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CAPITULO I 

flARCO TEORICO 

l .l. ACERCA DEL SALARIO 

En 16s dltimos años el salario ha sido objeto de atenci6n 

cada vez mayor, toda vez que en la sociedad capitalista actual 

se observa una crisis acompañada de una caída sin precedente 

del salario real, un incremento dol desempleo y por ende un 

aumento de las actividades de llamado sector informal de la ec~ 

nom!a. 

Lo anterior ha provocado que en los círculos marxistas se 

discuta en torno a la vigencia del planteamiento que sobre el 

salario elabor6 Marx. 

En nuestra opini6n, para poder abordar el estudio del s~ 

lario desde la perspectiva marxista es necesario aclarar las 

diversas formas en que es tratada su naturaleza. Cn este sent! 

do , compartimos la afirmaci6n de Suzanne d~ Brunhof f 1 cuando 

dice que el salario corno relaci6n social se manifiesta de di--

versas formas y posee tres dimensiones. 

1: El salario en tanto que se relaciona con la fuerza de 

trabajo, corno creadoiade valor. Lo que Marx denomina 

capital variable distinto del capital constante (equi-

l. Suzanne de Brunhoff, ".E:l valor de la fuerza de trabajo, 
salario e intervencilSn del Estado", Comercio Exterior, 116xico, 
Vol. 32, No. 5 (1985)., p. 550. 
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po, materias primas), en J.o .referente a la forma-

ci6n de valor por el trabajo vivo. 

2. El salario como reproductor do las relaciones s~ 

ciales de producci6n. La reproducci6n de la fue! 

za de trabajo y de las relaciones salariales que 

conlleva.ir a perpetuar y acrecentar la población 

obrera. 

3, El salario como gasto. El ingreso monetario del 

asalariado, remuneraci~n del uso de esta fuerza. 

La compra de mercancias necesarias para reprodu

cir a la fuerza de trabajo; es decir, gasto del 

salario por el obrero, 

Es en la tercera acepci6n del salario donde el prese~ 

te trabajo pretende inscribirse, por lo que exponemos a conti

nuaci6n las principales vertientes de la polémica que se dan 

en torno al mismo: 

A) Salario directo y salario indirecto. 

Entre los estudiosos de las ciencias sociales se discute en 

torno a la dimensi6n del salario af irm;ndose que este no es 

nada mas el ingreso monetario " contante y sonante" recibi-

do por el asalariado y cuyo gasto le permite vivir y repr~ 

ducirse junto con su familia; sino que en la reproducci6n 

de la clase obrera inciden adem~s del ingreso directo una 

serie de prestaciones sociales y otras acciones impulsadas 

por el Estado que de alguna manera han sido arrancadas por 

los asalariados en sus luchas reinvindicativas. 
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En este sentido, parece t¡aber consenso entre los auto-

res en que el salario se conforma de dos niveles:un in-

9reso monetario (salario directo) y una serie de prest! 

ciones sociales (salario indirecto) que de una u otra 

forma representa un pago a la fuerza de trabajo. 

En éste Oltirno aspecto se comprende a los "beneficios" 

que recibe la clase obrera mediante la pol~tica salarial 

adoptada por el Estado "en apoyo al ingreso real de los 

trabajadores". Esto es, subsidios al consumo, al trans-·· 

porte y desde luego a la seguridad social. 

Se cuestiona que el salario indirecto no beneficia al 

trabajo sino al capital ya que de otra manera tendr!a 

problemas para su valorización en condiciones relativa

mente normales, lo cual considerarnos válido. Sin embargo 

no se puede negar que las remuneraciones indirectas a la 

fuerza de trabajo inciden en su reproducción. 

Cs interés de este trabajo abundar sobre el papel que 

tiene el salario indirecto en la produccif.n de las condi 

ciones de vida de la clase obrera. Por ello asumirnos co

rno valedera la división del salario directo e indirecto. 

As! es utilizada en apartados ulteriores, concretamente, 

en el cap!tulo tercero: "El empleo ~· los salarios en Me

xico11. 

il).- La dirnensi~n del concepto "medios de vida socialmente n~ 

cesarios. 11 
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Otro aspecto de la discusión del salario visto como ga! 

to es el que se refiere a la afirmaci6n: 

"El valor de la fuerza de trabajo se determina por el V!! 

lor de los articules de primera necesidad imprescindibles 

para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fue~ 

za de trabajo" 2 

Lo que es objeto de debate es precisamente cual es el mi 

nimo vital para reproducir al asalariado. Aqu~ entra el 

problema de los mínimos de bienestar. t:s evidente que a 

medida que se desarrolla el capitalismo se va conforma~ 

do un mercado universal en el que se incorporan activid~ 

des relacionadas con los servicios y nuevos satisfacto·-

res que al masificarse pueden entrar o no segün diversas 

interpretaciones como un elemento más en la reproducci6n 

de la fuerza de trabajo. 

El problema, lo constituye entonces que artículos se co~ 

sideran de primera necesidad que deben entrar a formar 

parte del valor de la fuerza de trabajo. La respuesta es 

por demas bastante divergente. i:l ejemplo más contunden"· 

te es el hecho de que existen tantas canastas basicas c~ 

mo intereses para formularlas·. 

2. Cerardo González, "Salarios e inflaci6n en M!lxico: 
1970-1983", IIEc - UNAM, M6xico, 1986, p. 8. 



En este aspecto de la discusión, el presente trabajo tam

bién pretende incursionar al proporcionar algunos elemen

tos recogidos directamente a través de la encuesta. 

C) .- La dimensión del concepto de "mínimo indispensable." 

En ia óptica del salario como gasto, se discute la afir

mación segün la cual el valor de la mercancía fuerza de 

trabajo se determina por la cantidad de trabajo social-

mente necesario para producirlo. 

Uno de los aspectos polémicos se refiere a la dimensión 

que debe comprender "Lo socialmente necesario". En efec

to, existe una disparidad de asalariados que propicia la 

heterogeneidad de estratos de asalariados, que no neces~ 

riamente tienen actitudes homogéneas ante coyunturas ec2 

nómicas y pol!ticas determinadas. Ante esta situación de 

insuficiencia·del concepto para dar cuenta de esta nueva 

realidad se acuñ6 el término de "aristocracia obrera 11 p~ 

ra caracterizar a los asalariados cuyo ingreso está por 

arriba de lo socialmente necesario para reproducirlos c2 

me clase social. 

En suma, nuestra investigación se inserta en la discu

sión del salario visto como gasto. Pretende aportar elementos 

para una discusión más profunda en torno al problema de la re

producción de los asalariados en tanto clase social, retoman

do la cuestión relacionada con los münimos de bienestar, es de

cir, lonúnimo vital. Asimismo, es empleado al concepto de sala-
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rio directo e indirecto en la explicaci6n de las condiciones 

de pobreza que ha experimentado la clase trabajadora en gene

ral en los años recientes. 

No obstante que nuestro trabajo analiza el salario c~ 

rno ga•sto considerarnos conveniente exponer las principales dis · 

cusiones que se dan en relaci6n con las otras dos acepciones 

del salario arriba expuestas; en tanto creador de valor y re-

9roductor de las relaciones sociales con el fin de abundar un 

poco más en torno a las implicaciones que encierra el terna. 

La primera acepci6n del salario está vinculada al á~ 

bito de la producci6n, con la creaci~n de valor. Al iniciar 

el proceso de produccif.on el capi,talista invierte una parte de 

su capital en la construcci6n del edificio fabril, en adquirir 

máquinas, materias primas, materiales auxiliares. La magnitud 

de este capital, plasmada en medios de producci~n no cambia en 

el proceso de la producci6n s6lo se transfiere a la nueva rner 

canc!a producida, a medida que se consumen aquellos. El valor 

de la materia prima, de los materiales auxiliares y del combu! 

tible se transfiere íntegramente a la nueva rnercanc!a en cada 

.acto de producci6n. La parte del capital que invierte en adqu! 

rir medios de producci6n, y que no cambia de magnitud en el 

proceso de producci6n, se llama capital constante. 

Adern~s de los medios de produccif,n, el capitalista 

compra también la fuerza de trabajo, :nvirtiendo en ello una 

parte del capital. Al concluir el proceso de producci6n, en 
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las manos del capitalista se halla un nuevo valor, producido 

por los obreros. Este nuevo valor es super~or al valor de la 

fuerza de trabajo que el capitalista paga en forma de salario. 

La parte del capital que se gasta en la compra de fuerza de 

trabajo y que crece en el proceso de la producci6n debido a 

que los obreros crean la plusvalia, se denomina capital vari~ 

ble. As!, la divisi6n de capital constante y capital variable 

pone de manifiesto que este Qltimo es la Onica fuente de valor. 

As! pues, en la sociedad capitalista la fuerza de tra·· 

bajo es una mercanc!a con una peculiaridad que la distingue de 

las demll.s: es una fuerza creadora de valor y no s6lo eso, ri .. 

no' que produce mll.s valor de lo que cuesta su reproducci6n. 

La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo 

necesario y tiempo de trabajo excedente. Durante la primera par .. 

te el trabajador repone el valor por el cual se vendi6 al cap! 

talista, en la segunda crea el valor que se apropia el dueño-

del capital al poner a laborar la fuerza de trabajo por un tie~ 

po previamente acordado por ambas partes. 

El salario, visto desde esta perspectiva no trae cons! 

~o problemas que susciten discusi6n. Es totalmente reconocido 

y aceptado (por los marxistas) que el capital variable, es de

cir la fuerza de trabajo combinada con el capital constante en 

el proceso productivo, es el Onico factor generador de valor. 

En cuanto la segunda acepci6n que hace referencia al 

salario como reproductor de la fuerza de trabajo en tanto cla·-
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se y por ende de las relaciones sociales de explotación, la 

discusi6n se da por lo menos en dos sentidos: 

a) Se cuestiona la polarizaci6n de la sociedad corno 

una tendencia inherente al desarrollo del capita·· 

lisrno. El planteamiento segGn el cual la sociedad 

capitalista tiende a dividirse en dos clases fund~ 

mentales antag6nicas, burguesía y proletariado, d~ 

oapareciendo totalmente los sectores medios, es 

hoy ampliamente discutido. 

u) Se cuestiona también la relaci6n existente origi

nalmente planteada entre desempleo y ej6rcito in··· 

dustrial de reserva y salarios. 

r:n cuanto a la primera vertiente, la pol6rnica gira al·· 

redor del planteamiento cl~sico que reza as!: 

"En las. anteriores época$! hist6ricas encontrarnos casi 

por todas partes una completa diferenciaci6n de las 

sociedades en diversos estamentos, una múltiple es-

cala de grados y posiciones sociales. En la antigua 

Roma hallarnos patricios, caballeros, plebeyos y es-

clavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos, 

maestros, oficiales y siervos y adern§s en casi todas 

3. Carlos Marx, manifiesto del Partido Comunista. 
Obras escogidas Torno I., Editorial Progreso 1977, p. 27 
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estasclases todavía encontramos gradaciones especiales. 

Nuestra l!poca, la (;poca de la burguesía, se distingue 

sin embargo, por haber simplificado las contradiccio-

nes de clase, cada vez más en dos grandes clases, que 

se enfrentan directamente: la burguesía y el proletari~ 

doi1 • 

"De todas las clases que hoy se enfrentan con la burgu~ 

sía, s6lo el proletariado es una clase verdaderamente 

revolucionaria. Las demás clases van degenerando y des~ 

parecen con el desarrollo de la gran industria; el pro

letariado, en cambio es un producto más peculiar." 4 

Haciendo abstracci6n del carácter revolucionario de la 

clase obrera, es evidente que la afirmaci6n anterior hecha en 

el sentido de la polarizaci6n social, no corresponde a la si--

tuaci6n que guarda la sociedad contemporánea. Si bien el desa

rrollo del capital ha traído un crecimiento absoluto y relati-

va de la clase obrera los sectores sociales medios no han de

saparecido. La realidad ha sido terca. La presencia de los pro

fesionales, la burocracia y otras capas sociales medias existe!!. 

tes hoy en día, así como su peso en la definici6n de las rela--

cienes sociales, parecen contradecir esta afirmaci6n. No asisti 

mes pues a un mundo en que los sectores sociales medios tiendan 

paulatinamente a desaparecer y den lugar a las clases fundamen-

4. Op. Cit. p. 30 
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tales de burgues!a y proletarios cuyas condiciones y posicio

nes diametralmente opuestas las orillarán a un choque frontal 

y definiran la sociedad del futuro. No es por lo menos una 

tendencia histórica la polarización de clases sociales en la 

sociedad contemporánea. 

La otra vertiente de la discusión del salario como re

productor de la clase obrera se relaciona con el ej~rcito in

dustrial de reserva y su influencia sobre los niveles sala-

riales. 

Es aceptado comunmente, en la tradición marxista que 

las relaciones de oferta y demanda en el mercado de trabajo 

influyen tanto en la movilidad ocupacional como en las nego--

cia.ciones 

salariales. 

obrero patronales incidiendo as! en los niveles 

"Este fenómeno se percibe fácilmente en las f luctuaci~ 

nes a corto plazo durante el ciclo de producci6n capi

talista. Al principio del ciclo, la masa de desemplea

dos, que esta disponible en el mercado de trabajo a co~ 

secuencia de la crisis anterior sobrepasa la demanda de 

la mano de obra determinada por la recuperaci6n econ6mi 

ca. En esta fáse, los salarios permanecen estables, a 

nivel relativamente bajo. Por el contrario, en la cima 

de auge la demanda de empleos es inferior a la oferta 

pudiendo ejercer los obreros una presión sobre los. sa-

~ 10 -



• larios para que estos suban" 5 

Las caracter1sticas que aswne la crisis en las econo-

rotas desarrolladas pareoon haber quebrado con la relación entre 

el empleo y el nivel de los salarios a que hace alusión la 

afirmación anterior. 

En efecto, uno de los rasgos más _novedosos de las (il ti 

mas crisis se refiere a la persistencia de la inflación a(in 

cuando la actividad económica entre en recesión, es decir, aun 

cuando la demanda o capacidad de compra de la población global 

disminuye, con lo que -como suced!a antes- los precios tambi~n 

debieran bajar. Este nuevo hecho ha venido a cuestionar la te2 

r1a originalmente formulada en el sentido de que si awnenta el 

desempleo por la recesión, bajan los salarios por la presión 

que ejercen los desempleados. 

En esta ~poca más bien se verifica un fenómeno diferen 

te: en estos periodos el desempleo awnenta pero los sectores 

de trabajadores más productivos y mejor organizados, sobre to-

do los que estan insertos en las industrias de punta jalan ha-

cía arriba los sectores más atrasados en sus remuneraciones. 

Esta situación pone de manifiesto que la relación entre empleo 

y nivel de los salarios no es tan r1gida en las modernas rela

ciones que adopta el capitalismo contemporáneo. 

Algunos autores explican esta desconexión entre la tasa 

de salarios y la de desempleo como el efecto de cierta conver-

s. Ernest Mandel, Tratado de economía marxista, Ed. Era, 
Mi;xico, 1980 , Tomo I, p. 131 
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gencia entre el interés del capital (evitar una crisis masiva 

de realizaci6n) el de los asalariados en su lucha por mantener 

su nivel de vida y la intervenci6n del Estado para reproducir 

el orden social existente, es decir las relaciones de explota-

ci6n. 

