~,suing;~so álgasto en alÍme~ta'c.i~·~. 



- 131 -

Como se ve, es.difícil s;quiera suponer que la acción

social del Estado y los sindi~atos:o"Íi~iaHstas altera las condiciones 

del gasto alimentario obr~ró,\~ferido éste a porcentaje del i,!l 

greso. 

Cabe además apuntar que los costos en alimentación que 

se han consignado, hechos sobre la base de la "canasta básica"L 

nacional recomendada por el SAM, fueron 

nes ideales, de "laboratorio". Esto es, sin considerar los ga! 

tos de elaboración, ni el gasto en transporte que significa la

compra de alimentos; y suponiendo que todas las comidas se ha-

cenen el hogar, sin pago a quien las prepara, ni a quien las -

sirve. Sabemos que la cotidianeidad del obrero no es asf. Sa

bemos que por lo general un obrero hace fuera del hogar la comj_ 

da principal. Que en esta comida consume alimentos populares, 

como tacos, tortas y refrescos; cuyo precio·, con ser "barato",-

es muy s~perior a los costos de los alimentos que hemos consig

nados en "laboratorio". 

Tampoco el gasto porcentual del ingreso obrero en ropa, 

que h~mos configurado aquí para el trabajador, y su familia, es 

susceptible de alterarse al formalizar .la intervención del Est! 

do y los sindicatos•oficialistas,a'<{f~\·:~s del aparato de comer-

c i a 1 i.~a_ció.~ g~t s:e, h~.:.fa~~§~.eJ~.~:~1iJ.~~}~~Wi~\ta.~i en to de. precios -

que sirvió c~~o ba~~· para.calc\i{ar. d1sho gasto fue hecho en ---
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tiendas CONASUPO y en mercados populares -donde los precios re

sultan aún más bajos que en las primeras-. 

Se nos puede, eso sí, acusar de "eli'é:edernos" en los 

mínimos requerimientos indispensables de ropa y. calzado que 

hemos consignado, si se les compara con los previstos por Ja 

C.N.S.M. Pero las diferencias obedecen a los criterios usados. 

Por ejemplo, el caso del calzado de hombre adulto, que pudiera

ser la diferencia más notable. Según la ponderación de la - -

CNSM, el trabaj.ador usa un par, o menos de un par, de zapatos -

al año. Nosotros, para el mismo lapso, asignamos tres. Y esto 

tienen una explicación elemental: suponer el uso intensivo a -

que es sometido el -seguramente único-par de calzado del obrero 

a trvés de todo el día, durante por lo menos seis días de las~ 

mana. El uso del calzado del obrero -que generalmente implica

recorrer 1 as distancias del hogar al centro· del trabajo, así CQ. 

mo el tiempo pasado en éste, fábrica u 'obra'- supone un desga~ 

te intensivo, no comparable, en forma alguna al uso del calzado 

de los burócratas que idearon las ponderaciones en el índice de 

precios de la C.N,S.M. 
. ',. ·:., ., .. --· .. __ .· 

el cál cu1 o del gas to en ropa de l á f~~;{li!~'·;~b~e:~ 
-.-o·l.'.>l'~·"'•; 

ra .que se ha planteado aquí, queremos anotar, subr~yff1<lo'18/que 

éste_enabso1uto puede considerarse excesivo~ sin~-,.~~iJB~i~pr~ 
cario. Precaricí si se considera el hecho de qu~ hemcís d;~J~do 
fuera prendas que forman parte obligada del guardarropader~ -
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para la cab.!!_ 

za de 

etc. 

bajador y su familia deben 

CNSM. 

Respecto de la vivienda y el transporte, serfa en ex-

trem~ reiterativo repetir aquf cifras y datos ya consignados. J 

Ellos muestran a suficienc.ia 1 a imposibilidad del Estado y 1 os

sindi cato.s oficial i stas )ara si qui era atenuar, ya que no resol

ver, la ,c.alamidad constituida por la vivienda y el transporte -

popular 1 en.el t~ea motropolit~na del Valle de México. 

Oc- • • 

. -- ·._ ·. <:·-~- ~; ''., . ..:' .. · 
EO' el terreno de 1 as expectativas, se encuentran hoy -

• ' .':··'"'-', '. r" -

las posib.ilidades del SAM, y de la Coordinaé:ión Ge,~e\"al·de,Pro-

grámas-·para Productos Básicos de la 

(l 9 ). en cuanto a mejorar la calidad 

res y sus familias. 

A través de estas dos distintasoEstrategias, el Estado 

pretende esiimul~r liL p;~-ducción de -bás~ cos y abaratarlo .. · Pero 

ten 1 en d º '·ªel ·a·::vJ~·faU
0

g_s~:;_~·g1i~f~L~Úª.c i º n ª rt º s y sus ~ úvts i - ~ -
bles tenderi~fasál''futúro,\coma·'decíamos, estas est~ateg{a's'no~ 
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pueden ubicarse más allá del terreno de las expectativas, de la 

e peculaci6n. 

El tema de la seguridad social .será tratado aparte, 

sólo queremos destacar que en el presupuesto de gastos de la f! 

milia obrera no hemos considerado hasta aquí el gasto en aten

ción médica y en medicinas -lo que lo tornaría aún más deficit! 

rio- hemos considerado a este rubro, en lo sustancial, a cargo

del Estado. 
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6. La familia proletaria. 

Como punto de partida de este apartado transcribimos

textualmente un .reconocimiento oficial hacia la familia intere-

sante a nuestros propósitos; ·-' - '- '.----~.. ,-'º 

- :..<--· 

" •.. La familia h~\.si~p¡V~~firiida de diversos modos por 
. _, . •'f' ··.:~-,-~: 

las multiples corrie.nte;~?.':~.~A~;;:r·~;:§_iento a lo largo de la histo

ria, cumpliendo.diferentes,~f.ún.ciones en la organización social: 
·::-/7;.;;·:.¡,'..: '· 

··:,-:C,::_;,. 

:-:·::._r~-- _· «· 

pri~er/único modo de organización en las-

sociedades primitivas, y por lo tanto cumplir la totalidad de -

las funciones sociales (eco.11óinicas, polfticas, religiosas, etc) 

con el desarrollo históri'c~-~yla complejización de la sociedad

la familia va e~trechanciofunciones y pasa a ser el modo de or

ganización primaria c:l~ la~-gci~clad. 

función de ser una unidad 

socia1}iaJoi~ Ge' sus ~i~mbr.os, generadora y reproductora de --

... füérz~:~de';t:rabaj o soci ál . ; ·¡i,( 2º) 

'Después>de recorrer la información concerniente a los 

salarios inAÜr(iiales y .sus posibilidades ante los precios de--

los bien~s:.iLs~·~v·;'t:úis'básicos .tratemos de construir lo más Ce_!: 

cana' phii·~~·~ff~;~:¡;~:>).~aJid~d la imagen de la. ~\áa;~()t id i a na del -

obrero; /co~}~tgr·~n'do_ sobre la base de e}e~e~tos'.real es que defi 
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nen cómo se alimenta la fa~ilia proletaria, cómo viste, c6mo -

son sus viviendas, cómo se transportan, 

Pero antes es necesario explicitar un hecho ya esta -

blecido en investigaciones precedentes sobre la tem§tica que -

nos ocupa. Desde 1973, Ana María Flores en la segunda edición

de su libro, la Magnitud del Hambre en México, concluía que en

México, en promedio son dos personas las que trabajan en cada -

familia. (2l) 

Más recientemente un estudio de la S.P.P. hecho en --

1977 y publicado en 1979 seílalaba como tendencia la situación -

de "que las familias más pobres del país ponen a trabajar a un-

mayor número de miembros del hogar y, pese a ello, sus ingresos 

son muy reducidos. Probablemente, estas familias pierden la 

oportunidad de enviar a los menores a la escuela, con lo que el 

ciclo de la pobreza se prolonga." (22 ) 

Existe también la tendencia, agudizada por la crisis, 

a que la esposa, la compaílera del obrero, realice trabajos remu 

nerados por y para fuera del hogar como forma de contribuir a la 

complementación del flaco salario de su compaílero. 