Pensamos que para entender este nuevo fen6meno es nece

sario tener presente que en la época de Marx la mano de obra 

era relativamente r!gida en cuanto a su estratific,aci6n lo que 

hac!a factible que frente a una correlaci6n de fuerzas desfa--

vorable. a los obreros, tuviera corno efecto empujar hacia la 

baja a la tasa salarial. Al contrario, en el periodo reciente, 

debido a que la clase de los trabajadores ha experimentado una 

estratificaci6n y recomposici6n mayor, parece que los obreros 

ligados a las industriasde punta relativamente protegidos en 

lo que se refiere al nivel del empleo y del salario, empujan 

hacia arriba al conjunto de las remuneraciones.* 

Finalmente queremos apuntar que, lo que no está a dis-

cusi6n en lo que respecta a las relaciones salariales es que 

a pesar de todas las modificaciones y recomposiciones que ha 

experimentado la clase obrera, la relaci6n trabajo capital si 

gue produciendo y reproduciendo la relaci6n capitalista: por .un 

lado, el capitalista, por el otro el asalariado. 

* Un análisis en este sentido para el caso de la forrna
ci6n social mexicana lo ha realizado Rosa Alvina Garavito. Véa 
se La Jornada, 13 de mayo de 1988, p. 7 "El salario breve his= 
toria. 
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I.2. EN TORNO A LA CRISIS 

En los Gltimos años a raíz de la crisis econ6mica que 

viven las economías capitalistas, términos meramente econ6mi

cos como inflaci6n, recesi6n, déficit, crisis y otros, han d~ 

jada de ser materia exclusiva de los especialistas para pasar 

a formar parte del lenguaje coman , aunque no siempre encuen-

tran una explicaci6n apropiada y en muchas ocasiones tienen 

más referencia periodística que científica. 

El fen6meno de la crisis y sus características también 

ha tomado por asalto a los estudiosos de las ciencias sociales 

y en particular a la ciencia econ6mica. La expresi6n más clara 

de ello es la proliferaci6n reciente de una vasta bibliografía 

en torno al tema de la crisis, producida por las diferentes C,9_ 

rrientes te6ricas, En donde a partir de diversos esquemas, se 

busca ofrecer una explicaci6n a una realidad que ha rebasado 

las referencias conceptuales de los diversos enfoques¡ lo que 

las ha obligado a un replantamiento que permita exclarecer fe

n6menos que hoy se presentan como novedosos. 

En la actualidad las corrientes que tratan de dar cue.!)_ 

ta de
0

la crisis podemos dividirlas en tres grandes enfoques.El 

primero corresponde al ámbito de la teoría econ6mica donde en

contramos básicamente las escuelas Neoclásica, Keynesiana y 

Neoliberal. En el segundo enfoque tenemos a la economía políti 

ca la que a su vez encierra la teoría marxista con sus difere.!! 

tes intérpretes inclufdos en esta vertiente a todos aquellos 
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autores que derivan sus categorías conceptuales de una manera 

exclusiva de los escritos de Marx. 

Por a1timo se puede observar una serie de escritos de 

la llamada corriente ecléctica o tercerista que reune elemen

tos de ambas teorías y las vierte en una interpretación que a 

la luz de la crisis de las diferentes interpretaciones empie

za a tener eco. Es el caso de los trabajos de la señora Robin

son y Kalecki que parec!an olvidadas y que vuelven a discutir

se en el ~mbito académico. 

La separación teórica en estos grandes enfoques no sig

nifica que en cada uno de ellos las explicaciones coincidan. 

Por el contrario, las diferencias abundan; incluso al interior 

de cada teor!a las explicaciones se diferencian por el énfasis 

que se da a los conceptos. 

Puesto que no es nuestro objeto de estudio el análisis 

de las interpretaciones de la crisis, ya que estas se remiten 

al funcionamiento de la economía en su conjunto cuyo análisis 

escapa a los propósitos de este trabajo y, por tanto no se pr~ 

tende hacer una revisión exhaustiva sí en cambio constituyen 

un punto de comparación critico que nos permitirá definir el 

enfoque con el que nos sentimos m.1s identificados. Asimismo e~ 

taremos en condiciones de ensamblar la información emp!rica r~ 

cogida en las encuestas en relación con las condiciones de vi 

da de las familias obreras. A continuación solo nos centraremos 

a exponer a groso modo las más representativas de cada enfoque 
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que aqu! hemos mencionado, 

Dentro del enfoque de la teor!a econ6mica la vertiente 

monetarista es la que ha cobrado mayor influencia sobre todo 

en los c!rculos gubernamentales de América Latina. 

Milton Friedman es el máximo exponente te6rico del mo

netarismo 0 e ide6logo del neoliberalismo. Este enfoque consid~ 

ra los siguientes fundamentos: 1 

Parte del análisis de una macroeconom!a cerrada y 

se plantea como objetivos de estudio el problema 

de la inflaci6n y el desempleo. Afirma que la in

flaci6n es en todo momento y en todo lugar un fen6-

meno monetario y s6lo se corrige mediante una pol!

tica monetaria contraccionista que se traduce en la 

Ley: La estabilizaci6n de la econom!a se alcanza 

cuando la oferta monetaria crece a una tasa consta~ 

te, de manera automática y no discrecional por par-

te del Estado. 

Todo incremento de la oferta monetaria por encima 

de la tasa de crecimiento potencial de la econom!a 

dada por la tasa natural de desempleo provoca s6lo 

inflaci6n. 

Postula que un máximo de libertad y un mínimo de in-

tervenci6n estatal son sin6nimos. 

1. René Villareal, "Monetarismo e ideología de la mano 
invisible a la mano militar", Comercio exterior, México, Vol .32 
No, 5, (1982), p. 1060-1061. 
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La libertad se garantiza por el funcionamiento de 

las leyes del mercado y la capacidad de estas para 

otorgar justicia e integrar a la sociedad. As! la 

libertad y la justicia se producen a partir de la 

esfera econ6mica. 

Establece que las estructuras productivas y el sis 

tema de precios de los bienes comercializables de

ben estar subordinados a la evoluci6n del mercado 

internacional. 

La estructura de la producci6n y el consumn de los 

pa!ses se deben guiar por las señales de los merca

dos que no son autónomos si no que dependen de las 

condiciones mundiales reinantes. 

Supone que todos los diversos agentes econ6micos 

tienen expectativas racionales gracias a su expe-

riencia y a su conocimiento de las distintas accio 

nes macroecon6micas del estado y de su costo en in 

flaci6n y desempleo. As! todos se ajustan de manera 

instantanea y autom~tica a las diversa's acciones 

de pol!tica econ6mica. 

Las recomendaciones de pol!tica para que el Estado re

adquiera la posici6n que le corresponde adoptar se resumen en 

una receta muy simple: eliminar el Estado Keynesiano, que se 
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ha convertido en leviatán2 , y regresar al Estado clásico y del 

equilibrio natural. Esto supone: 

Reducir las "elevadas" tasas de impuestos, particu-

larmente las que gravan a los ricos, esto es, redu-

cir el Estado impositivo. 

Disminuir los gastos sociales, esto es, eliminar el 

Estado benefactor. 

Suprimir todos los controles y regulaciones del me! 

cado, esto es, eliminar el Estado regulador. 

En la doctrina monetarista la acci6n econ6mica del Es-

tado no tiene efecto benéfico alguno. Adn más, segfin el enfo--

que de las expectactivas racionales, ni siquiera es posible m~ 

dificar en el corto plazo la producci6n y el empleo mediante 

cambios en la demanda agregada gracias a la pol!tica econ6mi-

ca del gobierno. En cambio, el Estado s! puede ser "maléfico" 

~ara la econom!a. Ello es as!, segdn la doctrina, ~arque prevo-

ca inflaci6n (mediante la expansi6n monetaria) y limita las p~ 

sibilidades de progreso tecnol6gico '(al impedir que operen las 

leyes del mercado, ~· eliminar con ello los est!mulos a la pro

ducci6n e innovaci6n). Bn s~a, la causa de la crisis econ6mi

ca es el Estado, que se ha convertido en un leviatán. La solu

ci6n es volver al modelo de liberalismo cl~.sico de libre merca 

2. Tomas Hobbes aplic6 este término al Estado soberano • 
. Ahora es utilizada comunmente cuando se discute de modo oeyora 
tivo los procesos pol!ticos y de gobierno. En este caso para lla 
mar la atenci6n sobre los peligros inherentes a una expansi6n -
del sector pdblico en la sociedad. 
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do, librecanel:c'io, presupuesto equilibrado y la ley monetari~ 

ta bajo el patr6n oro. 

Pensamos que la contrarevoluci6n monetarista, como la 

teoría y la política econ6mica e ideol6gica del nuevo libera-

lismo, es en realidad todo un programa político antidemocráti

co que ha dado origen al modelo neoliberal autoritario y amen~ 

za a todos los pueblos de Am6rica Latina. 

Está claro que la contrarevoluci6n monetarista condu

ce al estado de derecho a un r6gimen autoritario. Sobre todo y 

en particular cuando hist6ricamente está probado que el capi

talismo sin reformas sin control o intervenci6n del Estado en 

el mercado, ha conducido a regímenes de presi6n, 2utoritarismo 

y cancelaci6n de los m~s elementales derechos duramente conqui~ 

tados por las revoluciones políticas populares. Esto ha sido 

más claro en América Latina: por ejemplo Chile y Argentina an

tes de Alfons!n. 

Dn otros países de América Latina, como sería el caso 

de nuestro país el enfoque monetarista ha venido ganando adep

tos en círculos gubernamentales y si bien no se puede afirmar 

que la política econ6mica se haya ajustado estrictamente a la 

escuela monetarista si se han recogido muchos de sus plantea-

mientas. 

Ello es así porque bajo estos planteamientos los inte

reses del capital monopolista adquieren viavilidad toda vez 

que la redif inici6n del modelo de acumulaci6n reclama una se-·· 

ríe de ajustes que afecta y redefine el bloque en el poder y el 
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resto de las clases sociales al provocar una reconcentración 

del ingreso que en términos reales ha emprobecido tanto a las 

capas medias como a la clase obrera. Agrandandose los ingresos 

del capital monopolista que ha encontrado en las artimañas fi

nancieras y fiscales un medio para incrementar su velamen de 

capital. 

Todo lo anterior se ha visto facilitado por la políti

ca gubernamental que ha venido redefiniendo la función del Es

tado en la ecoriom!a cediendo buena parte de las empresas que 

antes tenía. 'También se ha refonnulado la política social. Part!_ 

cularmente la política de subsidios a la vez que se ha promov!. 

do una caída significativa del salario sin precedente en la 

historia reciente del país. 

As! pues la política neoliberal que aparece como una 

"receta" !'ara resolver los desequilibrios financieros en los 

que se ha caído "como consecuencia de errores de las adminis

traciones pasadas", en realidad no es sino un intrumento que 

permite reforzar la influencia del capital monopolísta para l!_ 

darear las ramas productivas que han de encabezar el nuevo m~ 

delo de acumulación. 

En el Marxismo la crisis encuentra diversas interpreta

ciones, desde las que plantean que Marx nunca desarrolló una 

teoría de la crisis hasta los que afirman que hay varios tipos, 

- 19 -



pasando por los que sostienen que en la teoría marxista tiene 

una sola concepci6n de crisis. 

Aquí exponemos las interpretaciones más conocidas de 

una manera esquemática. 

Una de las corrientes que permean sobre todo a los m~ 

nuales de economía de la Uni6n Soviética se refiere a la cri-

sis general del capitalismo. sus. principales argumentos son 

los que siguen: 

La crisis general se inicia con la Revoluci6n Rusa de 

octubre y el advenimiento del socialismo. No es un estallÍdo 

sGbito ni un desajuste pasajero que recorre diversas fases y 

que se desenvuelve en un largo período hist6rico. No es más 

que la confirmaci6n del hecho de que el orden capitalista (c~ 

mo forma social hist6rica transitoria!), atraviesa actualmen

te, aunque en forma irregular el período de su derrumbamiento 

revolucionario. Es un período de debilitamiento y hundimiento 

del sistema capitalista y de triunfo del sistema socialista, 

que se caracteriza por una agravaci6n tan profunda de todas 

sus contradicciones, que hace que el capitalismo no pueda ma~ 

tener su dominio sobre las naciones. 

Se denomina crisis general porque no s6lo afecta a 

uno o varios paises aislados sino a todo el sistema capitali~ 

ta en todos sus 6rdenes de actividad: la economía, la políti

ca, la cultura. Y su importancia radica en que al surgir el 
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socialismo como un nuevo sistema, a las viejas contradicciones 

internas del capitalismo -que incluso tenderan a acentuarse-, 

se añade una, aan más grave y de carácter global: la contra-

dicci6n capitalismo socialismo que exhibe la agudizaci6n e 

internacionalizaci6n de la contradicci6n burgues!a- proleta-

riada, ahora en la forma de un enfrentamiento entre estados 

con contenidos de clase antag6nicos y aun de largas luchas 

revolucionarias que, incluso antes de triunfar, seran vis--

tas como una seria amenza para la preservaci6n del sistema. 

La crisis general es un fen6meno que se caracteriza 

por el derrumbe del sistema colonial y el avance de las lu

chas de liberaci6n nacional, la creciente desproporcionalidad 

entre la producci6n y el consumo, el aumento de un desempleo 

que coincide a menudo con el desperdicio de buena parte de la 

capacidad instalada la cada vez mayor intervención directa 

del estado en la esfera productiva, propia del desarrollo 

del capitalismo monopolista de estado; el creciente poder!o 

de los monopolios y de la oligarquia y la intensificaci6n y 

generalizaci6n de desequilibrio de todo orden, que expresan 

y a la vez contribuyen a ahondar la contradicci6n f undamen-

tal del sistema. 

Por otra parte algunos otros autores• conciben la 

•véase Marina Treja Ramírez, Desarrollo Intensivo de 
Capital en México 1960-1983 Tésis, 1985, Facultad de Econom!a 
UNAM 
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crisis de tres diferentes maneras: 

1.- La primera afirma que la crisis está centrada en 

la realización de las mercancías que se ubica en 

torno al hecho de que el productor al recibir 

una cantidad determinada de dinero por su mercan 

cia, no necesariamente revertirá al proceso pro

ductivo el dinero captado, creando de esta mane

ra la posibilidad de crisis. 

2.- Una segunda acepción de crisis está explicada por 

la desproporción de los sectores de producción. 

3.- Por altimo, la tercera considera la sobreproduc-

ción o el subconsumo en el interior del sistema 

de acumulación. Estas explicaciones pueden sint~ 

tizarse de la siguiente manera: 1) Las de reali

zación, 2) las de desproporción y 3) Las ligadas 

a la tasa de ganancia. 

Las crisis de realización, expresan, la contradicción 

que lleva el sistema entre la producción de valores de cambio 

y el valor de uso. Para el capitalismo, el valor de uso y de 

las mercancías solo interesa en tanto es la condición para 

que llegue al mercado. Su estructura productiva reflejará pu~s 

la necesaria diferencia entre el siempre insuficiente consumo 

de la clase trabajadora y el creciente consumo de los capita-

listas y las empresas, tenderá necesariamente a la irraciona--
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lidad del desperdicio para poder mantener en su seno esta con

tradicciOn. 

Son evidentes las secuelas sociales de este funciona

miento irracional del sistema. 

Las crisis qe desproporción, reflejan la tendencia 

anárquica del sistema en que las unidades productivas tienen 

que mantener un relativo secreto sobre sus planes y objetivos 

para poder triunfar en la competencia además de necesitar de~ 

plazarse mutuamente en cada mercado en particular o en el me!_ 

cado en general. 

Las crisis ligadas a las tasas de ganancia tienden a 

asumir un carácter c1clico se relacionan muy directamente con 

la contradicción entre trabajo y capital, y el sistema tien

de a-soslayarla a través de una intensificaciOn de inversio-

nes de gran intensidad de capital que disminuyan la parte 

del salario en el costo de los productos. Tal tendencia es, 

en parte contrarrestada por el abaratamiento de las máquinas 

y materias primas, como consecuencia del desarrollo del pro

greso técnico, las innovaciones tecnóligicas y el aumento de 

la productividad, que se concentra en los Gltimos años en la 

industria de base. 

A pesar de existir diversas interpretaciones de la 

crisis actual tanto en la corriente marxista como en la neo

liberal, es importante destacar que no existe un planteamien 
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to acabado que de cuenta cabal de los fen6menos recientes de 

la crisis del capitalismo tanto en el ámbito internacional 

corno local. 

Nosotros ubicamos la crisis del capitalismo en Méxi

co corno una crisis del modelo de acurnulaci6n emprendido en 

las cincuentas. Por ello en el capitulo segundo se describen 

los factores que propiciaron la acurnulaci6n y los desajus

tes estructurales generados a largo plazo: desequilibras fi

nancieros, desequilibrio extremo entre oferta y demanda de 

empleo, una estructura productiv.a deficiente, etc. tal inter

pretaciOn no es un planteamiento acabado sino que está sujeta 

a diversas objeciones pero aquí la hacemos con el fin de dar

le un marco te6rico de referencia a la informaci6n que se ma

neja en todo el trabajo. 
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C A P I T U L O II 

LA EXACERBACION DE LA CRISIS DE LA ECONOMIA MEXICANA 

2.1. SUS EXPRESIONES RECIENTES. 

El presente apartado tiene por objeto demostrar, a tr~ 

vés de las variables macroecon6micas generales, la existencia 

de la crisis de la econom!a mexicana*. Para cumpl~r nuestro o~ 

jetivo se han organizado las ideas de varios autores, por lo 

que si éstas se han descontextuado la responsabili~ad nos co--

rresponde. 

En 1982 terminó en México el breve per!odo de r~pida 

expansión de la econom!a que se hab!a iniciado cuatro años an-

tes. Durante ese año, en unos cuantos meses, el estusiasrno por 

la segunda versión del milagro mexicano proclamado sobre todo 

en circules oficiales a partir de los descubrimientos de las 

enormes reservas de hidrocarburos, y su subsecuente explota 

ci6n, se desvaneció a un ritmo inusitado, reapareciendo con m~ 

:ter agudeza los problemas que venía arrastrando el capitalis--

mo mexicano desde la década de los setenta. 

~espués de registrar un crecimiento económico particu-

larmente alto durante cuatro años consecutivos, muy por encima 

del promedio mundial y desde luego mayor al de los otros pa!-

ses de América Latina, en 1982 -~or primera vez en los Qltimos 

* Es por ello que no entramos en una disertación acer
ca de la naturaleza de la crisis y nos limitamos a exponer un 
anSlisis a partir de las ideas ya elaboradas. 
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cincuenta años- la econom!a mexicana dej6 de crecer. En tan-

to que durante 1978-1981, la tasa de crecimiento del producto 

interno bruto (P.I.D.), en t6rminos reales, fue de casi 8.5% 

en promedio al año, en 1982 el valor real del PIB disminuy6 

en un 0.5%, respecto al que ten!a en 19811 • 

" lo largo de los cuatro primeros años del gobierno de 

Miguel de la Madrid la tendencia no se revirti6. En el per!o

do 1982-1986, la tasa acumulada de crecimiento fue de menos 

del 3.9%. Para el año de 1987, las cifras oficiales anuncia--

ban un crecimiento positivo arriba de un punto porcentual. Sin 

embargo, dicho crecimiento no resarce ni siquiera lo perdido 

durante la gesti6n del r6gimen delamadrista. 

Un recuento somero y esquem~tico de los acontecimien-

tos del estallido de la crisis, permite formarse una idea de 

la magnitud y profundidad que -sin duda- alcanz6 su máxima e! 

presi6n en 1983. Ese año signific6, pr~cticamente en todos los 

sentidos, una agudizaci6n del deterioro econ6mico iniciado 12 

meses antes. r.sto se observa con nitidez en los tres indicado-

res fundamentales de la acumulaci6n capitalista; la tasa de -

crecimiento del PIB, la inversi6n bruta fija y la producci~n 

industrial, que sin excepci6n experimentaron un ostensible de 

l. Carlos Tello, "La crisis en Ml!xico saldos y opcio
nes", Universidad de M~xico, Mdxico, Vol. 40, Ntlm. 415 (Agos
to de 1985). p. 3. 
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crecimiento, corno lo muestra el siguiente cuadro: 

El impacto de la crisis econ6rnica en 
México durante 1982 - 1983, 

(Tasas reales de crecimiento anual, en por ciento) . 

1982 1903 

P.I.B. - 0.5 4.7 

Inversi6n bruta fija -15.9 - 25.3 

Privada -12.7 - 28.6 

Ptlblica -17.3 - 22.6 

Producci6n Industrial - 2.2 7.5 

Fuente: Miguel Angel Rivera Rios, Crisis y Reorganiza

ci6n del capitalismo Mexicano 1960-1985 (Ed. Era, México 1986), 

p. 135. 

El cuadro evidencia que la forrnaci6n interna de capi

tal prácticamente se suspendi6 en los dos años de referencia, 

después de cuatro años consecutivos de crecimiento acelerado 

de la inversi6n ptlblica y privada. 

En los años posteriores al de 1982, las cuentas no son 

alegres. La actividad de la producci6n manufacturera en el se

xenio fue acompañada del descenso ~eneralizado de la actividad 

econ6rnica. En el per!odo 1982-1986, s6lo el sector primario rn!!_ 

nifiesta un crecimiento acumulado de 4.8%.Véase el siguiente 

cuadro: 
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'i'asa de 

P.I.B. TOTAL Y SECTORIAL 

(TASAS DE CRECIMIENTO) 

tasa de creci- tasa de ere-
crecimien- miento anual cimiento pro 
to prome- medio anual-
dio 
~970-1982 1983,1984,1985,1986 1982-86 

PIB TOTAL 6.1 -5.3, 3. 7. 2.8, ··3.8 -0.9 

PIB 

MANUFACTQ 
:r1ERO S.1 -íl. l, 4. 8. 6.4, -6.2 -LO 

PIB 

INDUSTRIAL 6.7 -8.1, 4.4, 4.8, -5.4 -1.3 

SECTOR 

PRIMARIO. 3.3. 2.9, 2.5, 3.8, -4.3 l.. 2 

SECTOR 

COMERCIO 
Y SERVI-
eros. 6.3 -4.8, 3.5, 1.4, -4.0 -1.1 

tasa de ere-
cimiento ac~ 
mulada 

1982-1986 

- 3.6 

- 3.9 

- 4.9 

4.8 

- 4.1 

Fuente: Arturo Huerta, "El estancamiento del sector in-

dustrial", El Cotidiano, M6xico, !lo. 19 (Sep., Octubre 1987), 

p. 291. 

Por otra parte, los precios de las mercanc~as y de los 

servicios han aumentado a un ritmo sin precedente desde los 

años de la lucha armada en el pa!s. De 1982 a 1986, la tasa 

promedio de inflaci6n ha estado por arriba del 90%; como con-· 

trapartida los salarios reales se han contra!do a un nivel in-

- 28 -



ferior al que ten!an en 1976 y el desempleo abierto de la m~ 

no de obra gira alrededor del 23% de la fuerza de trabajo. 

As!, tenemos que si bien la caida salarial se viene registra~ 

do desde 1977 y existe la experiencia hist~rica de un deteri~ 

ro de veinte años en la primera fase de industrializacif•n 

(1934-1954), 9or primera vez, a partir de 1982 el salario y 

el empleo caen simult~neamente. 

Otro tanto ha sucedido con las f4bricas y sus equipos, 

Muchas y muy importantes empresas del sector privado han en

frentado muy serias dff icultades financieras y varias de ellas 

han quebrado o han sido absorbidas por otras empresas, con fr~ 

cuencia extranjeras. Una buena parte de las que durante el p~ 

r!odo del auge habían contratado crédito con la banca comer-

cial extranjera suspendieron los pagos del servicio de su de~ 

da externa en 1982, como es el caso notable del grupo Alfa, 

Por su parte, las finanzas pGblicas se deterioraron 

aceleradamente: el déficit del sector pGblico, que durante los 

primeros años del período 1978-!982 se habían mantenido en tor 

no al 7.5% del PIB, lleg6 a cerca del 15% en 1981 y al 18% en 

1982~ En 1986 y 1987, se observaron grandes contracciones dei 

gasto corriente y de las inversiones, as! como un alza de las 

tasas de inf laci6n con su efecto en las tasas de interés y por 

consiguiente, un aumento en el servicio de la deuda interna. 

As! el d~ficit financiero del sector pGblico representa el 

2. Carlos Tello. Op. cit. p. 4 
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17.5% del PIB de 19873• Para 1988 difícilmente descenderá 'dada 

la pernanencia de la inflación en el primer semestre del año. 

Zn las relaciones econ~micas de M~xico con el exterior 

el deterioro también ha sido notable y acelerado a causa de la 

depresión económica mundial. A la reducción del precio del pe

tr6leo a mediados de 1981 siguieron otras más en 1982 y se su-

rr.aron, durante esos años, la disminuci6n de la demanda mundial 

de otros productos que el pa!s exporta as! como la ca!da de 

sus precios. Inicilindose una tendencia al descenso de los pre-· 

cios de las materias primas prácticamente independiente del --

crecimiento de los países industrializados. 

En 1981 y 1982, la especulaci6n monetaria en M~xico re 

visti6 caracter!sticas descomunales y la fuga de capitales ad

quiri6 montos inusitados. Estos fen6menos se repitieron duran

te el sexenio de 1983-l.988 e incluso el presidente Miguel de la 

Madrid reconoci6 que la fuga de capitales sangraba la economía. 

El peso monetario se devalu6 en varias ocasiones y el tipo de 

cambio de la moneda aurnent6 de 25 a 150 pesos por d6lar entre 

febrero y diciembre de 1982, y a 2300 en 1987. 

Entre tanto, el servicio de la deuda pQblica contrata

da con el exterior -la cual creci6 muy aceleradamente a par

tir del segundo semestre de 1981, en parte para hacerle fren

te a la fuga de capitales del país que la pol~tica de libre e 

3. Banamex, "Examen de la situación econánica de México" 
México, Vol. 38, N(im 745. (diciembre 1987), p. 8 
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irrestricta convertibilidad de la moneda permitía- se ha he

cho cada vez rn4s difícil. Las negociaciones para vender deu

da mexicana por abajo de su.valor, en coman acuerdo con el g~ 

gierno estadounidense, no representaron un verdadero alivio 

para las finanzas p(iblicas. La expresi~n rn~s cruda de 6sta 

realidad
0

lo demuestra la estructura del presupuesto de egre

sos del Estado para 1987: Por cada peso presupuestado, r-~s de 

la mitad se canaliz6 al servicio y pago de la deuda externa. 

En esta situaci6n el Estado se guarda un margen de maniobra 

exage%lllaloonte reducido para atender los diversos renglones de 

la economía nacional. 

La creaci6n de las casas de bolsa corno un mercado fi

nanciero paralelo a la banca nacionalizada di6 al traste con 

los objetivos de recuperar el control de la política finan-

ciera en el país y en general de la política econ6rnica. El d~ 

sequilibrio financiero desatado a finales de 1987, <lende las 

casas de bolsa jugaron un papel protagonista, dan muestra de 

ello. 

~sta síntesis apretada nos muestra la agudeza de los 

problemas que hizo estallar la crisis de 1982, y pone en evi

dencia que su carácter no es coyuntural; responde a un agota

miento de los factores que hicieron posible la acurnulaci6n de 

capital durante los años cincuenta a los setenta sin grandes 

tropiezos. Sin embargo, dicho estallido no es el inicio de la 

crisis, de hecho el proceso de desquebrajarniento del modelo 

de acurnulaci6n ernpez6 desde la dGcada de los setenta. 
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2. 2. DNA SINTESIS DEL MODELO DI: ACU!lULACION CAPITALISTA Et! 

MEXICO, 

Para poder explicar el agotamiento del proceso de acu-

mulaci6n es necesario exponer las bases sobre las que estuvo 

cimentado. En este sentido se apuntan las siguientes líneas. 

Los años cuarenta son tradicionalmente identificados 

con el despegue de la industrializaci6n en M6xico. En sentido 

estricto, sin embargo, los antecedentes de la industrializa-·· 

ci6n se remontan a los primeros años del per!odo independien

te y desde luego al 11ltimo tercio del siglo XIX.~ 

No obstante, es hasta la segunda posguerra -y más esp~ 

c1ficamente hasta mediados de los años cincuenta cuando el se~ 

tor industrial se vuelve el más din~mico de la estructura pro-

ductiva y de hecho el centro de crecimiento del pa!s, as! co·· 

mo el principal generador de sus contradicciones fundamentales. 

El modelo de acumulaci6n emprendido en México a partir de esa 

fecha estuvo fincado en la combinación de las siguientes cues-

tiones. 

1) La subordinación de la agricultura a la dinámica 

industrial asignándole las siguientes funciones: 

a) Satisfacer la demanda interna de alimentcsbá-

sicos y materias primas y, a la par, generar 

4, Al respecto vliase José Ayala y Jostl Blanco "ra 
nuevo estado y la expansi6n de las manufacturas, M6xico 1877 
1930", El trimestre econ6mico, !léxico Vol. extraordinario 
No. 39 (1985) pp. 13-44. 
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divisas a trav•s de la exportaci6n. 

b) Contribuir a la acumulaci6n de capital para la 

Jndustrializaci<'ln a travl!s de la transferencia 

efectuada v!a la relaci6n cr~dito-inter~s y la 

contribuci6n directa de loe f)ljos intersectoria

lea de capital. 

c) Proporcionar mano de obra para los sectores in

dustrial y de servicios. ~l llevarse a cabo el 

proceso de modernizaci6n de la agricultura se 

acelera la descampesinizaci6n rural, lo que in

cide directamente sobre la oferta de mano de -

obra industrial, r~percutiendo en una desvalori 

zaci6n de la fuerza de trabajo que trae como COE 

necuencia bajoa niveles salariales, que a su vez 

implic6 una mayor ganancia para el capital. 

2) Una creciente intervenci6n del Estado en la vida ec2 

nómica a traves de una amplia qama de empresas pd-

blicas. Asimismo de ofrecer laa condiciones favora

bles para la inversi6n privada. 

Es en este sentido como podemos entender la profundiza

ci6n y ampliaci6n de la reforma agraria; la nscionalizaci6n del 

petr6leo y los ferrocarriles; la creaci6n de un cojunto de em

presas estatales productoras de insumos estratl!qicos1 la aper

tura a la inversi6n extranjera; la creaci6n del derecho de ina·· 

fectabilidad aqrtcola y ganadera; el desarrollo de las comuni-
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caciones; la reorganizaci6n e impulso del sistema financiero; 

la inversi6n en grandes obras de irrigaci6n que hicieron posi

bles una agricultura rentable y el impulso a la producci~n de 

energ!a el~ctrica. 