Aquí consideramos al obrero como el principal aparta

dor de recursos, lo cual no significa que dejemos de reconocer

la cada vez m§s importante incorporación de la muj~r al~proteso 
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productivo o los servicios para sostener su familia, su hogar.

Esta temática será abordada por José Alonso en otro texto de --

esta serie. 

Otra vía por 1 a que se ve "enriquecido" el hogar obr_g 

ro es a través del.trabajo femenino doméstico que realiza su 

compañera, y que es el centro de sustentaci6n de la familia. 

Desde la procreaci6m, hasta casi una infinita gama de 

"quehaceres domésticos'' reaffzados sin remuneraci6n alguna y 

que en conjunto equiválell a una ruda jornada de trabajo, la mu

jer del obrero es el centro de sustentaci6n de este proceso. 

Desde luego el obrero puede acudir al expediente de -

trabajo extra dentro o fuera de la fábrica para aumentar su sa

lario, práctica que es obligada en los estratos salariales más

bajos, como los que hemos .considerado, si es que se quiere so-

brevivir. 

Todo este recuento· de aportaciones complementarias al 

salario del obrero nos informa de un proceso de superexplota 

ción del obrero que se extiende hasta su hogar, hasta su fami--

1 i a. 

Al estar trabajando sobre los posibles indicadores de 

la al imentaci6n de la familia obrera, un .diario capitalino pu--
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b l i c6 u na in formaci6n :rO'ttYndéi'';'%b sol uta~;:én' torllo.••a< 1 ªª l i men t~ 
-· "'.,.i_.".·--",' ·,·,. .. ~"-·::_ ___ ._ - _:;•' - ·- •• ~_:_,-

ci6n en Mexicop~ove~ienté d~l C:ens>6réllarítrido;en1980. 

"Alrededor de diez millones de niftos menores de seis-

aftos -casi el 90 por ciento de los mexicanos de esas edades- -

tienen una deficiente alimentaci6n y solamente consumen carne,

leche, huevo y pescado una vez por semana, de acuerdo con los -

nuevos datos· del censo general de poblaci6n de 1980,publicados

ayer por la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto. 

Al dar a conocer estos resultados, el coordinador de

los Servicios Nacionales de Geograffa, Informática y Estadísti

ca, Sergio Mota Marfn coment6 que se trata de las cifras más -

dramáticas de los censos, pues revelan el bajo nivel nutricio-

nal de la ni~ez mexicana. 

El censo registr6 11.l millones de niRos menores de~ -

seis a~os. De esa cantidad p6\1 por cjent6 C:onsumi6·leche sol~ 

mente un día de;la se~~n~ a~té/ior {h .~~cUe~t·a(;!33,2:'por cie!!. 
- ----=-=----=-o~·-":-~o-i::0-'=="'---"--~---:.-_¿t'-'.~==:- :_~~~~_,-::oo:_.~o....:...._:,__: -•• -_._ ;:._.::;_==;~'-=·-~-'-·~,__:_-._.__, ~ ; ~~-->--ic-~/~;_~:::_· _ _:~- --=. 

:: : : :-; ~ i·i~~!iíil~f i~~¡g¡~~:·. :~:: .:: '. 
-,: .. ·.: .. _'."?:y:~ ,-~. ::;::r'{;;·)'<~ ~+.:-.::,:;~:;?~~:; ·., 

, , ,, , , , : ,: !~1.~;t?~~,¡~~B~~~f f ,i}' :: \.m::,:::,:; :: : :: ;:::: :/;. :: : : 
te días de ~ia: sém~~;:a ~a~k\d~ los nlltri entes ya enumerados' --
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mismos que son considerados tomo los principales." (23 1 

Resulta obvio que los hijos de los obreros, que la fE_ 

milia obrer.ia, también es acosada por la desnutrición. Que se -
1 

puede tene~ la certeza de que esta es la situaci6n que priva --

para el próletariado que se localiza en los estratos salariales 
,1 

a que nos ~emos venido refiriendo. 

De aquí se sigue que si la más vital de las necesida

des, comer, no está satisfecha ni siquiera en el mínimo indis-

pensable, es difícil, virtualmente imposible que la familia -

proletaria.pueda resolver, así sea en el nivel de lo estricta-

mente necesario, los requerimientos de vestido y calzado. 

En estas condiciones, agravadas por el gasto en tran~ 

porte ineludible e infernal, como veremos en seguida, el hacin~ 

miento y la promiscuidad son el destino segü~o de la gran mayo

ría de las familias proletarias. Y escribimos gran mayoría por 

que descontamos aquéllas que de alguna_manera,se han visto favQ 

recidas con viviendas de INFONAVIT u otro organismo semejante.-

Pero recordemos aquí que el dato sobre el déficit en viviendas

dentro del D.F. que hemos consignado páginas atrás no deja lu-

gar a dudas sobre el hacinamiento como única posibilidad de ha

bitaci6n, de vivienda, de la gran mayoría del proletariédo in-

dustrial en el área metropol~tana del Valle de México; 
---:--·--. 
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Hablar de "nivéles de confort"', 'de consumo en apara-

tos el ectrodoniésticos ; aún d~ muebles, por :'p~f'{e.de lás fami--

1 i as obré ras con. ingresos entre 1 y L 5 sin. rib;~ 'í)árece. absurdo. 
)',, .. 

La existéncia de televisores aún en las barradcas po

dría explicarse más que como indicador de bienestar, como la -

aspiraci6n primera y última de sus habitantes por acceder, así

sea a través de la imagen y el sonido a otra "realidad" distin

ta de la que los rodea, menos hostil, menos infrahumana. Y la

adquisici6n de los televisores podría explicarse eón Ja afirina

ci6n .lapidaria de vania Banibirra. re'sj:iectó de' lo's'h~b1tal1tes de-
_,-·,: •. --,e 

las favelas brasileílas: "con s~ hambre•pagan su televisi6n." 

Una calamidad más en la vida del trabajador urbano en 

el Area Metropolitana del Vall.e de México es el transporte, el

que además de sangrar su presupuesto como ya hemos apuntado, lo 

condena a alargar la jornada de trabajo en la esfera de la cir

culaci6n, en sentido conceptual y 1 iteral, hasta más de 4 horas. 

Un reciente reportaje de la révista Por esto! así lo

establ ece. ( 24 l Y si esta situaci6n pudiera ser sospechosa, -

por ser seílalada en una revista izquierdista, una declaraci6n -

de la CTM y el C.T. así la confirma. 

"El· Congreso del Trabajo y l.a C.T.M., seílalaron que -

el 50% de 'los trabajadores q~e lab~ra-n eh el D. F. proviene del-
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área metropolitana y que para llegar a sus centros de trabaj~ -

y luego regresar 1nvierten más de 4 horas diarias." l 25 l 

En este "paisaje" de la vida obrera en el Valle de M! 

xico es difícil imaginar que la "diversión familiar" prospere.

más bien él alcoholismo del obrero, como respuesta existencial

a su•hatiitat · t:is lo que avanza disolviendo el núcleo familiar

Y creando'.situaciones de marginación, de pobreza absoluta, para, 

Económica 

pleo, 

Requ~JL.i.mo./i demanda-

anua.e. e./i de 300, 000 unlda.de./i'; de.e.a. pob.e.a.dl.6n, no .tiene 
•" . ., .. ·, ., . 

ac.cei,o a. .e.o" H1t.v.<.c:.<.o" médlc~<1; · sa.e.o 'ctria. Ü/LC.e1t.a.>pa1t..te de .e.a -

./iod.edad ·¿e: ·beheQ.lcla.:dÚ;~~gime~·\Ú.' ~~~~\JL;¡'clad¿·oc.I~t;· ~U ac.-

tual hútema.. educ.a.t.<.vo, e~ ~po./iic.i~1t a.·~A. 6~nc.J6~'de, ag en.te de-
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.t1tanJ.i 601tmac-l6n, ha J.i-ldo -lncapa.z de p1top01tc-lona.1t t:t la. p9bla.c_Un~ 

un m..Cnimo de 601tma.c-l6n palta .6 u de.6a.1t1tollo -ln.telec.tua.R, y c.U:.f..tu-

Jtaf.: 3. 5 ai'i.o.6 de e.6co.f.a1t.ldad pltomed-lo¡ e.e. 50%<~;~ .e.k'po6.e.a.c.-l6n -

y e.6 pa.Jtc.im-lenio pa.Jta. .e.a. ·~ 

ifi~ ~'úma, una imagen, sobre 1 a base de elementos prov_g 

nient~s: ae·.Ta~e~lidad de la vida de1 trabajador industr1a1 en

e1 Are~ Metropolitana del Valle de México podrfa ser ésta: 

El trabajador industrial y su familia viven acosados

por la desnutrici6n, cuando no por el hambre.; sometidos en con-: 

junto al servicio de la acumulación del capital, trabajando pa-

ra el capital bien sea en la fábrica, o el-

obrero como las mismas instituciones oficiales ·reconocen no re

produce su fuerza de trabajo aisladri, separado 'dé/sti ~;~~Úia, -
'';-!.~---,():·':'._. 

de su hogar. ~0 ·· 

Sin posibilidad real de s•tisfacer los mfnimos~reque

rimientos de vestido, las familias obreras se hacian para vivir 

con escaso o ningan margen para disfrutar los dones de la "civ! 