3) La pol!tica orientada.- explicita y globalmente al 

fomento de la industrializaci6n. As! podernos obser

var que el estado protegi6 a la industria de la co~ 

petencia internacional mediante una serie de rnedi- .. 

üas: 

a) control de las importaciones exigiendo un permi

so previo y un arancel de importaciones. 

b) Ley de fomento de industrias nuevas o necesarias 

que permite importantes excedentes fiscales. 

c) Incentivos fiscales a la reinversi6n. 

d) Otorgamiento de cr~ditos por instituciones fina~ 

cieros del sector ptlblico. 

4) La organizaci6n masiva de los trabajadores bajo el 

control vertical de los sindicatos,. lo que permiti6 

congelamiento de la lucha de clases y.el sosteni-

rniento de bajos niveles salariales. 

Sobre estas bases se cimentó la industria mexicana mo

derna. que se desarroll6 durante un·per!odo de tres decenios de 

crecimiento econ6rnico sostenido. Esto se demuestra en el com

portamiento de indicadores econ6rnicos tales corno el Producto 

Interno Bruto, que crece a razón del 6% promedio anual en este 
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lapso (de 1940 a 1970), mientras que la industria observa un 

crecimiento del 7% para el mismo per!odo. 

2.3. LOS SECTORES Y AGENTES DE LA INDUSTRIALIZACION. 
A nivel de los sectores y agentes de la Industrializaci6n 

esta se desarrolla de la siguiente forma5 

Al
0 

iniciarse la década de cincuenta la estructura pro

ductiva estaba .laminada por las industrias de bienes de cons_!! 

mo generalizado y bienes intermedios necesarios para su produ_s 

ci6n que en conjunto representan más del 70% del valor de la 

producci6n manufacturera. Los grupos que impulsan este proceso 

son tres: 1) La fracci6n de propietarios industriales asocia--

dos a la industria de m!s larga historia en el pa!s alimentos, 

bebidas, tabaco, textiles, calzado, jab6n y siderurgia con fueE 

tes lazos con el capital bancario y comercial local. 2) Frac-

ci6n de ernpresar.loamedianos opuestos a la inversi6n extranjera, 

dispuestos a negociar con el movimiento obrero organizado y PªE 

tidarios de la intervenci6n del estado en materia de proyecci6n 

y promoci6n industriales. Este grupo est! inserto en la indus-

tria qu!rnica y algunos productos metálicos. 3) El capital extra~ 

jera concentrado en la industria qu!mica y del hule y maquinaria 

agr!cola. 

5. José T. Casar y Jaime Ros, "Problemas estructura
les de la industrializaci6n en México., investigaci6n Econ6-
mica, México, No. 164 (abril-junio 1983) pp. 154~161. 
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Uurante la década de los cincuenta las ramas que regi~ 

tran el mayor dinamismo, aon las de aparatos eléctricos, met5-

licas b~sicas, química, equipo de transporte, hule y produc-

tos metálicos. En términos de los agentes que impulsan el pro

ceso, el liderazgo aparece notablemente compartido. El Estado, 

además de su participaci6n en la inversi6n para la infraestruc 

tura y producci6n de insumos estratégicos, interviene en la i~ 

dustrializaci6n mediante la inversi6n en transporte y metáli

cos básicos, ~demás de los esfuerzos en la producci.~n de fer

tilizantes. El capital privado local fluye hacia la producci6n 

de bienes intermedios con larga tradici6n en el país. (sideruE 

gia y papel), y algunas veces en contubernio con el capital e~ 

·tranjero hacia el ensamble de algunos durables, y elaboraci6n 

de algunos productos qu!micos básicos. Al mismo tiempo, y en 

el ~mbito de las· actividades menos dinámicas, el capital local 

mantiene su posici6n de predominio en las industrias de bienes 

de consumo e intermedios tradiconales. El capital extranjero 

se ubic6 en algunas de las más dinámicas del período, ya sea 

expandiendo su capacidad en industrias en donde su presencia 

previa era importante (química, hule), ya sea diversificandose 

hacia nuevas actividades dinámicas en asociaci6n con el capi-·· 

tal local (aparatos eléctricos) o a trav~s del apoyo estatal 

(maquinaria agr!cola) 

En la d~cada de ·los sesenta el cambio m~s notable es 

la p~rdida relativa de liderazgo y dinamismo del Estado y del 
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capital local frente a la empresa internacional que, en la 

modalidad de filiales, registra el "periodo dorado" de su ex

pansi6n transnacional, La presencia del capital extranjero es 

dominante en tres de las cuatro industrias de mayor dinamismo 

en los sesenta (automotriz, maquinaria no eléctrica, 

aparatos eléctricos) y difundido y creciente en 

la cuarta m4s din4mica (industria qu!mica). ~l estado se li

mita al sostenimiento de sus empresas pdblicas ya estableci-

das. El capital local industrial se concentra en dos frentes. 

Por un lado se consolida en las empresas establecidas en los 

cuarenta y cincuenta (met4licas, del papel y algunas activi

tlades de la industria qu!mica); por otro lado, en industrias 

ttadicionales (textiles, alimentos y bebidas) su expansi6n a~ 

quiere la forma de una inversi6n en modernizaci6n de los méto 

dos de producci6n. 

A finales de la década de los sesenta, la estructura 

productiva industrial est4 marcada por un control oligop~lico 

que impone un patr6n de relaciones en el cual los aumentos de 

productividad generados en casi cualquier sector de la econo

mía tienden a ser apropiados en forma creciente en el circui

to productivo del sector moderno en donde el capital multina

cional controla v!a tecnolog!a, comercializaci6n y/o financia

miento los sectores m4s'dinámicos. 

2.4. LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION, 

~s! tenemos que el crecimiento industrial de finales 
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de los sesenta esta permeado de las siguientes caracter!sti--· 

cas: 

- El crecimiento económico discurre con una marca de 

heterogeneidad estructural toda vez que el proceso 

de incorporaci6n y difusión de la tecnolog!a, lejos 

de ser homogé.nea se produce de manera restringida 

en algunas áreas y subsectores, lo que no significa 

que el estrato moderno y el tradicional se disocien 

uno del otro, sino que al mismo tiempo que se amplian 

los estractos modernos se profundiza la heterogenei

dad. Lo que da lugar a que en todos los sectores se 

presente una diversidad de tecnolog!as. Como afirma 

José T. Casar y Jaime Ros: "El proceso de incorpora

ci6n tecnol6gica se da concentrado en el sector in

dustrial y restringido en su capacidad de irradiaci~n 

a las ramas manufactureras atrasadas; al ambito lim! 

do de la agricultura capitalista y algunos sectores 

terciarios auxiliares del proceso de industrializa-

ci6n6 

- La ampliación de la capacidad productiva a trav6s de 

la incorporaci6n de t~cnicas avanzadas, permiti6 un 

aumento sostenido de la productividad f!sica del tra 

bajo frente a un congelamiento de las reinvindicaci~ 

6. Op. Cit. pfigina 165 
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nes salariales¡ lo que permiti6 a las empresas líderes 

elevadas tasas de ganancias manteniendo para las empr!'_ 

sas menores de la industria una razonable tasa de ren-

tabilidad. 

- La dinámica concentradora y excluyente que dimana de 

este proceso da lugar a patrones de producci6n y con-

sumo sustentados en una fuerte concentraci6n del in--

greso que permite enfrentar la estrechez relativa del 

mercado nacional. 

- El crecimiento econ6mico reclama de una cantidad cada 

vez mayor de bienes de consumo intermedios y de bienes 

de capital lo que aunado al declino del comercio inte_E 

nacional conduce a una crisis recurrente de balanza de 

pagos, que se expresa en la contradicci6n entre una i~ 

dustrializaci6n volcada para el mercado interno pero 

financiada y controlada por el capital monopolista y la 

insuficiencia de la generaci6n de medios de pago por la 

disminuci6n del coeficiente de exportaci6n, que no per

mite regresar a la circulaci6n internacional de capit.!!_ 

les la parte del excedente que pertenece al mercado i~ 

ternacional. 

Al respecto Nora Lusting7 ha comprobado que los calcu--

7 Nora Lusting, Distribuci6n del ingreso y Crecimiento 
en M4xico un análisis de ideas estructuralistas, (Colegio de 
M4xico, M4xico 1981}, p. 57. 
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los de requerimientos de capital, importaciones y empleo, y 

de participaci6n de empresas multinacionales, muestran que la 

ampliaci6n relativa de las ramas modernas llevaron a una ma--
' 

·yor demanda de capital y de importaciones, una creación de 01!!.. 

pleos menor y una mayor participación de empresas multinaci2 

nales. Por tanto, la disminuci6n de la tasa de crecimiento del 

producto se presentó debido a la restricci6n de ahorro inter-

no y a la carencia de divisas para importar. 

El endeudamiento externo es el mecanismo de ajuste de 

la balanza de pagos bajo condiciones en que el desajuste es-

tructural persiste y se profundiza a la par de la insuf icien-

cía de recursos financieros originada en la propia mecánica 

de acumulación, aparece la insuficiencia de medios de pago 

del exterior. Estos factores se lograron contrarrestar media~ 

te el endeudamiento, que en una primera fase fue un instrumen-

to para realizar el estilo de desarrollo al compensar los de

sequilibrios en la estructura productiva, expresados en défi-

cits permanentes de cuenta corriente. 

2.5 EL ARRIBO A LA DECADA DE LOS SETENTAS. 

As1, el arribo a la década de los setenta está marcado 

por el incremento tanto del déficit fiscal como del deterioro 

de los intercambios comerciales con el exterior. Los punta--

les que lograron reproducir al sistema en esa década provi-

nieron de las pol1ticas del Estado en materia de ingresos, 
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gastos y precios. La intervención en ellos constituyó un fac

tor estimulante de crecimiento y reclamó un gasto pOblico cr~ 

ciente que hubo de recurrir al endeudamiento externo tanto p~ 

ra la expansi6n de las empresas pllblicas como para financiar 

los déficits permanentes de balanza de pagos, tendencia que se 

acentOa a partir de 1973 por la sobre-liquidez internacional 

causada por petrod6lares lo que originó una relativa facilidad 

para encontrar préstamos externos creciendo estos de manera 

exagerada. 

Sin embargo los resultados que la realidad demostró fue

ron contraproducentes para la reproducci6n del capital. El au

mento de los salarios por arriba de los requerimientos de la 

rentabilidad capitalista produjo un mayor reflujo de la inver

si6n privada. Por otra parte, el elevado gasto publico cuyo -

fin era arrastrar a la inversi6n privada y crear un efecto ex

pansivo, fundado sobre la 16gica del efecto multiplicador del 

gasto pllblico, cuando este descendi6.también se vino a la ba

ja la inversión privada y con ello se inici6 la tendencia irre

versible de la crisis de 1976. 

2.6. LA ESTRATEGIA N&IIBERAL DE SOLUCION A LA CRISIS DE 1976 

La crisis de 1976, oblig6 al Estado en el inicio del s~ 

xenio de José L6pez Portillo, a la aplicaci6n de un estricto 

programa de reordenaci6n económica auspiciado por el FMI, y el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que intentaban 
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combatir la crisis fiscal heredada del per!odo de expansionis

mo inflacionario de 1972-1976. con el ajuste de precios y tar_! 

fas de los servicios püblicos y la aplicación de nuevos impue~ 

tos se logró elevar apreciablemente al ahorro del sector pübl,! 

co (del 12 •. 5% del PIB en 1976 al 13.1% en 1977). 8 

Se adoptaron también medidas monetarias diversas para 

estimular el ahorro privado y la actividad bancaria; principal 

mente se redujo la reserva bancaria legal, de su nivel de 50% 

en promedio en el sexenio anterior a 39.5% en 1977 9 . Además se 

aminoraron las restricciones cuantitativas a las importaciones, 

sustituyendo las licencias de importación (pieza clave de la 

pol!tica proteccionista desde los años cuarenta) por arance-

les, cambio que parecía presagiar una radical reordenación de 

la pol!tica comercial tradicional. La tasa de emisión maneta-

ria, por su parte se redujo al 10%10 anual, prácticamente un 

submültiplo de la tasa de 1976. En forma paralela se atacó la 

escalada inflacionaria, a través de un programa de control sa-

larial y de los precios de algunos productos básicos. 

Todas estas medidas indujeron al ahondamiento de la re

cesión en 1977 (La inversión privada cayó 17%) 11 . Las restric-

cienes fiscales lograron mitigar los efectos del sobre- endeu-

damiento y la presión del desequilibrio de las cuentas con el 

exterior, permitiendo recuperar la confianza de la burguesía. 

B. Rivera Ríos, op. cit. p. 83 
9. Ibid. p • 8 3 

10. Ibid. p. 83 
ll. Ibid. p. 83 
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Corno se podrá observar, estas medidas no son de ningOn 

modo acciones coyunturales, detras de ellas, se escond!a un a~ 

plio plan de reorganizaci6n econ6rnica que se proponía atacar 

las contradicciones de fondo presente en la escena econ6mica 

desde principios de los años setenta: déficit pOblico e incr~ 

mentes sa'larial por arriba de los requerimientos de la renta

bilidad del capital. Las acciones de organizaci6n econ6rnica y 

de racionalizaci6n de la intervenci6n estatal pretendían una 

respuesta precisamente a estas contradicciones. 

2.7 LA DISYUNTIVA INTRODUCIDA POR EL AUGE PETROLERO LA VUELTA 

AL "POPULISMO" Y LA REAPARICION DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTU

RALES. 

En 1977-1978, los ingresos cuantiosos por la venta pe

trolera vino a poner en una disyuntiva a la burguesía gobernan 

te. La discusi6n se centraba sobre dos argumentos que retenían 

en el análisis la experiencia de los paises petroleros recien 

enriquecidos. El primer argumento señalaba que la inyecci6n ma

siva de petrod6lares a la economía mexicana, convaleciente aGn 

de los estragos del crecimiento lento de la productividad del 

trabajo, de la insuficiencia del transporte y del estancamien

to agr!cola, iba a provocar una estampida en ciertas ramas de 

la producci6n (las más ligadas al medio petrolero) y una res

puesta nula o muy débil en otras; ello daría lugar a un proce

so de crecimiento muy desigual y a profundos desequilibrios--
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(sobre todo a una fuerte inflaci6n, que concentraría acelera-

damente la riqueza generada). El otro hilo argumental apunta

ba que el ingreso de petrod6lares provocaría una fuerte ampli.!!, 

ci6n de la demanda, que generaría a su vez una presi6n cent!-

nua hacia la apreciaci6n real del peso en t~rminos del d6lar 

(sobrevaluaci6n) , fen6meno muy com~n en países petroleros de 

desarrollo medio como Irán, Venezuela o Libia. Era obvio, que 

estas tendencias, en caso de imponerse, contradirían, de ma

nera objetiva, los planes a largo plazo de reorganizaci6n ca-

pitalista, ya que la agudizaci6n del desarrollo desigual, la 

sobrevaluaci6n del peso, la inflaci6n • etc. socavaría las 

bases de un fortalecir.1iento de la acwnulaci6n capitalista12 

Conciente de la problem~tica que representaba las con

tradicciones potenciales que estaban en puerta ante el auge 

petrolero, la burocracia L6pez portillista plane6 su enfren.

tamiento al crear un nGcleo líder de grandes empresas estata-

les· (extracci6n de petr6leo -refinaci6n - petróqu!mica- acero-

metalmecánica) con la pretenci6n de construir o consolidar 

una fuerza de empuje que no operara en el vacio, sino que ca

nalizara el grueso de la renta petrolera con fines directamen

te productivos. Además, al tratar de sostener una tasa de cr~ _ 

cimiento real del .PIB por encima del 8% se generarían empleos 

suficientes como para observar el crecimiento de la fuerza la-

12. !bid. pp. 86-87. 
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boral y se propiciaría un efecto redistributivo del ingreso. 

En la 16gica gubernamental, la liberalizaci6n del comercio e~ 

terior proporcionaría una válvula de escape, que mitigaría los 

excesos de la demanda. El propio desarrollo de las exportacio

nes petroleras suministraría segün esto, los ingresos suficierr 

tes para 'sostener un nivel de servicios de la deuda externa m~ 

nor al correspondiente a 1977 y por supuesto ~batiría las res

tricciones financieras que habían gravitado fatídicamente so-

bre la expansi6n estatal de la primera mitad de los años seterr 

ta. Finalmente, para evitar la concentraci6n excesiva de la a~ 

tividad econ6mica se planeaba un esquema de otorgamiento de 

subsidios que pretend!an animar la desconcentraci6n y orientar 

las actividades industriales hacia un eje de puertos con gran

des facilidades de infraestructura: como Lázaro Cárdenas -Las 

Truchas, Osti6n, Altamira, Salina Cruz. 

Sin embargo, a medida que el comportamiento de los pre_ 

cios del petr6leo se volvía más favorable, el régimen de L6-

pez Portillo se desplazaba abiertamente hacia una estrategia 

expansionista, que abandonaba el énfasis en la racionalidad y 

la büsqueda de eficiencia que habían caracterizado el primer 

año de su gesti6n. La negativa a ingresar al GATT, anunciada 

en marzo de 1980, significaba un giro en la pol!tica en el sen

tido de que recuperaba el proteccionismo y le daba prioridad 

a los subsidios. 

Una vez abandonada la pol!tica ef icientista y entrega-
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da la política econ6mica al "populismo", los problemas estruc-

turales no se hicieron esperar. El déficit del sector paraes

tatal y el desequilibrio con el sector externo y la inflaci6n 

reaparecieron sGbitamente en el escenario de la economía mexi-

cana. 

Por tanto, la crisis de 1982 no es más que un fen6meno 

que se había venido aplazando desde la década de los setenta 

y que el sistema ya no pudo seguir aplazando una vez agotados 

los puntales de que había sido objeto. A continuaci6n anota-

mos más detalladamente los factores principales que dieron 

origen a la crisis de 1982. 

2.8. LOS FACTORES DE LA CRISIS DE 1982 

A mediados de 1981, la economía mexicana entro en una 

fase recesiva de escasos siete meses de duraciOn, que culmin6 

con la devaluaci6n de febrero de 1982, siendo esta fecha con

siderada como el inicio de la crisis de dicho año! 3 

La causa de fondo de esta crisis, se encuentra en el 

proceso de sobre acumulación de capital que caracteriz6 a la 

economía mexicana, por lo menos desde principios de los seten-

ta, y que se vi6 exacerbada durante el auge petrolero de 1977-

1981. Sin embargo la comprensi6n global de la crisis de 1982, 

s6lo es factible si al lado de su causal de fondo (la sobre 

13. Las ideas aquí expresadas corresponden a una sínte
sis del artículo "los orígenes de la crisis" de JesGs Talavera 
Aldana. Uno más uno, suplemento pagina uno, 6 de junio de 1987. 
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acumulaci6n de capital) y estrechamente interrelacionados. con 

~sta, consideramos otros factores que jugaron como detonador 

durante 1981-1982. Estos factores son el incremento explosivo 

de la deuda externa y el rápido aumento de la renta petrolera, 

procesos iniciados a partir de 1972 y ~975, respectivamente. 

Estos dos factores redujeron los costos de producci6n 

de las empresas en M~xico al ser canalizados al proceso inte~ 

no de acumulaci6n por medio de los subsidios proporcionados 

por el Estado, incluyendo la venta de divisas subvaluadas, la 

descarga de impuestos a dichas empresas etc. En la derrama de 

estos recursos, entre las diversas fracciones del capital, j~ 

g6 un papel central el gasto pnblico y el sacrificio de los 

ingresos fiscales del Estado mexicano. Estas fueron las prin

cipales palancas que propiciaron una acumulaci6n de capital 

al actuar en el auge propiciando una alta rentabilidad del c~ 

pi tal 

En esta etapa de auge, conforme se aumentaba el capital 

invertido, se hacia necesario no s6lo sostener los ritmos de 

crecimiento de los ingresos por la deuda y la renta petrole

ra, sino acelerarlos cada vez más a fin de contrarrestar los 

efectos del nuevo capital acumulado, conservando la tasa de 

ganancia. En esta forma el papel econ6mico de esos dos fact2 

res (renta petrolera y deudas), fue creciendo en importancia 

y su crecimiento acelerado se hizo imprescindible en la ta-

rea de hacer crecer la masa de ganancias y poder sostener la 
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cuota de beneficios y con ella el crecimiento econ6n.ico acele

rado. Por eso la suspensi6n de estos factores ·o su reducci6n 

sustancial signific6 autom4ticamente la caída de la cuota de 

ganancia y el estancamiento econ6mico. 

Adicionalrnente,en el 4mbito de la circulación del capi 

tal es decir desde el punto· de vista de la estructura y mag

nitud de la demanda, el Estado mexicano estaba actuando como 

un importante comprador por medio del gasto pGblico, manife~ 

t4ndose como el primer impulsor de algunos sectores de peso 

en la economía. 

La baja del precio internacional del petróleo tuvo un 

doble efecto para la economía mexicana: la reducci6n drásti

ca de la renta petrolera y la negativa del capital interna-

cional a seguir dando créditos, tanto por la desvalorizaci6n 

del aval petrolero como por el cada vez más peligroso monto 

de la deuda.por eso la baja del precio internacional del pe

tr6leo se puede considerar como el detonador principal que 

di6 lugar al afloramiento de la crisis de 1982. 

A lo anterior se surn6 la multiplicaci6n del pago del 

servicio de la deuda externa, tanto por su enorme magnitud 

como por el incremento de las tasas de interés internaciona

les que hicieron su aparici6n en el escenario econ6mico in--.· 

ternacional, a partir de 1978. 

Por otra parte, el dinero captado por la venta petra-

lera y por los préstamos fue transferido a los capitalistas 
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en forma de divisas subsidiadas por la sobrevaluaci~n del p~ 

so mexicano, estimulando as! la acumulaci6n del capital y ha

ciendo posible el reciclaje del dinero que fluía al país. ntra 

parte de esas divisas era utilizada por el propio Estado para 

surtirse también por medio de la importación, ele medios de pre_ 

ducción para sus empresas paraestatales. 

La favorable situación anterior se convirtió en su co~ 

trario al estallar la crisis de 1982, cuando. se cerraron las 

fuentes de dinero mundial apareciendo as! corno un problema im

portante la escasez de divisas·. esta escasez rornp!a con el c! 

clo de la reproducci6n de capital al no poder materializarse 

la fase de adquisición de los medios de producci6n creciente-

mente necesarios para reiniciar el ciclo productivo siguiente. 

Se dificultaron la renovaci6n y ampliación de la maqu! 

naria y equipo en general, de refacciones y materias primas 

que no se producían en el pa!s, expresandose en toda su crude

za la dependencia tecnológica comercial. Adem.'is la insuficien

cia de divisas, también trababa el cumplimiento con los compre_ 

misas contraídos por el Estado causados por los prestarnos in-

ternacionales. 

Otro de los factores que habían permitido la acumula-

ción fue el gasto publico que también se agot6 a principios de 

los ochenta. 

El déficit fiscal se desarrolló en México impulsado 

fuertemente por el endeudamiento pGblico, > consecuencia de los 
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prestamos incrementados desproporcionalmente· durante el auge 

petrolero. 

En efecto, en esos años a la burguesía mexicana se le 

hizo f4cil utilizar el aval de un estado que al monopolizar 

la producción petrolera del país, oe había convertido a los 

ojos de la banca internacional, en un aceptable sujeto de cr~ 

di to. 

Durante el auge petrolero y una vez conseguido el di

nero mundial, fuel el mismo Estado el encargado de su adminis

tración y en su mayor parte estos fondos se canalizaron en el 

financiamiento de déficit y en la venta a los capitalistas de 

divisas baratas para la importaci6n de los medios de produc-

ción necesarios en la planta industrial y también para los bie 

nes de producción de las empresas paraestatales. Para 1981 los 

subsidios ya representaban el 16% del P.I~B. Por ello, cuando 

la fluidez de crédito y de divisas por concepto de venta pe-

trolera se paraliza o se reduce drásticamente, se desatan fuer

zas económicas que venían siendo dilatadas, por el boom petro

lero. 

En suma, la década de los ochenta abre un periodo de 

cambios económicos y sociales vueltos impostergables ante el 

resuelto avance de la crisis de la·econom!a mexicana. 

2.9 LA ESTRATEGIA DEL REGIMEN DE MIGUEL DE LA MADRID 

La estrategia del gobierno para resolver la crisis es

tá formulada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983--
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198814 • Primeramente están los objetivos fundamentales destin~ 

uos a buscar la elevaci6n de los estanQu"es de la competitivi--

dad en relaci6n con el mercado internacional, objetivo que ac-

tuar!a a largo plazo por su incidencia en la estructura de 

la producci6n. Alrededor de este ndcleo se apuntaiuna serie de 

medidas orientadas fundamentalmente a sanear las finanzas p~-

blicas, reducir el déficit y racionalizar la disponibilidad y 

el uso de divisas. 

Sobre la base del acuerdo firmado con el FMI, el pro

grama de saneamiento define cinco propuestas de aplicaci6n in= 

med~ata y supervici6n continua. ~n lo esencial, estas cinco 

propuestas plantean: 

a) reducci6n del déficit fiscal, 

b) la liberalizaci6n general de precios y la elimina

ci6n de subsidios en los bienes y servicios produ

cidos por el sector pdblico¡ 

c) el control de la inflaci6n mediante una disciplina 

estricta en la emisi6n monetaria y el establecimie~ 

to de topes salariales para "contener la expansi6n 

de la demanda". 

d) La fijaci6n de tipos de cambio realistas, que 

reflejan la escazes relativa de divisas y las con-

diciones reales de competitividad con el exterio< .y 

14. Secretar!a de Programacion y Presupuesto, Pt~rt-Na~ 
cional de Desarrollo, 1983-1988 Cap!tulo 5 y 6 
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e) el mantenimiento de las tasas de inter6s bancario 

en niveles satisfactorios para estimular el ahorro. 

La lógica del conjunto de estas medidas es la siguien

te: la disminución del gasto pQblico y del d6ficit respectivo 

permitir! aflojar la presión inflacionaria y financiera que ha 

propiciado la desestabilización bancaria y suscitado la esca

sez de crédito. Dicho proceso teóricamente debe d.e ser refor

zado por el aumento de las tasas de interés y del ahorro pa-

blico. La liberalización de precios propender! a restablecer 

niveles de realismo en la concurrencia capitalista llevándola 

a operar de acuerdo "a la escasez relativa de los factores de 

la producci6n". El control salarial por su parte, cumplir! dos 

objetivos: ,,,ermar la demanda y el consumo para "ltenuar presio-

nes inflacionarias y reducir paralelamente los costos de pro

ducción. Finalmente, la devaluaci~n dar~ competitividad a las 

exportaciones ~ara lograr un aumento de la capacidad de pago 

en el exterior • 

La estrategia gubernamental, vista a largo plazo con-

templa tres grandes objetivos entre si: primeramente modernizar 

el aparato estatal y elevar la eficiencia de su intervención 

económica; en segundo lugar, la resolución de fortalecer la in

tegración de la econom!a mexicana ·en la econorn!a mundial, que 

implica simult~neamente, la eliminación o la atenuaci~n del 

proteccionismo y un amplio desarrollo de las exportaciones in·

dustriales. El tercer objetivo general se propone la conserva-

- 52 -



ci6n de estándares más elevados de eficiencia capitalista ya 

que esto es la base para el desarrollo de las exportaciones 

industriales. En vista de que la consurnaci~n de un objetivo 

como ~ste s6lo es posible a largo plazo el Estado ha empeza·· 

.do a aplicar un prolongado programa de control salarial, para 

de esta forma ganar tiempo y aplicar medidas de fondo encami

nadas a lograr la rehabilitaci6n de la tasa de plusvalía. 

Por tanto, para la poblaci6n trabajadora del pa!s par~ 

ce abrirse un ciclo largo de explotaci6n más severa acompañ~ 

üa de un reforzamiento de los instrumentos de subordinaci~n y 

disciplina de la fuerza de trabajo que, excepto quiza la si-

tuaci6n de los años cuarenta, no tienen precedentes en la hi! 

toria del país durante el altimo medio siglo. 
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C A P 1 T U L O 111 

EL EMPLEO Y LOS SALARIOS EN MEXICO 

3.1. LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO 

La magnitud de la fuerza de trabajo, su nivel de ca

lificaci6n y su inserci6n dentro del sistema productivo, con~ 

tituyen una inforrnaci6n indispensable para el análisis de la 

estructura del empleo y los niveles del salario. 

3.1.1. LA MAGNITUD DE LA FUERZA DE TRABAJO 

La inforrnaci6n sobre empleo en México, aunque tiene 

diversas fuentes posibles, es en todos los casos insuficien

te e inconsistente. Las encuestas que se llevan a cabo en 

forma especializada para captar el fen6meno cubren 16 áreas 

metropolitanas y ciudades fronterizas y sus resultados son 

expandidos al universo s6lo en forma porcentual, son publi

cados con mucho retraso y además manejan una definici6n de 

empleo segan la cuál basta con trabajar una hora a la sema

na para considerarse empleado. Las cuentas nacionales infor_ 

man con más de un año de retraso sobre el narnero de ocupacig 

nes remuneradas requeridas para generar el PIB. Los datos rná" 

recientes los tornarnos de Julio Boltvinik y Fernando Torres, 

que han realizado cálculos basados. en el sistema de cuentas 

nacionales y estadísticas del UISS sobre la evolución del e!!! 

pleo en el periodo 1981-1985. 
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Empleo remunerado por sectores de actividad, de 1981 a 1985, (Miles de puestos) 

Sector 1981 1982 1983 l984 1985* Tasas anuales de crecimiento(\) 
82/81 83/82 84/83 85/84 85/81 

Agropecuario, sil-

vicultura, pesca 5 189,0 5 035,3 5 244,7 5 342,2 5 490,0 -3,0 4,2 1,9 1,1 1,0 
Miner!a 263,2 270,0 266,5 270,7 276,0 2,6 -1,3 1,6 1,9 1,1 
Industr!a manúf ac-

turera 2 542,5 2 485,3 2 309,7 .2 360, 9 450,0 -2,3 -7 ,l 2,2 3,8 -0,9 
Construcci6n 1 880,8 1 784,9 420,8 1 467,7 600,0 -5 ,1 -20,4 3,3 9,0 -4,0 

Electricidad 65,9 66,2 65,8 68,2 71,0 0,5 -0,6 3,6 4,1 1,9 
Comercio, restau-

,, rantes, hoteles 2 761,9 2 700,8 2 704,6 2 743,9 812,0 -2,2 0,1 1,5 2,5 0,5 
Ul 

Transportes y c,e 
municaciones 987,8 992,8 992,8 023,2 056,0 0,5 0,0 3,1 3,2 1,7 
Servicios 6 351,6 6 257 ,8 6 566,8 6 814,9 7 050,0 2,8 4,9 ·3 ,0 3,4 2,6 

Total 20,042,8 19 863,2 19,571,5 20 091,6 20 715 ,o -0,9 -1,5 2,7 3,1 0,8 

Fuente: Julio Boltvinik y Fernando Torres. "Concentraci6n del ingreso y satisfacci6n 

de necesidades en la crisis actual." El economista mexicano Colegio Nacional de Economistas, 

M~xico , No, 2. Vol. 39 (septiembre, 1986) p. 20 

*C!lculos preli~inares con base en elasticidades empleo-asegurados permanentes en 

el IMSS. Corresponde al promedio de ocupaciones estimadas para 1985. 