.'-¡-

1izaci6n" ca pi talfsta que· cokti~'~t;¿n ;i~n''Confortabl e una casa. 

: . - ' . -. ,":·~: ' . 

A medida que avan~asu empobrecimiento y esto hoy en-

el contexto de la crisis es un hecho irrebatible, disminuyen -

las posibilidades de los obreros para educar a sus hijos, así -

sea en el nivel primario.· 

za de trabajo del obrero, que lo degradan,, qu~'lCJ,d~~\litalizan,-
. ~;"":·~':"· :,; -~··:·~i·, 

explican su alcoholismo como respuena exfs,te~ntial't'yna nega--

ción del núcleo fa~iliar como alternativa devida para el oore-

ro. 

Presentado el "paisaje" de las condiciones de repro-

duccl6n de la fuerza de trabajo del obrero en el AMVM, explici7 

remos, en última instancia, los elemento~ q~e lo componen. 
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7. La superexplotación del obrero y . su familia. 

Empezaremos por decir que históricamente está determ1 

nado que el salario -el pago que hace el capitalista al obrero

por disponer de, por usar su fuerza de trabajo durante un cier

to tiempo, durante la jornada de trabajo- encubre la explota -

ción del obrero, la exacción de plusvalía. La explotación, la

plusvalía es el centro de gravedad del sistema capitalista. 

Esta explotación /se· da en razón de que el obrero de -

la industria de transformaci_ón, extractiva o de la construcción, 
;- _-----·.-·,-,- -, 

al -activar-su' fuerza de trabajo sobre cualquier materia prima -

u objetá·cle trabajo con el fin de transformarlos parcial o to--. ·_,:,·_ .... -' 

talmen't'é en mercancías, incorporara durante su jornada de trab-ª. 

jo .. 'ª estas materias primas a estos objetos de trabajo destina--

· dos a ser mercancías, mayor val or._del que le es pagado por el -

uso de su fuerza de trabajo. Este\tratiajo no pagado es el que-
.· ',_.o.·:1,· ;1· .. -.l_"·;,·.' :,. 

constituye e 1 pr i ne i pio ~de),.a_ ~rJ:9ªl~~·,,-af J~ a=umu 1 ación del c-ª

p ita lis ta frente a .la exac~Ün ~~-fü>üfsVil\i(al obrero, 
':<:: ~:''.,.- ('~-":,;~··, ~:::· ,----· 

,,· ,- -<·: •• ·.·-. <-:'.:,;-:::;;:l<'\';_.,~· .- ·I:' ·,,': ·, - -
:·(;' .r- .-;:\::-~;~e:;' >;,;·" ;<:: "' ... :·., : .. :_·:.,:. ·-:>~ 

Ahora bien ,-est~ifa~-~~-~:;;~tffi'~ty;~i~7'd~jtr~·baj o:i 'este" - -

sal ario, supo ne que cubre m íni mam~n.te' 1 aii_·¡j~iú>'ú}d~'.d~~ para -

que el obrero regenere su fuerza de tr~-b:id·.;.-~<~ri.gff:~i{p~iibras 
debe satisfacer 1 as condiciones de la reproducci6ii)a~:}su,.f.uerza. 

de trabajo en el sentido que hemos venido usa~clo)~i~~;~~-11-cepto. 
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Vale subrayar que aún cuando este pago al obrero sea

lo suficiente para que éste alcance los niveles materiales y SQ 

ciales que le ¡Jermitan reproducir su fuerza de trabajo en condj_ 

ciones normaleE~ ocurre un proceso de explotaci6n. 

can que en 1 a producci6n<la }ornaétaide·':thbÜ&~~;~JantC> ~ su -
:,,:· . .:··:: .:',.:.:._'·:::· 

extensi6n, a la.intensidad'delusode.·'la'f~~f~~a~.iitFa~~j()y a-

las condiciones en que se realizan los procesos de trabajo sean 

las normales. Esta "normalidad" en el caso de México se definj_ 

ría por el estatuto que existe para el uso de la fuerza de tra

bajo de los obreros por los capitalistas: La Constituci6n PolJ 

tica de los Estados Unidos Mexicanos en lo general y la Ley Fe

deral del Trabajo en lo particular que prevé 8 horas de dura--

ci6n para la jornada de trabajo, ciertas condiciones para la -

intensidad del uso de la fuerza de trabajo y para los procesos-

de trabajo como seguridad e higiene y salarios que remuneren al 

trabajador es decir, que le permitan vivir con un minimo "bie-

nestaru, etc,_. 

Con independencia de que en el proceso de producci6n

se violen sistemáticamente las condiciones normalmente estatui

das para el uso de la fuerza d! t~ab~Jo en cuanto a la duración 

de la jornada de trabajo; pagó' del .s~l ario 1 egalmente estable-
: - ~ ' . ·, 

cido; intensidad del trabajo; 'et~· Nos interesa destacar lo si 
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guiente. 

Corno hemos visto en México los salarios pagados a la-

gran mayoría de los trabajadores industriales no cumplen el re

quisito elemental de proporcionar al obrero y su familia las --

condiciones mínimas, para que vivan en los niveles materiales,-

hist6rica y socialmente drfinidos corno elementales para los me

xicanos por el orden, por la norma, por el derecho de la socie

dad capitalista mexicana en preceptos ideol6gicos, filosofía -

del sistema, leyes, etc. 

Esta situación, con origen en la producción,>en el s-ª 

lario, tiene una localización propia, especifica, en la esfera, 

en el ~rea de la circulación de las rnercancfas, fuera de .la. fá

brica, fuera de la producción; cuyas manifestaciones son los'"-
, --.· 

precios de los productos "básicos"; la renta de la vivienda y.-

/: .. :<" '~'· --.,·_·7· •. :/:;.;-:: ,-,\ ._, 

las dificultades del transporte, entre otras·. 

.•.. ··;siri ~~bargo sería cornpl etarnente ºa'bsuÚo'.,Jti~~W~~.:~ue•••
lo que.~'<::~~fe·en la producción es ajeno a 1a.fi'r¿eia"~}:ó~··:ci·a ·~" 

· 1 ª · fny~e~?j"ª~~~~tiº s su ce di d º s c º n sus e s i tu a.cJQr~~ s ''.~~.e~~í!1I~:~~~:- ~. · 
correspllndtenteshacen parte de un sólo. proceso: de la~ 'tondi:--

- ·. ,'· -·- ·;, ·.~".;: '_,' : ',; : 
-,.~ :; ' .. 

cionesC~e~.reproducción de la fuerza de trabajo del obrera·: de -
. . ' ! "' ·~,'" •·. , .• ·" ; 

·1 as '(;6'~cl\trCÍnes de superexpl otaci ón del obrero en 1 a esfera Ocie-
.'.. ·; ;·-~::.: 

la prcí.,~u~'ci6n y en la esfera de la circulación, en tod~ el con

júntÓ'd~lteJido social. 



esta 

a su fa 

Una vez entos sobre el salario -

de los trabajadores indust~ial~s ~n México, sin duda esquemáti

cos, riesgosamente reducidos, intentemos explicar las causas de 

las condiciones de la reproducci6n de la fuerza de trabajo en -

México. 

Podemos empezar por tratar de explicar aquélla que a

nuestro juicio es fundamental, lo que no quiere decir que sea -

la única ni que l.o explique todo desde el nivel estructural. 
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B. El ejército industrial de reserva y las condiciones de -
·; ·" .; 

reproducci6n de 1 a'. fuerza de trabajo del obrero. 

La desocupación abierta, el desempleo abierto, el pa-

ro, la subocupaci6n; el subempleo, la marginalidad, la ocupa- -

ci6n informal, son algunas de las formas de designar un proceso 

constante, permanente, estructural del sistema capitalista; la

existencia del ejército industrial de reserva. El cual, en paí 

ses subdesarrollados como el nuestro, adquiere dimensiones co-

-losales. No es nuestro prop6sito aquí explicar la concepci6n -

del término, ni los mecanismos de gestaci6n del EIR, ni su dia

léctica en México; cuestiones que ya hemos tratado en otro tex

* to . 

Aquí sólo plantearemos que en América Latina, y desde

luego en México "se ha asistido a un doble proceso: por un la-

do, las formas de tenencia de la tierra y la introducci6n de -

innovaciones tecnol6gicas en el agro, así como las expectativas 

de empleo y salario provocadas por la industria manufacturera, -

han generado fuertes movimientos de migraciones internas y un -

proceso acelerado de urbanización. Por otra. parte, en buena m~ 

dida por la elevación del nivel tecnológico, aunque también por 

.. ,' - ' '. ~ , ' . 

* Véase "La recomposición ~ escaluntindialdel,ejército jr¡dus.,. 
trial de reserva" en Antonio. Júárez·;·.Las corporaciones - -
transnacionales y los trabajadores mexicanos,Ed. SlgTOXXI, 
México, 1979. 
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las limitaciones de la tasa de inversión la masa trabajadora se 

ha enfrentado a crecientes dificultades para encontrar traba- -

jo, .• La presión de ese inmenso ejército industrial de reserva 

constituye, sin duda, uno de los factores que presionan sobre -

el nivel de salarios en la región 11
(

27 l 

Como hemos visto del salario del trabajador depende la' 

matriz de sus condiciones materiales de vida, existenciales. 

Por tanto una presi(in al salario, como señala Marini, se tradu

ce inequívocamente en una presión a, en un deterioro de las con 

diciones de vida de los trabajadores. Es decir, en el estricto 

plano de la concepción que hemos venido exponiendo, se traduce

en un deterioro a las condiciones de reproducción de la fuerza-
'. . . . ~ ' . ' 

de trabajo del obrero. '._---º~,~~-:~;_·,·-~-.:-- -:':~--- ._,~:>---~ii.;.· 

·; ···:;:::-~;>-~- _--·--.<:.:_'·;:~::_~- -.::. ;·· 

-, 

Nos interesa aquí partir de las. ~~O;f~stá~ibhes de la-

existencia del EIR en México, la desocupabi~ri'i~;~~ta y la sub

ocupación, para relacionarlas con los niveles-de vida de los -

obreros y de sus familias. 



:-· .-

.-,':,-:{ 
e' •• ~;,'.f:/:; .. '._.:_! -~;.:.i::i~ <~ . 

de des a rrpl loi ifpÍi'~~·2-~-¡,<%'sTr'~'ét1''ci'ln~rih ~vi n cu i a dos con aquéllo S. -
··-=--,e:..--,- -.~:--e·--:-=~--- '""' •::_·:;~- :· - .. :,·. - ', :_ '-.::_:•;:._._·'·-~ ·. 

referentes a la d{st;iÍ>uc:'i6n ~qÚHaÜva del ingreso y a la sa--

tisfacción delaSnecesidades'básiÚs del~ ,pobl~ción. 

Es un hecho en la experiencia del pafs, así como en la 

de otras naciones, que los fuertes y sostenidos incrementos en

la producción de bienes y servicios no se tradujeron en un mej~ 

ramiento generalizado en los niveles de vida. Los volamenes de 

empleo productivo generados no fueron equivalentes a las ampli~ 

ciones en la producción y 1 a forma en que ésta se distribuyó, ,.. 

lejos de contribuir a una mayor satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, se reflejó en una brecha cada vez más

notable entre sus diversos sectores. 

En esencia, los modos de producción _a:db~1:~~os implica

ron una participación cada vez más limitadá·de,5a'%~jzá de tr~ 
bajo en la producción de satisfactores. Con ello, ~t r_estrin--·.· ·.:.;-.-

gió el acceso de grupos importantes de la pobllci6n~i niveles -

de ingreso suficientes para satisfacer sus necesidades básicas

Y consecuentemente, se limitó el estímulo a la producción por -

la demanda de dichos grupos. 

De esta manera, puede afirmarse que la insatisfacción

de las necesidades esenciales deriva de las características de-

insuficiente generación de empleo productivo y de bajos ni~eles 

de productividad e ingresos de amplias capas de la población•( 2B) 



Debido a 1 carácter gepénafen:t.e- de n.u.es-t_Y'a ~ºcon om í a rei 

pecto de la de pa íses--industrial i~a:f~s: 2 fukil~ITienta1-iprin~ipal 
mente de la economfa de Estados ~nicfos; la'incltist~i~TizaCión ha 

-·-, ,• .... _. '"·· ', _-_.. - -... ··:_~~.<_·'.~:-

sido definida por patrones ajenos a las -prioridades del desarr.Q. 

llo social de nuestro país. 

Concentración y centralizaci_ón del capital para la pr.Q. 

ducción; alta inversión en maquinaria y equipo con tecnología -

ahorradora de mano de obra¡ producción y mercado interno pauta

dos por y P.ara la concentración del ingreso; y, en general, un

intenso proceso de avance del ·gran-capital -del capital promo

nopolista- en el conjunto de la economía, han sido las líneas

maestras de la indu~trialización en México desde la posguerra;

mismas que nos interesa destacar en relación a nuestro tema. 

Estas características de la economía, de la industria-

en México han resultado en una cada vez menor -en los más de -

los casos relativa; pero por lo menos en uno, en el de la iQdU~ 

.tria tex_:_til, absoluta- capacidad del aparato industrial para -

absorber mano de obra; para generar puestos productivos;-para -
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de México, Guadalajara y Monterrey, en el perfodo de 1970-1979, 

registró las siguientes tendencias: 

~·-,~ 

l. La tendencia hacia el· increménfo:detf~,¡J()blación ocupada m~ 
tropol ita na en el conjunto de.J~ 'f'ht>,1f~ión Económicamente -

Activa (PEA). 

2. La disminución relativa del crecimiento dé la ocupación pr.Q_ 

ductiva frente a la que no lo es y; 

3. Un aumento en el desempleo abierto para las diferentes ocu

paciones que se registran, aumento que se observa tanto pa

ra las ocupaciones más simples como para aquél las en que se 

requiere de una preparación espectfica.( 29 ) 

A nivel nacional, durante el perfo<lo 1965-1970, la ta

sa anual de crecimiento del empleo en la industria en general -

fue de 2.3%, mientras que la tasa de aumento en la productivi-

dad fue de 5.8%. 

En el quinquenio 1970-1975 el empleo creció a un ritmo 

más 1 en to con respecto a 1 período anterior, ya que fue del. 1.6% 

anual, niientras que la 

E.n 1 os últimos 
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las fuentes oficiales puede observárse en la siguiente informa

ción: 

"El menor dinamismo :del aparato productivo para generar 

demanda de mano de obra; fren'te al. rápido incremento de la ofer 

ta, han conducid()ª· niveles de desémpl~~abierto que afectaban

en 1978 

ba un 7.0% de la P.E.A. 

-.:_ .. '.,':':-= 

La magnitud de este fenómeno se acrecienta al· conside-

rar el fenómeno de desocupacion encubierta que, de acuerdo _con-

1 os indicadores disponibles afecta a alrededor de 700 mil pers.Q. .---· 

nas que por sus características personales, de sexo o edad por

ejemplo, o por experiencias anteriores, propias o ajenas,;consj_ 

deran imposible obtener un emplea, razón por la 

can activamente ... 

,, " .· . 