Como puede verse, el empleo total en la economía na--_ 

cional disminuy6 durante 1982 y 1983 y creci6 durante 1984 y 

1985. El nivel absoluto alcanzado en 1985 fue ligeramente su~ 

perior a 1981. Solamente 672,000 nuevos empleos renumera-

dos fueron creados en un perrodo de 4 años. 

Tambi~n puede observarse que los niveles absolutos 

de empleo han disminuido en la industria manufacturera y en 

la construcci6n, mientras que han aumentado muy rápidamente 

en los servicios. Este cambio en la composici6n de la pobla-

ci6n ocupada n\Uestra los efectos que el severo aumento en la 

concentraci6n del ingreso ha provocado en la estructura de 

la demanda de bienes y servicios. Además de la creciente di-

ficultad de aumentar el empleo productivo como resultado de 

la reordenaci6n de la economía y de sus empresas líderes. 

Por otra parte, es interesante observar que más del 

60% de la poblaci6n ocupada está inserta en la primera y úl

tima actividades. No obstante, de acuerdo con cifras del IMSS 

para 19862 , en dichas actividades s6lo están afiliados 2'512, 

000 personas. Es decir que de cada cien ocupados en esta ra

ma nada más 21 están asegurados. Algo contrario sucede en 

las actividades extractivas, de minería, de construcción y 

electricidad. En conjunto, en el.las de cada cien trabajadores 

2 Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, Prontua
rio de Información Laboral, M~xico, (Marzo 1988), p. 67. 
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más de 63 están asegurados. Esto nos indica por una parte que 

la mayor!a de la poblaci6n ocupada no posee un cmpl~o fijo 

con remuneraci6n ~!nima legal; y por otra, que la mayor par

te de la poblaci6n con ingresos fijos se encuentra fundamen

talmente en las áreas urbanas. 

De acuerdo con la última encuest~ nacional de empleo 

urbano3 73.5% son asalariados, trabajan por comisi6n o les p~ 

gan en especies o reciben un sueldo; 16.6% trabajan por su 

cuenta; 5.5% trabajan en los negocios familiares sin percibir 

ingresos; s6lo 4.3% es patr6n o empresario o empleador; el 

resto es miembro de una cooperativa. 

La apropiaci6n del.ingreso por cada grupo es dificil 

determinarla pero baste saber que según estudios de la C.T.M., 

aproximadamente setecientos cincuenta mil empresarios se apr~ 

pian del 60% de toda la producci6n del pa!s. El resto de la 

riqueza generada es para cubrir sueldos y salarios de poco 

más de veinte millones de trabajadores. 4 

3,1.2 EL DESEMPLEO 

El cálculo del desempleo y subempleo representa un 

gran problema toda vez que los criterios utilizados hace que 

3. Instituto Nacional de Geograf!a y Estadistica (S. P. p), 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Febrero 1988. 

4. Dato presentado por Andrea Becerril, apud la C.T.M 
F.A.T. y SIPROS, La Jornada, 28 de abril de 1988, p.3 
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se excluyan de la contabilidad a los buscadores de trabajo 

que desempeñaron cualquier tipo de ocupación para obtener un 

ingreso. 5 

Existen otros elementos que dificultan la medici6n 

del desempleo entre los que se encuentran los siguientes: la 

ausencia' de un seguro de desempleo; las dificultades del traba

jador para permanecer durante un tiempo considerable en bus-

ca de empleo, sin antes verse obligado a recurrir a formas 

de subempleo; la existencia de relaciones no típicamente ca

pitalistas que determinan situaciones de empleo, cuyas princi

pales características son las inestabilidad del vínculo lab2 

ral y lo precario de los rendimientos obtenidos, lo que hace 

con frecuencia que el trabajador se vea obligado a complemen-

tar su ingreso empleandose temporalmente con remuneraciones 

a menudos inferiores. 

En este contexto, el desempleo y el subempleo son con 

frecuencia más graves de lo que aparecen en la información 

oficial, manifestandose a través de una gama muy compleja de 

situaciones, por lo que el cálculo del nivel de empleo reba-

sa los conceptos de la existencia o no de un vínculo ocupaci2 

nal. 

En 1981 la tasa de desempleo abierta en el mercado 

5. Vid. Lourdes Galaz, La Jornada 12 de julio de 1986, 
p. 13. 
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formal de trabajo fue de 3.4% de la PEA y para mediados de 

1988 ya había llegado a 27.4%. Lo que esta; cifras indican es 

que una de cada cuatro personas en edad de trabajar no tiene 

ocupaci6n remunerada en el pa!s, 6 

En el actual período de crisis que vive la economía 

mexicana, el mercado de trabajo se ve seriamente afectado por 

la baja en el r!tmo de generaci6n de empleos, sobre todo pro

ductivos¡ así como por el aumento del desempleo absoluto7 ,que 

incluye a la fuerza de trabajo calificada, ocasionado por el 

cierre de fuentes de trabajo y el aumento de la capacidad 

ociosa. Lo anterior se agrava con la necesidad de la incorpo-

raci6n al mercado de trabajo de las nuevas generaciones en 

edad ·de trabajar que es alrededor de un mill6n de personas 

anuales, 

Entre los sectores más afectados estan sin duda las 

capas medias. Ello tiene validez en la medida que es en las 

concentraciones urbanas donde se resienten mayormente el de-

sempleo y la inflaci6n. Es cierto tambi~n que los niveles de 

vida de los sectores medios urbanos crecieron a una celeridad 

sin precedente en los tiempos previos a la crisis y por ello 

ahora el desplome en sus expectativas es más notable. 

6. Calzada F. y Hernández F. op.· cit. p. 2 
7. De 1982 a 1987 se registraron 4°165,819 despidos. 

En el mismo periodo, la tasa de desocupaci6n pas6 de 4.56 a 
más del 17%. Datos presentados por Andrea Becerril, apud CTM 
FAT y SIPROS, La jornada, 27 de abril de 1988, p. 3 
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En compensaci6n de ese indiscutible decrecimiento, se 

han abierto muchas fuentes alternativas y en no pocas veces 

complementarias del ingreso familiar en las zonas urbanas, 

por ejemplo en la llamada "economía subterranea" 8 , conforma-

da por actividades, sobre todo el tipo comercial, que perman~ 

cen al margen de las "reglas de juego" administrativas, ta-

les como la solicitud de permisos, el reporte de ingresos, 

el pago de impuestos, etc, Los vendedores ambulantes o semi-

instalados en diversas calles de la ciudad son un claro ejem-

plo de este fen6meno econ6mico. 

8. La mgnitud de la economía subterránea en México, 
fluctGa entre un cuarto y un tercio (esto es, entre 25 y 33%) 
del PIB, segGn ~álculos re~lizados por el Centro de Estudios 
Econ6micos del Sector Privado A.C. Para 1985, por ejemplo, el 
tamaño de la economía subterránea implic6 una pérdida fiscal 
equivalente de por lo menos 26% de los ingresos tributarios 
del gobierno (La economía subterránea en México. (CEESP. Ed. 
Diana, México, 1986). pp. 89-90. Por otra parte, el uso del 
·t~mino 11 econom{a subterranea 11 encierra dos cuestiones que 
nos parece pertienente esclarecer. Se entiende bajo este con
cepto tanto a las industrias que operan al margen de la ley 
que las regula en materia de impuestos, n6minas, normas de 
producci6n, etc., como a las personas que buscan un ingreso 
o ingresos complementarios mediante la compra y venta de in
finidad de productos tanto en la vía pGblica como en los mi2 
mos centros de trabajo. 
Por tanto debiera diferenciarse entre una economía de sobre
vivencia más bien relacionada con los vendedores que acuden 
a esta práctica con el objeto de procurarse un ingreso en una 
situaci6n de deterioro salarial brutal; y una economía r.ás bien 
identificada ccn las em;:iresas y sus dueños. 
Véase Revista Nueva Sociedad No. 90, julio-agosto de 1987, Ve
nezuela, 1987, pp. 75-130. 
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Su presencia y crecimiento parece figurar entre los 

factores que explican que hasta hoy ro se hallan producido con

frontaciones sociales de mayor dimensi6n entre pobres y ri-

cos. El sector informal ofrece oportunidades que ni la in-

dustria ni el Estado pueden dar. Opera a su vez como un se

guro de desempleo que asegura, por lo menos un salario meno~ 

del sueldo m!nimo a los trabajadores que son expulsados del 

sector formal por la recesidn; y como un gran sistema de ca

pacitaci6n para los migrantes que acuden a las grandes ciud~ 

des. Dada la cantidad de mujeres que acoge, parece ser tam-

bi~ un eficiente mecanismo para la incorporaci6n de las mu

jeres hacia actividades fuera del hogar. 

Si se considera el caf&cter gradual del proceso de 

reactivaci6n econ6mica y la imposibilidad de apreciar grandes 

efectos en el empleo, las actividades informales seguir~n ju

gando un papel significativo en la absorci6n del desempleo. 

3.1.3. LA CALIFICACION DE LA FUERZA DE TRABAJO, 

La calificacidn de la Fuerza de Trabajo, tambi~n ayu

da a comprender la situaci6n en que se encuentra la estructu

ra del empleo y por ende los niveles del salario. 

El desequilibrio entre una disponibilidad creciente 

de recursos humanos y una demanda insuficiente de fuerza de 

trabajo por un lado y la distorsi6n creciente de la estructu

ra productiva por otro, se refleja tambi~n en la falta de ad! 
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cuaci6n de los recursos humanos disponibles. Todo C'llo adquiere 

gravedad especial en aquellas regiones o sectores en los que 

se est4n realizando actividades industriales no tradiciona-

les. 

La estructura productiva en M~xico opera con un por

centaje 'de personal sin capacitar considerableirente alto, Cen-

trando la atenci6n en los tres grupos ocupacionales que tra

dicionalmente se consideran requeridos de formación y capacl 

taci6n tenemos lo siguiente: 
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Balance de necesidades de Capacitación y adiestra

miento y oferta de capacitación del sistema escol~ 
rizado 1988 (Miles de personas). 

Recursos Recursos 
Grupo Humanos Humanos sin Déficit 
Ocupacional Ocupaciones Capacitados Capacitar % 

Tl!cnicos 814.3 484.6 329.7 40.5 

Operarios y 

Artesanos c~ 
lificados. 3 405.2 851.5 2 553.7 75.0 

Operarios y 

Artesanos se-

micalificados. 617. 3 610.3 1 007.0 62.3 

TOTAL 5 836.8 1 946.4 890. 4 66.7 

Población oc u-
pada Total 25 804.2 

Proporción 
con respecto 
a la Población 
Ocupada 

Total 22.6% 7.5% 15.1% 

. Fuente: Oferta y necesidades de capacitación 1985-1988. 

Dirección General de Empleo ST y PS. Ml!xico 1986 p. 112. 
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Si considerarnos que las cifras del cuadro son proyec

tadas a partir del comportamiento de la economía en 1985, año 

en que se registró una ligera recuperación de la actividad 

productiva, es posible que para este año (1~88) las cifras se 

hayan incrementado por la reca!da de 1986 y 1987. 

3.1.4 ESTRUCTURA SALARIAL 

El concepto de estructura salarial es tan complejo c2 

mo el salario mismo. Abarca elementos como ingresos, movimie!)_ 

tos del salario real, niveles de consumo, diferencias sala-

riales entre sectores y ramas, diferencias salariales ocup~ 

cionales, distribuciones salariales, los componentes del pa

quete salarial y otros. Con base a datos de 1970, Bortz 9 hi

zo un análisis de la heterogeneidad salarial a partir de los 

nueve sectores en que divide a la economía el sistema de cue!)_ 

tas nacionales. Para 1985, a pesar de haber transcurrido 15 

años dicho análisis sigue teniendo vigencia toda vez que la 

estructura salarial no ha variado en grandes proporciones. En 

el periodo, la agricultura pierde 2 puntos porcentuales, la 

manufactura uno, la electricidad gana más de 4 y comunicaci2 

nes pierde un punto. Sin embargo, la estructura en general, 

se mantiene. 

a. Jeff Bortz e Israel Nuñez, consideraciones sobre 
la Teoría Salarial en M~xico (M~xico, Universidad Autónoma 
Azcapotzalco, 1985), p. 30 
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Salario medio anual por persona ocupada. 

Pesos corrientes. 
Denorninac i6n 1970 1985 
Total 205,975 100.00 9,857,895 100.00 
Agropecuario 
Sil vicul tllra 
y Pesca 3,381 1.64 134,444 1,36 
Minería 30 ,l30 14.60 1,237 ,963 12.55 
Industria 
Manufacturera 22,782 11. 06 1,037 ,695 10.52 
Construcción 17,998 8.73 815,282 8.27 
Electricidad 55,700 27.00 3,148,571 31. 94 

Comercio, 
Restaurantes 
y Hoteles 12,008 5.82 529,857 5.38 

Transporte 
almacenamiento 
y comunicacio-
nes 21,650 10.51 888 ,571 9.0 

Servicios Fi-
nancieros se-
guros y bie-
nes Inmuebles 28,115 13.64 1,348.571 13.69 

servicios comu-
nales, sociales 
y personales 14. 211 7.0 716. 941 7.29 

Fuente: Para 1970 Jeff Bortz e Israel Nnñez, conside-
raciones sobre la Teor!a Salarial en México (México UAM Azcapot-

zaleo 1985), p. 30 •. Para 1985., Sistema de Cuentus Nacionales 

S.P.P. 
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A pesar de algunas dificultades en la interpretaci6n 

de la informaci6n ,podemos identidicar cuatro grupos "salari}! 

les" (aunque aquí estamos tratando más bien ingreso pues in

cluye sueldos y salarios). Primero la industria eléctrica 

tiene un nivel de remuneraciones por persona muy por arriba 

de todos los sectores. Esto se debe a los altos ·salarios y 

prestaciones que rigen en el sector, pero además a su carác

ter homégeneo, lo cual evita muchos problemas en definicio

nes y en identificar tipos de trabajo, datos imputados, etc •. 

El segundo grupo consiste en Minería, Servicios financieros, 

Industria manufacturera y Comunicaciones y Transportes. Sin 

lugar a dudas, aquí podemos identificar los sectores más di

námicos de la economía mexicana, que además son los sectores 

con un nivel de remuneraciones relativamente altas. 