Se ha estimado que e] subempleo, tomando como base la-

información sob.re ingreso d~ficiente.con referencia al salario 2 

m'inimo general vigente, afecta a cerca de ocho millones de per

sonas, que representan el 47% de la población económicamente -

activa total. 

Otro elemento en que claramente se reflejan las defi--

ciencias en materia de ocupación es el que se relacioncon las

ba_jas tasas de participación de. la población económicamente ac-. 



- 154 -

tiva respecto de la total. 

... a consecuen 

cia de la insuficiente capacidad de absorción del mercado y del 

rejuvenecimiento de la población en las décadas pasadas, la par 

ticipación mostró una tendencia declinante entre 1950 y 1970. -

De acuerdo con los datos obtenidos a partir de la utilización -

de modelos económicos, dicha tasa habría seguido disminuyendo -

hasta llegar a cerca de un 25.3% en 1978, en tanto que, de -

acuerdo a proyecciones de tipo demográfico, se ubicaría en un -

27. 7%. 

',-,=-.----·--. 

Un abatimiento de esa magnitud signifi~aría~~~~ncie-

mento en los problemas de desempleo encubierto y un aumento en

las tasas de dependencta a 3 personas por cada trabajador. 

Un aspecto más relacionado con la insuficiencia de in

gresos y prestaciones sociales para una gran cantidad de fami-

lias, es el fenómeno de participación en la actividad económica 

de importantes grupos de población en edades muy jóvenes o muy

avanzadas. En particular, y tanto entre los asalariados como -

entre los nos asalariados, grandes contingentes de personas en

edad avanzada se ven obligados a permanecer en la actividad, 

sea por la insuficiencia de sus ingresos por jubila-ción, sea 

por su completa exclusión del sistema provisiona1'JT~sto rE!sul-
-, . i -~-:~-<').::·;:,-,-.:,::·::,,,·· ' .· 

ta no sol amente injusto desde el punto de vista s6C:'ia'ú;''~ino --
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también negativo desde un enfoque de productividad y de dispon.:!_ 

bil idad de plazas para los nuevos aspirantes a participar en la 

actividad económica~( 3 l) 

Dos elementos m~s, imprescindibles en el panorama na-

cional de la ocupación, son la existencia permanente de trabaj~ 

dores eventuales en las ramas industriales más modernas, más di 

námicas, en las que se supone se dan las mejores condiciones pa 

ra la ocupación de los obreros; y la existencia del trabajo de

maquila, nuevamente veamos lo que al respecto dicen las fuentes 

oficiales: 

"La utilización de fuerza de trabajo eventual en los e~ 

tratos más capitalizados de la economía representa entre un 15% 

y un 20% del total de la fuerza de trabajo que emplean, lo que

en un claro indicador de su importancia en .el proceso producti

vo. El trabajo eventual es un medio de abatir costos, lo mismo 

que la utilización de trabajadores por cuenta propia, bajo la -

forma de maquila o trabajo a domicilio. Estos trabajadores re

presentan un porcentaje importante de la fuerza de trabajo in-

dustrial, muy vulnerable en los períodos de crisis, cuando la -

disminución de la demanda desestimula la producción y expulsa -

mano de obra de los establecimientos industriales~l 32 l 

Con los datos a la vista, sie~pre oficiales, se puede

anotar que la existencia del jército indust~ial de reserva, en-
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su acepción más gruesa, más elemental, para la situacion especl 

fica de México, no es sino la desocupación abierta y la subocu

pación de millones de mexicanos en condiciones de trabajar. 

Con las peculiaridades que hemos visto asume en el bi

nomio ciudad-industria dentro de nuestro país, podemos decir -

que el ejército industrial de reserva es un elemento permanen-

te, estructural y definitorio de los niveles de vida de los tra 

bajadores industriales y sus familias. 

Tanto en el área metropolitana del Valle de México, C! 

mo en las.correspondientes a Guadalajara y Monterrey, se puede

certificar lo anterior. V ningún factor estructural, socioeco

nómico, sería, en su consideración real, científica, suficiente 

para negar que esta situación es extensiva a otros polos de de

sarrollo urbano industrial en el país. 
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9. Seguridad Social 

Procederemos ahora a ubicar en el contexto de la dese-

cupación y la subocupación la seguridad social que, auspiciada

por el Estado, existe en México. Lo hacemos así, habiendo lle-

gado hasta esta parte del examen de los niveles de vida de los

obreros y sus familias, porque sólo en este contexto, y dentro

del marco que hemos construido a lo largo de esta exposición, -

es posible apreciar las limitaciones de la cobertura de esta s~ 

guridad social, así como su peso especifico. 

Un ejemplo de la relación directa entre seguridad sri~

cial y desocupación -o y subocupación- es que, con los datos

que hemos consignado acerca de estas últimas, es en extremo di-

fícil suponer siquiera la existencia de un seguro contra el de

sempleo. Tal seguro estaría fuera de la lógica histórica, obj~ 

-iva, del capitalismo dependiente mexicano, que ha dejado fuera 

de la ocupación a miles de personas aptas para ella. 

En cuanto a su peso específico, puede entenderse mejor 

a nivel nacional. Según un.a información reciente'sobre los re

sultados preliminares del censo de 1980, "hayC1~,Rl,~'J.ºDes 200 -

mil mexicanos ocupados". Aclarando que est~~Ji:fa't'o'~'.I'so_Íl.'provi-

sional es, pues falta la confirmación de las:cd~iJ''~;D~?~~nltivas-
,""º '.··?:«:_J.; ~-·,_.y~ ;:~y>~.:·.' 

del censo, la directora de Empleo, Clara;Jusi~~~h-;'aeéláró: 
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"Sólo 5 millones 153 mil trabajadores tienen trabajo 

seguro, debidamente remunerado y protegido con seguro social: a 

esto llaman los estadígrafos economía organizada. Además hay -

un millón 600 mil burócratas, 127 mil trabajadores de la elec-

tricidad, lÓO mil petrolero.s, etc., y sin embargo existen más -

de 8 millones no clasificados, aquellos que laboran informal- -

mente!'(JJ) 

Aún tomando con reservas esta información, se pueden -

estimar como indicativos sus datos. Si consultamos los regis

tros del IMSS, a julio de 1980, había registrados 4 662 495 as~ 

gurados permanentes, y 1 028 828 asegurados eventuales y tempo

rales urbanos, como lo muestran los cuadros 3 y 4. 

Como se ve, las cifras del IMSS están cercanas a las -

del Censo. En cualquier caso, creemos que queda claramente de

limi.tada la cobertura del IMSS frente a la población trabajado-

ra; 

Los datos régistr~dbs en los cuadros no especifican 
--7 _ _ce_ 

~ --

quiénes son obreros y quie'nes empleados; pero sin lugar a dudas, 

la seguridad social para los trabajadores industrialesi sobre -

la base de aportaciones del Estado y cuotas patronales, está a

cargo fundamental y mayoritariamente del IMSS. 

Por su parte, el JSSSTE, el organismo de seguridad so-
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CUADRO 3 

ASEGURADOS PERMANENTES l'OA AAMA DE ACTIVIDAD ECDNOMICA. TOTAL DEL PAIS. 

011:19mb11 1gn - J1o1110 tuao. 