En el tercer.grupo se encuentran Construcci6n, Servi

cios comunales y Comercio, aunque Construcci6n y Comercio ti~ 

nen gran importancia desde el punto de vista de empleo, los 

sectores, aquí no son dinámicos y tienen remuneraciones bajas 

de promedio, Finalmente la Agricultura queda como un grupo 

aparte debido a su promedio tan bajo. Es necesario aclarar que 

las Cuentas Nacionales tienen dificultades en clasificaciones 

en la agricultura debido a la gran·importancia del autoconsu

mo en el sector, además de otros problemas semejantes. Sin 0!)! 

bargo, el salario en el campo es bajo, no s6lo por la tasa sa

larial, sino por la dominaci6n del trabajo temporal. 
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Del sector de remuneraciones altas, el más importante 

para el desarrollo del aparato productivo del país es el in

dustrial. Del sector de remuneraciones bajas, el más importa~ 

te en términos de empleo es la agricultura. Por lo tanto, po

demos concentrar nuestra breve descripci6n de la estructura 

salarial sobre éstos dos. En este sentido, podemos afirmar que 

la línea divisoria entre ambos es el salario mínimo legal. 

El salario mínimo legal es una tasa diaria fijada por 

una comisi6n tripartita. Por principio legal, y no necesaria

mente real, representa la cantidad mínima que se paga a un tr~ 

bajador a cambio de una jornada de trabajo. Tanto el sector 

agrícola como el industrial hacen uso del salario mínimo, pero 

las características distintas en los procesos y organizaciones 

de trabajo entre los dos hace que el salario mínimo tenga un 

fin diferente. 

En la agricultura; por la existencia de un creciente 

n!ímero de jornaleros y otras categorías de salariados del cam

po, es común el uso del salario mínimo legal para la fijación 

de la cuota diaria, aunque también existen otros métodos de p~ 

go. Esto da como resultado que muchos jornaleros efectivamente 

ganen el mínimo diario. No obstante esto, lam'!l'oría trabaja por 

temporadas, lo cual quiere decir que no laboran el año entero. 

A pesar de ganar el mínimo durante los días que efectivamente 

trabajan, el resto del año algunos cuidan sus propias tierras 
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si es que las tienen, mientras que otros no tienen esa oport~ 

nidad y no ganan nada. 

El resultado es que la mayoría de los trabajadores r~ 

ralea ganan por debajo del mínimo si computamos su ingreso 

anual. En muchos estados de la repílblica, M,~s de un 80% de los 

trabajadores ganan por debajo del mínimo, esto se confirma con 

encuestas, encontrandose 92% de los trabajadores rurales de 

Chiapas, 81% de Sinaloa, y 71 de Morelos ganan por debajo del 

mínimo, esto para los años 1981 y 1982 9 

En la industria manufacturera, la mediana y la grande, 

tenemos una situaci6n opuesta a la que rige en la agricultura, 

sector en donde casi no se encuentran contratos colectivos de 

trabajo. Una gran parte de los obreros industriales laboran 

bajo condiciones especificadas en los CCT. Como estos contra-

tos representan documentos legales, no pueden por ley, cante--

ner clausulas ilegales. 

De esta manera el salario rn~s bajo que se encuentra en 

un contrato colectivo de trabajo es el salario mínimo legal. 

La divisi6n y especializaci6n en el trabajo garantizan que los 

dem4s salarios, que cubren por lo general a la mayoría de los 

trabajadores, sean por encima del mínimo. A este hecho agrega-

mes el de que la mayor parte de los obreros industriales !abo-

9. José Luis Soto y Daniel Rarnírez, ·~a salario Rural en 
MéKico• en La estructura de salarios en M!lKico, Universidad Autó
ma Azcapotzalco, MéKico-, 1985, p. 270. 
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ran el año entero, resultando que el salario promedio del 

sector industrial queda por encima del mínimo legal. r.n otras 

palabras, los obreros industriales ganan por encima del mínimo 

y los agrícolas, por debajo, a pesar de que el mínimo legal se 

utiliza en los dos sectores. 

Las diferencias sectoriales representan un aspecto de 

la estructura salarial, r~s no la !inica. Igualmente importante, 

~on las diferencias entre las ramas al interior de un sector, 

y las diferencias ocupacionales al interior de una rama. 

Bortz10 ha establecido la heterogeneidad salarial, a 

partir del análisis de los salarios de 49 ramas de actividad. 

Para 1981 el salario medio de las 49 es de 2,312.96 pesos. La 

heterogeneidad absoluta de las diferencias salariales entre 

las ramas se mide con la desviación est~ndar: 778.20 pesos. La 

heterogeneidad relativa se mide con el coeficiente de varia-··-

ci6n: 0.31. 

Con respecto a las ramas, para 1981 encontr~ que la i~ 

dustria mejor pagada era la automotr!z, con un promedio de sa

lario semanal tres veces y media mayor que la rama de los sala 

rios más bajos que correspondi6 a la confecci6n de ropa exte--

rior. Dentro de estos extremos, se pueden observar grupos sala

riales con ciertas características asociadas. r.n primer lugar, 

existe una correlaci6n aproximada entre tamaño de la e~presa, 

10. 9ortz, ·1os salarios y la estructura ocupacion~l en 
el sector induntrial ," en La estructura de salarios en México, 
Universidad Aut6noma Azcapotzalco, 1985, pp. 223-246. 
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y nivel salarial y el origen del capital. Cl capital extranje

ro, de industrias relativamente nuevas, tienden a pagar mejor 

salario que el capital nacional, o sea las industrias menos 

nuevas. 

En cuanto a la dispersi6n del salario por obrero es 

decir al interior de las ramas de actividad Bortz encontrA 

una desviaci6n estándar en promedio de 923,40 pesos, con un 

coeficiente de variaci6n de 0.35. Cn otras palabras, la dis-

persi6n en promedio al interior de las ramas es de una magni

tud comparable a la que se encuentra entre las ramas. 

A partir de las 25 ocupaciones m~s comunes de las 49 

ramas analizadas, Eortz examina los niveles y disperciones s~ 

lariales. Para 1981 las ocupaciones con mayores remuneraciones 

semanales en promedio son pintor (4,r.73,~7) mecánico (4,216.34) 

y supervisor (4,147.~6), Las tres con los salarios más bajos 

son macheteros (l,896.16), auxiliar (1859,63) y albañil (1, 

677. 47). Aquí se puede notar que los trabajos menos especia

lizados son los que perciben salarios más bajos, ~or otro la

do, conforme se incrementa el nivel de calificaci6n y respon

sabilidad aumenta el nivel salarial. 

3.2. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACI~N DE LOS SALA

~IOS INDUSTRIALES. 

Uno de los puntos más contravertidos en los estudios 

sobre el salario, es el definir las determinaciones que influ 

yen en la fijaci6n de los salarios y sobre todo el peso que c~ 
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ca una de ellas tiene en los diferentes momentos econ(imicos 

y políticos que vive la sociedad. 

3.2. l. 8L GRADO DE SINDICALIZACION Y LA FUERZA DE LOS SINDI_ 

CATOS. 

La participación en sindicatos de la población asala·· 

riada en México es proporcionalmente muy baja. En 197B, de una 

población potencialmente sindicalizable de 9,532,6B7, solo es

taban realmente sindicalizados 4,415,9B6 trabajadores. 11 Esta 

situación se traduce para los a;a.lariados, en el c!rculo vicio-

so de bajos salarios baja sindicalización, y pone de manifies 

to la fragilidad en que se apoya la organización social de los 

trabajadores. 

Se puede afirmar que existe una cierta correlación e~ 

tre el grado de sindicalización y la forma en que se realiza 

la negociaci6n contractual, ~ra sea colectiva o individual. La 

sindicalizaci6n también influye en la determinación del sala-

rio base de las distintas empresas y/o ramas productivas. 

La fu.,rza sindical depende también de la tradicif",n de 

lucha, del grado de independencia de los sindicatos, de los n~ 

veles de participación política por lo que no se debe confundir 

el ndmero de asociados a un sindicato con la movilización de 

11. C6sar Zazueta, Sindicalismo y ramas industriales 
de Jurisdicción Federal, (México, Centro Nacional de Estudios 
del Trabajo, ST y PS ·., 197B), p. 174. 
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los trabajadores en la consecuc16n de reivindicaciones, pues 

en éstas no participan todos los sindicalizados, ni s6lo los 

sindicalizados participan. 

~ estos problemas de sindicalizaci6n, que se explican 

por las condiciones locales, digamos end6g01eos,hay que agru-

par las condiciones políticas (ex6genas) del cuadro instituci~ 

nal que influye tanto en la libertad de asociaci6n, como en la 

posibilidad de expresar opiniones y conquistar espacios. 

Dentro de las restricciones institucionales destacan: 

a) las legales 

b) la obligatoriedad de reconocimiento a los sindica-

tos por la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social 

c) la calificación por parte de la ST y PS de las elec 

ciones sindicales y posibilidad de distituir a los 

comites ejecutivos de los sindicatos. 

Estas limitantes han influido fuertemente en la movili

zaci6n de los trabajadores mexicanos para obtener una mayor p~ 

sici6n frente al capital. 

Dentro de otro orden de condiciones externas a la vida 

sindical, se encuentran las de car~cter ideol6gico: la corrup-

ci6n y la cooptaci6n de los dirigentes sindicales tanto por los 

patrones como por el gobierno. f>in embargo, ni las limitantes 

internas ni las externas han impedido en varias ocasiones que 

- 72 -



ios sindicatos funcionen con alguna autonomía frente al gobieE 

no, y en ciertos períodos en que la correlación de fuerzas lo 

·permitió, lograron romper las limitaciones institucionales. Es 

el caso de los ferrocarrileros y de los electricistas. 

En resum~n se puede afirmar que el m6delo de acumula-

ción reciente se sustenta en una pol!tica que busc6 despojar 

a los sindicatos de su atribuci6n específica, es decir de r~ 

presentar y expresar las reivindicaciones gremiales, políticas 

y sociales de los trabajadores. Ese intentó fue dirigido pri~ 

cipalrnente a los sindicatos de la gran industria, tanto la es

tatal corno la.privada. 

?arad6jicarnente, la gran industria tarnbi~n influy6 en 

la madurez econ6rnica y pol!tica de la clase obrera, pues refOE 

z6 la organizaci6n del trabajo y con ella los vínculos de sol! 

daridad de los trabajadores. Las propias condiciones de traba

jo plantean nuevas reivindicaciones relacionadas con las nue··

vas formas de organizaci6n de la producci6n, demandas que di .. -

ficilmente pueden ser resueltas al margen de la negociaci~n, 

lo que volvi6 imprescindible reactivar la vida sindical, para 

rediscutir la situaci6n obrera, as! corno las funciones de los 

sindicatos y de sus líderes. Adern~s, el proceso productivo de·· 

j6 atrás a una generación obrera de origen campesino, para dar 

lugar a una netamente obrera, la cual contribuyó a su madurez 

cornó clase y fortaleci6 en la lucha por la conquista de sus 

reivindicaciones. 
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Debido a la agudización de la explotación en épocas 

de crisis del periodo reciente, las cúpulas sindicales han 

adoptado una actitud más beligerante ante la posibilidad de 

verse rebasados por las masas. Sin embargo, esta situaci6n no 

ha llega~o a constituir una oposición real al capital, debido 

a la corporativización del movimiento obrero que congela la 

lucha de clases abierta en México. 

Resumiendo el tema de la importancia de la sindicali

zación en la determinación del salario, podemos concluir que 

el bajo nivel de organización sindical y de participación po··

lítica; el control legal, económico, pol{tico e ideol~gico; la 

represión y las limitaciones a la acci6n sindical; mantienen 

controlado y contenido al movimien.to obrero. 

3.2.2. LA HEC~NICA DEL MODELO DE ACUMULACION DE CAPITAL. 

Este aspecto ha sido de alguna forma abordado en nues

tro capítulo II; nin embargo, lo que nos interesa resaltar 

aquí es el papel del sector de bienes salarios y, más especi

ficamente, la relación que existe entre éste y la din.1mica ec~ 

nómic~, específicamente en la determinación de los salarios. 

Si la masa de salarios crece --ya sea por un aumento 

del empleo o del salario real-- La demanda de bienes salarios 

también lo hara, lo que significa que las inversiones en este 

sector se incrementarán al ampliar la capacidad instalada y/o 

ampliar la capacidad ociosa. 
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r.n México, la disminuci6n del salario real si bien se 

viene dando desde 1976, es a partir de 1983 cuando adquiere 

velocidad vertiginosa. r:sto ha repercutido a su vez en una 

crisis de las ramas industriales como textiles, calzado, ve! 

tuario e industria alimentaria y afecta principalmente a la p~ 

queña y mediana empresa, pues este sector tiene un comporta-

r.liento inducido por la evoluci6n econ6mica en su conjunto . .Son 

las empresas monopólicas las que e.en mayor ventaja enfrentan 

la situaci6n a partir de la elevación de los precios, encare

ciendo los bienes salarios. 

3.2.3. LA RELACION AGRICULTURA-INDUSTRIA 

Corno ya lo mencionarnos en el capítulo II; en los prime

ros años del proceso de industrializaci6n, la agricultura co~ 

tribuyó de manera significativa en el abastecimiento de los 

productos alimentarios que demandaba el crecimiento urbano; 

así corno la reproducci6n, en contextos urbanos, de ciertas foE 

~as de vida propias de un proletariado con un pasado campesino 

inmediato todo lo cual contribuyó a abaratar el costo de re-

?roducción de la fuerza de trabajo. 

Hoy, con los altos niveles de urbanización, esto ya no 

es posible. La reproducci6n de la fuerza de trabajo paso a ser 

cada vez rn~s urbana, esto es, el costo de reproducci~n se mer

cantiliza, se moderniza y corno consecuencia de todo ello se 

encarece. 
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El consumo obrero, en la actualidad, se inscribe en 

los nuevos h4bitos de vida que la sociedad moderna ofrece en 

materia de alimentos, transporte, usos domésticos, cultura··

les, salud, etc., más esta forma de solventar las necesidades 

de una manera "moderna" está matizada por los distintos ni ve-·· 

les de ingreso. 

En síntesis, como afirma Oliveira: "En la medida en 

que el costo de reproducción de la fuerza de trabajo se desr~ 

=aliza y por oposici6n se industrializa, el desequilibrio se 

agrava ••.• ahora el costo de reproducción de la fuerza de tr~ 

bajo urbana tiene, en el costo de los productos agrícolas, un 

fuerte componente. Al elevarse m4s r4pidamente los precios de 

los productos industriales, que los productos agrícolas, les 

transmiten inflación, lo que provoca la erosi6n del salario 

real y la elevaci6n de los precios de los productos industri~ 

les; eleva asimismo el costo de los componentes industrializ~ 

·dos, que ya formaban parte de la canasta de consumo de las 

clases trabajadoras urbanas. Este doble movimiento aumenta el 

costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo urbana, y el 

mismo tiempo erosiona los salarios reales. Se tiene así un 

aumento de tasa de explotaci6n del trabajo, sin necesidad de 

que ese aumento fuese Visiblemente dirigido en el sentido de 

rebajar los salarios nominales. 12 

12. Citado por Alfredo Camhaji Samra en. ·El consumo ali
mentario de la población urbana asalariada, tesis profesional 
facultad de economía UNAM. México, 1983. 
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3.2.4. UL GRADO DE CALIFICACION Y EL MERCADO DE LA FUERZA DE 

TRABAJO. 