1 Dlc~mbre UUG Junio 11180 Jullo UISO V11l.clon•t .1 

Aam1 d1 Aulvkltd Compo1lcUln Compo1kl6n Compotlcl6n J1o1I BD/Oic, 7SI Jul, 80/Jun. 80 

AM111.uadot lo•gut1do1 AHgurado1 

" " " Ab1olulH 
1 " Ab&0lut11 , 1 " 

'lúTAL •H2•H 100.00 • 1·'3 811 100.DO • HD4Da 100.00 29791' 8.39 Hl•Ull 0.33 

--· rlcultur1, ganld1rl1 

1lcul11.111, CIH y pti.C. 303 10& 1.71 3111111 1.11 3153 304 7.12 108 0.03 - 2 381 - 0.17 

ln41uu1 .. UtrM:UVlt 4GIUD 1.~7 11211"9 1.0l U318 t.DI 3 341 l.lO ... 0.78 

:1uurl11 d1 1nnrform.cl6n lll02HD 40.11 , ggg 760 'º·º 2 002 740 .C0.37 8'17'10 11.24 
2 ""' i 

O.UI 

ContUUtclón 42 850 O.il:Z •B DJ7 O.Sii •u 21e 0.99 112115 , •. u .,. 1.40 

noldo1 d1 1l1CUlcldad, 

';;1.11 y Mnlurlo1 77 4311 1.H 108351 2.1111 108 11192 2.20 31Hll 40.71 134 .... 
t ·t·m•"'º 112409 1'.N , .. 331 1•.2a 708 179 14.28 25170 3.71 3 843 O.GIS 

''" Tf•napo,i•1, •lm.centm~nio 

y, comunlucl6n 11n301 ... 23 202113 •.10 2038:12 '·'º e 21•- :1.11-:- ... º·"º 
_rvlclo1 1 ::un aa• :uue , :1118011 2e.ee , 328 350 28.78 70966 15.(14 IH& 0.72 

No HP•Clllc1do1 1181172 2.06 112882 3.oa 192170 3.0I 03 804 &W.:111 - 103 - 0.01 

Contlnuacl6n vqluntMll 12061 1.:i:t H7H 1.:11 843H 1.30 23 .. 3.71 - •30 -a.ea 

S.gu10 Faculttllvo ::1a an 0,72 81093 1.71 88417 1.78 ª' ªºº 139.&0 32• 0.37 

f1,111i111; .l•l11u11 d• hnrlclo1 Tkn1COI.- D~rltmlN'llO d• AllllKl6n. 

,, 1nt.-1:ión •ltbor9d1 por: 
JllthH• 01 Gtnrlclo1 ·a, l'l111Hclbn.- D1p1ttamsnto d• Entdf1UC1, 



~~-Q~RADOS EVENTUALES. TOTAL DEL PAIS. 

L.iic11mo1• Huw - JunlO lflttlU, CUADRO 

una 11180 Vtrl1c1on•1 

Cone1p10 
Jun. 80/Dlc, 711 Jun. IQ/M1y. DO 

Dli:l•inb1• En•to fltlflfO M1110 Abril M1vo Jumo 

Ab1ol11t11 
1 % Ab.alulu 

1 " 
TOTAL 837 330 18311111 113 7&0 886 11811 91' 1140 1027136 '019 121 191 7111 :11.ll -8015 -D.11 

A.,..undo1 .,.1ntu1IH y 11mpo11l1t u'blnDI 1120 822 &63 483 163 242 º'º 481 704 432 810 tll8 BOB 613 181 7111 29.00 -BOi& -O.Da 

lndul\rl• d1 I• c:on1truccl6n 4331110 •5& 81'1 410 442 408 246 UDU3 6812&7 6861121 163011 35.'2D - 338 -o.oe 
Aj1no1 • I• lnduurl• d1 l1 con111ucc10n 1'12 912 \DISl,U 191100 tBJ 235 183 71HI 2211311 221 6112 26 180 14.112 -711118 -3.31 

A .. gYrldo1 •1l1Clon1\U dal CtmPO • 2101108 2101101 110 508 210 608 210508 2\0 608 210608 

Et1aclon1lu caft.,01 1oaua 100638 100 5l8 100 638 100 638 1ooua 100 638 
111.clon•'-• d•I umpo a1ntr .. 109 970 109110 108 810 109910 109970 1011810 1091110 

PKl1mbf1 una - Juno 111ao, 

11111 

Conc.Pto 
Jul. 80/0lc. 711 Jul. 80/Jun, 80 

Dkltmbra Jullo 

Ab1etlu111 " Abt.olUIU 

TOTAL l:JJ 330 1 028 828 11114118 22.Bl 11707 O.H 

A .. gur1do11vantu1111 V 1.mpor1IH urbano• 828 822 818 320 1111 4118 30.H 8101 1.20 

lndu1lrl1 d• I• icon111ucclon 43J ª'º 1103 02& 1&9 118 JB.81 

Al•na1111 lnduurl1 d1 l1 iconurucc\6n 192 812 21&2114 22 382 11.ao 

AMIUfadOI 1111c:lan1l•1 diM c:tmpo 210 &OB 2101108 

E11tclon1IHUft1101 1001!131 100638 

IUICIOnllU d1I campo 11n1111 109 810 108110 

fueni.1 Tnonrl• 01nlf1I y P•l-eac:tonu f\lglon•ln y E.1t11Mn. 
PrH•n1tcltttl •l•bortd1 por: 

Jtlnur1 di &trwliclot d1 Pl1n11Cl6n.- D•Putwnanto d• Enadlulu. 

f-' 
O'I o 
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cial para los trabajadores del Estado,. infórmaba en 1980: 

La población de nuestro instituto, la conforman los -

trabajadores al Servicio del Estado y sus familiares derechoha

bientes, los Pensionistas y Jubilados y sus características son 

las siguientes: 

Segan el altimo censo nacional, el ISSSTE atiende a -.i 

cerca del 10% de la población total del país. 

Su crecimiento es acelerado, y_a que en el año de 1976, 

nuestras estadísticas reportan una población de 3 millones 319-

mil derechohabientes; y para fines del presente año, estimativ~ 

mente estaremos por encima de los 6 millonres. 

De éstos~ el 29% es población trabajadora, el 1% son -

Jubilados y Pensionistas;· y el 70% familiares derechohabientes

de ambos. ( 34 l 

Hay además otras formas de asistencia médica y presta

ciones sociales que son promovidas por .los grandes sindica~os,

como el de ferrocarrileros. Existen también servicios médicos-
' . • . I 

y asis,tenciales proporcionados por organismos estataleh como -

la se'cretaría de Salubridad y Asistencia y la Direc~{6r1cte Int.!! 

gra,ció~'EaiñiTiitri 'pero .en taJ1fo a impor'tancia.;¿~i·',·r'~~~~;iiva.{- -

cu.anfitativa.vson .ek IMSS Y=~l ISSSTE 1 os organism~~·;~ue~pueden · 
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ser considerados como responsables de la. seguridad social de 

los trabajadores en México. 

En general, tomando en cuenta las cifras dadas por el

IMSS para julio de 1980 ~en que registraba 22 591 006 derecho

habientes- y suponiendo que el ISSSTE actualmente tenga, como

lo planteaba el informe oficial de 1979-80, una población de -

más de 6 millones, esto significa que menos del 50% de la pobl~ 

* ción total del país tiene derecho a la seguridad social. 

En este marco, no nos interesa discutir la calidad de

los servicios médicos de estas instituciones, sus prestaciones

sociales u otro tipo de servicio que proporcionan. No nos int~ 

resa dado que, de acuerdo a sus ingresos, para la gran mayoría

del proletariado industrial, que percibe entre uno y uno y me-

dio sm., el IMSS y el ISSSTE representan la·única posibilidad -

de asistencia médica, de medicinas. 

Sólo nos importa destacar que en un 

la existencia de los trabajadores, la de las jubi l~ 

* Como hemos anotado en 1978, el di pu ta do cetemista, Arturo Ro 
mo, durante el desarrollo de los trabajos de la Reunión Na-~ 
cional para la Reforma Económica declaró que en México sólo
una tercera parte de la sociedad se beneficia del régimen de 
seguridad social. 
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ciones era, en más del 90% de los casos, muy inferior a un sala 

rio mínimo.( 35 ) 



10. Las condiciones de reproducci6n de la fUerza de tra-

bajo del obrero en México y 

Hemos documentado el procesointerno, definitorio de

las condiciones de la reproducci6n de la fuerza de trabajo en -

México, de los niveles de vida de los obreros mexicanos y sus -

familias. Pero para entender cabalmente cómo se determinan hoy 

estos niveles de vida del proletariado industrial, junto con -

los de las masas de otros asalariados de la ciudad y del campo-

en México, podemos valernos de la técnica cinematográfica. 

Un corte a las oficinas central es del Fondo Monetario 

Internacional, en los dfos precedentes a la devaluación del pe., 

so mexicano en 1976, nos ense~aría cómo las decisiones de este

organi smo del gran ca pi tal, regulador de las finanzas del mundo 

capitalista, van a afectar lps.niveles de vjda de los obreros -

del Corredor Industrial de N<tu~C:aTpan, de la zona industrial de-
,_,-_----_._-o-:.-, 

Vallejo, de Azcapotzal co y en,ig~n~ral de todos 1 os trabajadores 

mexicanos. 

de Facilidad --

Ampliada -entre el FMI Y.el gobierno de México- que'salvaría' ·~ 
nuestro país del desastre económico postdeval uúorio. ª' condi-

ción de que el gobierno mexjcano siguiera los dictado~; ~el Fon.:,. 

do Monetario Internacional, Tales dictados se concreflrb~ien-'-
1 a famosa "Carta de Intenciones", correspondiente a ese acuer-- · 
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i 

do, firmado el 13 de septiembre de 1976, después de la devalua-

ción. 

Este "acuerdo" imponfa la liberación de precios y la

congelación salarial como elementos sustanciales del mismo, ad~ 

más de la restricción del gasto social del Estado .. 

Para adelante, este acuerdo serla instrumentado, se-

ria impuesto en todas sus implicaciones, hacia el interior de .,.· 

la clase trabadora urbana - la única que hubiera podido tener-

capacidad de resistirlo-, por la burocracia sindical oficialis

ta, los 'charros', apo.yados por el Estado. Proceso éste que d~ 

vastó las condiciones de_ocupación, la vida misma de los trabaj! 

dores y sus familias. 

partes- ha dejado todavla hoy una sec~el a dé'jr{Flaé:ión, .desem-

pl eo, hambre que, ligados a otros elementos criticas, deterio-

ran cada vez más los niveles de vida de los trabajadores. Tal-

acuerdo es, además, prueba palmaria de la dependencia económica 

de México respecto del FMI; es decir, de los paises industria-

lizados capitalistas, de los países imperialistas. 

Dependencia económica que, sin lugar a dudas, incide

en el quehacer pal ítico del Estado. 
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11. La clase obrera y ~l socialismo. 

En 1972, según la Organización Mundial de la Salud, la 

población de México tenía la esperanza de vida al nacer más ba

ja en una comparación ent.re 8 países americanos( 35 ). En 1981,

la Central Obrera Revql uci onari a di o a conocer que -de acuerdo 

a estudioscrealizados por esa central- el 5% de la población -

-control~:':~j 77% del ingreso n~cional( 3 7). 

mismo año, 1981, la Procuraduría Federal del Co.!J. 

sumidor reveló que cada año nacen por lo menos un millón de ni

ños de padres desnutridos, además de que 100 mil niños fallecen 

anualmente víctimas de enfermedades infecciosas y de mala nutri 

ción. Así, 40% de la población padece de una alimentación de-

ficiente. Dicha institución coincide con los datos proporciori! 

dos por el censo poblacional de 1980, al af.irmar que cerc~ de -

10 millones de mexicanos, fun~amentalmente niños, alcanzan niv~ 

les severos de desnutrició~( 38 )~ 

El hambre como el 

sido usado contra la clase 

de el interior de la clase 

cial ista, para mantenerla en las condiciones de superexplota- -' 

ción necesarias a la reproducción del sistema capitalista depe_!l 

diente. 
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Una investigación en proceso del IIEc establece, sobre 

la base de información considerada hasta junio de 1981, que adn 

en la crisis, los salarios reales en términos de hora-trabajo -

permiten todavía hoy adquirir algunos alimentos considerados CQ 

mo básicos, en una proporción relativa al salario-tiempo apenas 

mayor a la que estds mismos alimentos se adquirían hace 11 -

a ñas. 

Esta posibilidad adquisitva rige dnicamente para algu

nos alimentos básicos; no es extensiva a la gama de mercancías

y servicios indispensables para la superviviencia; y aun en - -

cuanto a tales alimentos básicos, tiende a desaparecer. 

Es innegable que, con las tendencias inflacionarias ªE. 

tuales, el poder adquisitivo real de los salarios está hoy in-

serta en un proceso regresivo hacia cero, hacia la miseria abso 

luta. 

Para concluir podemo~ afirmar que, por sombrfa que 

aparezca en estas notas, la situación de la clase obrera no es

inmutable. Puede transformarse por la acción de la clase mis-

ma, a condición de que imponga en la 'historia futura' de este

país un proyecto de desarrollo alternativo. Un proyecto que se 

despliegue a través de la organización legítima de la clase me

jorar sus niveles de vida; cuestión que sabemos sólo es posible 

si la organización de la clase la conduce a la Qltima instancia, 
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al gobierno del destino de los trabajadores por ellos mismos: -

al socialismo. 
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ANEXO I. 

Bienes y servicios de consumo popular sobre los que 
la Comisi6n Nacional de Salasios Mínimos elabora el 
índice de precios al menud~N.SM.· Base Tercer Trimestre 

1965. 
ARTICULOS 

ALIMENTACION 

Aceite para cocinar 

Arroz de segunda clase 

Azúcar estándar 

Café molido con azúcar 

Carne de res retazo macizo 

Carne de res retazo con hueso 

Carne de cerdo retazo macizo (pierna) 

Carne de cerdo retazo con hueso (costilla) 

Chocolate de mesa 

Frijol bayo 

Frijol negro 

Harina de trigo estándar 

Leche forma natural 

Maíz para nixtamal 

Manteca de cerdo 

Manteca vegetal 

Pan blanco (bolillo o telera) 

Pan dulce común 

Pastas blancas para sopa 

Queso añejo del país 

Sal de mesa (refinada) 

Tortillas de maíz 

Cebolla (sin rabo) 



J 

1 
i 

J 

' 
j 
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Huevo (mediano) 

Papa amarilla (mediana) 

Tomate rojo, fresco 

Pescado fresco 

Naranja con semilla 

Plátano "roatán•i (tabasco) 

Refrescos embotellados de una marca de con-

sumo popular, generaliz~da en la regi6n. 

TELAS Y ROPA 

Calcetines de algod6n para niña de 5 años 

Calcetines de algod6n para adulto 

Calicot de algod6n (90 cm. de ancho) 

Camba yo (80 cm. de ancho) 

Camisa de popelina blanca, para adulto (ta-

lla 38) 

Camiseta de punto de algod6n, para adulto 

(talla 38) 

Chamarra de gabardina de algod6n, para 

adulto (talla 28) 

Franela de algod6n (65 cm. de ancho) 

Manta (80 cm. de ancho) 
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Medias de algod6n, para mujer 

Pantal6n de dril, para adulto (cintura 34) 

Pnatal6n de mezclilla, para adulto (cintura 34) 

Rebozo de algod6n 

Sombrero de palma, para adulto 

Sweater de lana, para niño de 5 años 

Sweater de lana, para mujer 

Telas de algod6n (percal de un metro de ancho) 

Vestido hecho de algod6n, para mujer (percal) 

Zapatos corrientes de piel, para hombre (núme-

ro 26) 

Zapatos corrientes de piel, para mujer (Núm. 23) 

Zapatos corrientes de piel, para niño de 5 años 

RENTA DE CASA 

Alquiler de casa habitaci6n para cinco pe~

sonas (dos cuartos, cocina y baño) 

ARTICULOS PARA CALEFACCION Y ALUMBRADO 

Carb6n vegetal 

Cerillos de parafina (50 luces) 

Energía eléctrica para a.lumbrada 

Gas licuado 'ºde petrlieO" · (L. P.) para con

sumo doméstico 

. l 



Leña 

Petr6leo diáfano 

Veladoras, sin envase 

VARIOS 

A.- Artículos Escolares 
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Cuaderno rayado de 100 páginas'(tamaño 

21 x 16 centímetros, forma italiana) 

Lápiz corriente con borrador. 

B.- Jabones 

Jab6n para baño (pastilla mediana) 

Jabon corriente para lavar (teja amari

lla de 250 gramos) 

Polvo detergente 

C.- Transportes y Cine 

Precio del pasaje en cami6n urbano 

Precio de ·luneta, en funci6n popular de 

los cines. 

D.- Cigarros 

Cigarros de una marca de consumo ge

neralizada en la regi6n, 



ANEXO II 

Ropa para una 
familia de 5 
personas 

Ropa hombre 

Camisas 
Pantalón 
Zapato 
Truza 
Pla eras o 
Camisetas 
Calcetín 
Chamarra 
Sueter 
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GASTO l\NUAL Y DIARIO EN ROPA 
. . (pesos corrientes) 

198L 

Total ·.· ..... 
. anual' ,.,.,:~~':·: .. diario 

'(4) 
(4) 
(3) 
(7) 

(7) 
(7) 
(1) 
(1) 

TOTAL ANUAL 

GASTO EN ROPA 
1981 

Precio por 
unidad.* 

219.00 
397.50 
489.83 

39.00 

39.00 
28.00 

650.00 
570.00 

Precio 
anual 

876.00 
1, 590.00 
1, 469.50 

273.00 

273.00 
196.00 
650.00 
570.00 

5 896.50 

*) Precios (corrientes) prornepio obtenidos por el ECOM 
del IIEc., - UNAM. 
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GASTO EN ROPA 

19BL 

Ropa Mujer: Precio por Precio. 
unidad* .~mu.al 

Blusa (3) 180.00 540.00 

vestidos (2) 504.00 1,008.00 

Falda ·(2} 275.00 550.00 

pares 
zapatos (2) 439.00 878.00 

Sostén ·(4) 72.00 288.00 

Pantaleta (7) 35.00 245.00 

Medias (5} 27 :so 137.50 

Sueter (2} 485.00 970.00 
dela!!. 

Batas 0 tales ( 3.) 132.30 397.00 

TOTAL ANUAL 5,013.50 

*) Precios (corrientes) promedio obtenidos por el 
Equipo de Estudio de la Clase Obrera en México, 
del IIEc. - UNAM. 
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GASTO EN ROPA 
1981 

Precio por 
Ropa dos niñas unidad* 

Precio 
anual 

l. Blusa (4) 100 400.00 

2. Pantal6n (2) 199.50 399.00 

3. Vestido (4) 183.00 732.00 

4. zapatos (4) 350.00 1,400.00 

5. calcetines (10) 29.00 290.00 

6. Pantaleta 

7. Sueter 

Ropa niño 

camisa 

Pantal6n 

Trusa 

zapatos 

calcetín 

Sueter 

(14) 16. 00 

(4) 180.00 

TOTAL ANUAL 

Precio por 
(1) unidad* 

(3) 172.00 

(3) 159.00 

(7) 26.00 

(2) 384.00 

(7) 12.00 

(2) 115.00 

224.00 

720.00 

4,165.00 

Precio 
anual 

516.00 

477 .00 

182.00 

768.00 

c230.00 -------------- -

Total anual .2.2s~:oo • 

*) Precios (corrientes) promedio obtenidos por 
el ECOM del IIEc.- UNAM. 
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ANEXO III 

LISTA OFICIAL DE PRODUCTOS BASICOS 

A. Líneas de Productos Básicos oficiales que pueden ser objeto de 
Programas de Fomento Específico 

ALIMENTOS 

Aceite vegetal comestible. 
Arroz. 
Azucar. 
Café molido 100"/o puro. 
Café molido con azúcar. 
Café soluble. 
carne de ave. 
carne de ovino-caprino. 
carne de puerco. 
Carne de res. 
Chiles jalapeños, empacados 
Chiles serranos, empacados. 
Embutidos en cualquier presentaci6n. 
Frutas y legumbres industrializadas en envases de cualquier natura-

leza (excepto vinos y licores. 
Galletas populares (marias, animalitos y saladas). 
Harina de maíz. 
Harina de trigo. 
Manteca de puerco. 
Manteca vegetal comestible. 
Masa de maíz. 
Margarina. 
Pan blanco de harina de trigo (bolillo, telera y de caja). 
Pan integral de trigo o mezclado en presentaci6n de cualquier natu-

raleza. 
Pastas alimenticias para sopa (menudas, fideos y huecas). 
Productos lácteos fescos e industrializados en cualquier presentaci6n. 
Puré de tomate conservado en envases de cualquier naturaleza. 
Tortillas de masa de maíz. 

PRODUCTO.S PESQUEROS 

Carpa entera congelada. 
Filetes de calamar congelados. 
Lisa entera congelada. 
Mojarra entera congelada. 
Pepepez (pulpa de pescado congelada). 
Sierra entera congelada. 
Filetes de sardina seco-salados. 
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Tiburón seco-salado. 
Otras especies de escama seco-saladas. 
Especies de escama ahumadas. 
Atún enlatado. 
Sardina anchoveta, enlatada. 

ABARROTES NO COMESTIBLES 

Detergentes de uso doméstico. 
Jabón de lavandería. 
Jabón de tocador. 

ROPA Y CALZADO 

Ropa (blusa para dama y nina, camisa para caballero, dama, niño Y 
niña; pantalón para caballero, dama, niño y niña; vestido para da
ma y niña; falda para dama). 
Uniformes escolares. 
Zapato popular. 

ARTICULOS DEL HOGAR 
Aparatos domésticos 

Consolas hasta de 20 watts reales de salida total, mueble no mayor 
de 1.50 m de largo, radio de tres bandas (A.M., F.M. y F.M. estéreo), 
con tocacintas (tocacassette) (línea económica). 
Equipos modulares hasta de 20 watts reales de salida total, amplifi
cador tres bandas (A.M., F.M. y F.M. estéreo con tocacintas) (tocac~ 

ssette) (línea económica). 
Estufas de gas y petróleo hasta de 20", con cuatro quemadores y hor
no, sin reloj, ni copete de lujo, ni rosticero. Se excluyen las de 
tipo comercial y las integrales (línea económica). 
Lavadoras de ropa compactas, de rodillos, bomba de desague y reloj -
de paro automático (línea económica). 
Licuadoras hasta de tres velocidades. Se excluyen las de control au
tomático (linea económica.) 
Máquinas de coser de uso doméstico, costura recta o zig-zag; con mue
ble sencillo hasta de 7 cajones (línea económica). 
Parrilas eléctricas. Se excluyen las de jardín (línea económica). 
Planchas eléctricas automáticas, con control hasta de tres temperatu
ras (linea económica). 
Radio y radio tocadiscos, portátiles o de mesa A.M., F.M. y estéreo, 
de pilas y/o corriente, hasta de tres velocidades monoaural y estéreo 
(linea económica). 
Refrigeradores con capacidad máxima de 10 pies de una sola puerta, con 
congelador interior y anaqueles en la puerta. Se excluyen los que ti~ 
nen botón de deshielo automát,ico y escarcha (línea económica). 
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Televisores blanco y negro hasta 19 pulgadas, portátiles, d~ mesa o 
con patas. Se excluyen los de muebles tipo consola, con control re
moto o switch automático (linea económica). 
Bicicletas infantiles, juveniles y de transporte, tipo turismo y me
dio turismo, sin cambios de velocidades. Se excluyen las de tipo fi 
jo (línea econ6mica). 

MUEBLES 

Antecomedores, juego 6 piezas (línea económica). 
Colchones de todo tipo, excepto los redondos, tamaño Queen Size y t_e 
maño King Size (línea económica.} 
Comedores, juegos 8 piezas (línea económica}. 
Muebles suelgos: cabeceras, c6modas, chiffoniers, divisores, libre
ros, literas, mesas, roperos, sofás-camas, studio-couch, trinchado
res y vitrinas (línea económica). 
Recámara infantil juego 4 piezas (línea económica). 
Recámara, juegos 4 piezas (línea econ6mica). 
Salas, juegos 3 piezas (línea econ6mica). 

UTENSILIOS ESCOLARES 

Articules escolares de toda clase de fabricación nacional. 
Bolígrafo 
Cuadernos. 
Enciclopedias. 
Juego de geometría de fabricación nacional. 
Lápices. 
Libros de texto. 

B. Líneas de Productos Básicos oficiales primarios. 

ALIMENTOS 

Chiles (verde o seco). 
Cebolla. 
Frijol. 
Huevo. 
Ji tomate~ 
Lechuga. 
Limón. 
Maíz en grano. 
Manzana. 
Naranja. 
Papa. 
Plátano. 
Sal molida y refinada de uso doméstico. 
Zanahoria. 



PRODUCTOS PESQUEROS 

Carpa fresca. 
Lisa fresca. 
Mojarra fresca. 
Sierra fresca. 
Tilapia fresca 

ABARROTES NO COMESTIBLES 

Oleaginosas. 
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