Los niveles de calificaci6n de la fuerza de trabajo 

se encuentra'n muy polarizados en un grupo de trabajadores no 

especializados, que no requieren de conocimientos especl'.fi-·· 

cos, y otros con altos niveles de calificaci6n, pues la evo

luci6n del capitalismo tiende a simplificar el trabajo media~ 

te la automatizaci6n y la mecanizaci6n. Es importante resal-

tar que el grueso del empleo está constituido por personas 

no calificadas, incluso en la gran empresa. 

Sin embargo, dificilmente se podr~ hablar de un proc~ 

so homogéneo que opera por igual en todas las ramas de la ec2 

nom1a y en todas las empresru¡¡al contrario, son las ramas 11-

deres, capitaneadas por la empresa monopolistA, las que emplean 

un mayor volt:lmen de fuerza de trabajo calificada y en donde la 

productividad se homogen{za y los salarios son más heterogé-

neos. 

El mercado de trabajo en México est~ estratificado y 

es heterogéneo, tanto desde el punto de vista :i:! la oferta como 

de la demanda. Esta situaci6n determina la estratificac16n de 

los salarios y por tanto también influye en su determinaci6n. 

3.2.~. LA POLITICA ESTATAL 

El hecho de que el Estado intervenga de manera decisi

va en la vida econ6mica y pol1tica de nuestros paises dificu! 

- 77 -



ta el análisis, ya que no es posible evaluar la acción del Es

tado fuera del contexto económico y pol!tico en el que actGa. 

As!, ~al hariarnos en intentar resumir aqu! la importancia que 

tiene en el desarrollo de la acumulación de capital, 0 evaluar 

su funci6n en cuanto generador de empleo, o analizar en deta

lle la por!tica laboral, pues esos puntos deben ser analiza-

dos, repetirnos, en el contexto en que este proceso se desen-

vuelve. 

En este apartado sólo pretendernos enfatizar 3 aspectos 

de la acción estatal: 

a) La importancia de la política de subsidios a los 

precios del transporte, c~e la energ!a y de algunos 

productos básicos, que no solo influyen en abaratar 

el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, 

sino que, en la medida en que son otorgados a las. 

empresas, posibilita la reproducción de una buena 

parte del sector de bienes de consumo no durable. 

Dichos subsidios hoy se han eliminado drásticamen

te con el propósito de que el Estado sanee sus fi

nanzas·. 

b) El control del sistema nacional de salud y preven

ci6n social; Instituto Mexicano del Seguro social 

(IMSS) Instituto de Servicios de Seguridad para 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Sa

lud (SS), sistema que en su conjunto cuenta con un 
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volllinen considerable de recursos que le 

actuar de manera muy significativa en el funcio--

namiento de la econom!a en su conjunto. !:'icho si~ 

tema es controlado por el Estado y no por los co~ 

tribuyen tes. 

c) La reducci6n de la capacidad del trabajo, las ba 

jas en la productividad y los altos indices de ac. 

cidentes laborales, llevaron a que el Estado ofre 

ciera incentivos· fiscales a las empresas, que im-

plantasen servicios de alimentaci6n a bajo precio 

con niveles nutricionales adecuados, nupliendo 

parte de las necesidades cal6rico-prote!cas- que 

el mayor desgaste de la fuerza de trabajo reclama. 

El nW!lero de empresas que cuenta con comedor es 

muy reducido. Se centra principalmente en la gran 

empresa. 

3.3. LOS SALARIOS EN LA COYUNTURA ACTUAL 

3.3.1. LA EVOLUCION DE LOS SALARIOS EN LA FASE RECIENTE 

Debido a la carencia de bibliograf !a en torno al com-

?ortamiento de los salarios que introduzca en su an~lisis los 

elementos que influyen en la fijaci6n de los salarios, inten-

taremos resumir, el ciclo de los salarios de la economía en 

los altimos años. 
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Bortz
13 

en un intento de periodizaci6n, ha estableci

do un ciclo econ6mico que va de 1939 a 1968 que a su vez se 

divide en dos fases, tanto en relaci6n a los precios como con 

respecto a los salarios. La primera muestra altas tasas infla 

cionarias y salarios reales descendentes. La segunda indica 

relativa estabilidad en el nivel de precios y salarios reales 

ascendentes. 

El primer subperíodo del ciclo abarca los años entre 

1939 y los principios de los 50. El año específico varía se--

gGn se trate de precios o de salarios. En relaci6n a los pre-

cios, 1955 parece ser el punto divisorio. Entre 1939 y 1955 el 

índice de precios al consumidor en la ciudad de M!ixico.creci6 

de 100 a 735.34, es decir, a una tasa media anual de 13.3%. En 

el subperíodo siguiente se observa una tasa media anual en el 

crecimiento del nivel de precios de 3.2% (entre 1955 y 1970). 

Al ver más detalladamente el primer subperíodo se no

ta que la inflaci6n más acelerada se presenta entre 1939 y 

1947. Se registra una tasa media anual de 19.5% para esos años. 

Entre 1947 y 1955 se prolonga la tendencia inflacionaria, pero 

de manera más irregular y débil. En algunos años el aumento en 

el índice de precios es mínimo o nulo. 

La época de 1955 a 1970 presenta un contraste fuerte 

en relaci6n a la anterior. Se registran solamente alzas mode-

13. Jeff Bortz, "Salarios y Crisis económica en México" 
La estructura de Salarios en México, (México, Ul\M Azcapotzalco, 
1985). pp. 48-52. 
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radas en todo el período. Es más, el nivel de precios descien 

de durante 1967 y 1969. En el transcurso de 1955 a 1968 se r~ 

gistra una tasa media anual de s6lo 3.7%. Los famosos años 

del llamado "desarrollo estabilizador" en realidad existieron, 

por lo menos con respecto a los precios. 

Igual que las dos fases de movimiento de los precios 

entre 1939 y 1968, tambi~n se encuentran dos fases en el mov.!_ 

miento de los salarios reales. La línea divisoria la constit~ 

ye el año 1952. De 1939 hasta ese año los salarios bajan o peE 

manecen estables, posteriormente, entre 1952 y 1968, la evolu

ci6n del salario real es continuamente ascendente. 

Entre 1939 y 1952 coinciden altas tasas inflacionarias 

con un enorme descenso en los salarios. Entre 1955 y 1968 se 

presentan conjuntamente estabilidad de precios y crecimiento 

sostenido en los ingresos reales de los trabajadores. Sin em

bargo, entre 1952 y 1955 tanto los precios como los salarios 

suben, indicando la sutileza de la relaci6n que existe entre 

los dos cuya explicaci6n necesariamente involucra otros ele-

mentas. 

Entre 1939 y 1946 el salario obrero real en el sector 

industrial cae 50%. Hasta 1952 permanece más o menos estable 

al nivel bajo de 1946, de tal manera que el salario de 1952 es 

apenas 8% mayor que el de seis años atrás. En consecuencia, el 

salario obrero sufre un descenso real de casi la mitad entre 

1939 y 1952, años altamente inflacionarios. A la par, la pro--
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ductividad de trabajo en el mismo sector, el industrial ere-

ce 50%. 

Si entre 1939 y 1952 se registra una relación inver -

sa entre salarios reales y productividad, en la siguiente e-

tapa, entre 1952 y 1968, se da un cambio cualitativo en la r~ 

lación e~tre ellos. A diferencia de la época anterior cuando 

los sa~arios reales descienden, en estos años aumentan de ma-

nera casi lineal. Para el conjunto del periodo crecen 82%. 

Durante los mismos años la productividad del trabajo en el 

sector industrial se levanta en un 62%. Ahora los dos indic~ 

dores, salarios y productividad, registran signos positivos; 

además, los salarios aumentan más que la productividad. 

Se puede resumir el ciclo económico entre 1939 y 1968 

viendo sus dos fases y sus resultados. Durante la primera fa

se se observan altas tasas inflacionarias, caídas sostenidas 

del salario real, y un aumento extraordinario de la producti

vidad de trabajo. En la segunda se registran bajas tasas in-

f lacionarias, ascensos so~enidos del salario real, y un aumen 

to de la productividad ligeramente menor que el incremento s~ 

larial. Al terminar el ciclo en 1968 el salario real apenas 

logra el nivel obtenido en 1939. El salario real para 1970 es 

sólo un 16% superior al nivel de 1940. Mientras, la producti

vidad de trabajo en el sector industrial había crecido 200% 

en el mismo lapso. 

El crecimiento y la industrialización del país se f i-

- 82 -



nanciaron con las exportaciones agr!colas, ~rimero y con el 

endeudamiento externo y el turismo, después. 

As!mismo la falta de cohesi6n e independencia política 

de la clase obrera permiti6 una enorme desvalorizaci6n de la 

fuerza de trabajo, con el subsecuente aumento en la tasa de 

explotaci6n • Lo anterior aunado a la sobreexplicaci6n de un 

campesinado cada vez m~s empobrecido, fue lo que realmente 

"financi6" el crecimiento econ6mico del per!odo. 

A partir de los 70' s México entra en una época de cri

sis. Si se define 11 crisi" nor caídas en el Producto Interno -

Bruto, ciertamente la mayor parte de la década no se conside

raría as!. No obstante, si se entiende la crisis por lo que 

es, una época de crecientes presiones sobre la tasa de ganan

cia debido a los aumentos en la relaci6n trabajo pasado-traba 

jo presente, se comprender~ que ésta puede tener diversas ex

presiones anteriores a la ca!da del Producto Interno Bruto. 

Las diversas expresiones se deben a la inserci6n de la econo

r.!a nacional en la economía mundial, por un lado, y la separ! 

ci6n entre producci6n y dinero, por el otro. En México dicha 

época se define por el regreso a altas tasas inflacionarias, 

y por las tendencias hacia la baja en los salarios reales. 

Posteriormente vendr!a la ca!da del PIB, 1971 y 1972 

representan los áltimos años del ciclo de precios estables que 

comenz6 en 1955. En 1971 el nivel de precios crece 5.3% y 

el año siguiente, 5.5.%. rrtn as!, es notable que estas cifras 

representan un nivel inflacionario significativamente mayor 
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que la tasa media observada entre 1955 y 1970. 

En 1973 M~xico comienza una ~poca de inflaci6n perma

nente, entendida ~sta por aumentos sostenidos de dos d!gitos 

en el nivel de precios, tasas anuales de inflaci6n de 12% (un 

incremento del 141% con respecto a la tasa de 1972), de 23.7% 

en 1974 de 15% en 1975, de 15.8% en 1976 de 28.9% en 1977, de 

17.5% en 1978, de 18.2% en 1979 de 26.3% en 1980, y de 27.9% 

en 1981. Entre 1972 y 1981 la tasa media anual del aumento en 

el nivel de precios es de 20.5%, ligeramente mayor que la ta

sa media anual en el per!odo inflacionario de 1939-1946. Ade-

m4s la media anual de 20.5\ entre 1972 y 1981 rompi6 el patr6n 

de precios establecidos entre 1D55 y 1970, expresados por su 

tasa media anual de s6lo 3.2%. 

En 1982 se presenta otra ruptura en el patr6n de com

portamiento de los precios. Para el año se registra una infla

ci6n de 98.8% si el lapso 1955-1972 representa un per!odo de 

estabilidad de precios, y el espacio 1972-1981 representa uno. 

de inflaci6n pernanente, 1982 será un año de hiperinflaci6n. All!l 

que un año de esta naturaleza no necesariamente representa un 

nuevo proceso largo en el patr6n de precios, plantea un cambio 

importante en el ciclo econ6mico. Indica, entre otras cosas, 

que el mecanismo de precios ya no sirve para amortiguar la cri

sis de las ganancias. Los capitalistas tendr!an que recurrir a 

los mecanismos m4s duros, m4s antiobreros y m4s conflictivos. 

El aumento en el nivel de precios por s! no tiene por 
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qué influir en los salarios reales, dado que los salarios no-

minales pueden ajustarse por el ritmo de la inflaci6n. Sin 

ernbarqo, en ausencia de la escala m6vil de salarios, la infl! 

ci6n alta y lo que representa determina casi inevitablemente 

caídas en el salario real. A corto plazo los trabajadores pu~ 

den resistir el alza en los precios mediante aumentos contra~ 

tuales que igualen o superen el nivel inflacionario. No obs--

tante, cuando una 6poca de inflaci6n permanente representa 

una de crecientes dificultades en la realizaci6n de las gana~ 

cias, los patrones insistirán en otorgar aumentos salariales por 

debajo del nivel inflacionario, ziempre argumentando que los 

salarios causan inflaci6n • A los empresarios la inflaci6n ªP! 

rece como un fen6rneno de costos. Los salarios son un costo, y 

adem~s, un costo variable a corto plazo, Para reducir la infl! 

ci6n de costos es 16gico pensar en una disminuci6n de los sal! 

rios. 

En otro intento de periodizaci6n con ligeras variacio

nes respecto al de Bortz, Garavito14 ha establecido lo siguie~ 

te: 

Cn 1936 el salario m!nimo general alcanz6 el nivel m~s 

alto después de la revoluci6n. En 1947 cae a la mitad de su v! 

lar. A partir de ese año inicia un ascenso hasta 1962 que al--

14. C::aravito, R. Albina, "El salario: breve historia", 
La Jornada, 13 de mayo de 1988, p. 7. 
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canza el nivel de 1936. De 1962 a 1976 hubo un crecimiento. 

"El grueso indicador del salario mínimo y del salario 

indirecto nos cuenta esta historia del penoso pero al 

final ascenso del nivel de vida. Pero la comparaci6n 

entre los salarios de los trabajadores de diversos 

sectores nos indica adem~s, que en estos períodos de 

auge los sectores de trabajadores más productivos y 

mejor organizados, aobre todo como los que ahora se 

conocen como de la industria paraestatal, jalaban ha

cia arriba a los sectores más atrasados en sus remu-

neraciones. En este período, no solamente el salario 

mínimo que crecía servía de base para normar el com-

portamiento del resto de los salarios, sino que ade-

más las remuneraciones promedio se elevaban en f unci~n 

del crecimiento de la productividad de los sectores 

más desarrollados". 

Fue así que de 1962 a 1976 el abanico salarial se fue 

cerrando, t:!S decir, los trabajadores fueron homogeneizando sus 

remuneraciones entre sí, pero con una tendencia ascendente. 

Por desgracia, para los trabajadores el milagro no du·

r6 mucho tiempo, si para los capitalistas este período se ini

ci6 desde mediados de la década de los cincuenta, para prole~ 

9arse hasta 1982 (30 años) para los trabajadores la bonanza d~ 

r6 apenas la mitad (14 años). La raz6n es muy sencilla. Míen-

tras las ganancias siguieron creciendo después de 1976, los 
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salarios en cambio empezaron a caer, primero en forma suave, 

para acelerar con el r6gimen de Miguel de la Madrid una pen-·· 

diente que aan no conoce su punto final. 

3.3.2 EL DETERIORO SALARIAL EN EL SEXENIO 

Existe un concenso general de que el conjunto .de los 

trabajadores está sufriendo una impresionante ca!da de sus n! 

veles de vida por el derrumbe del salario real, en una pro-·· 

porción que solo encuentra algUn precedente en la década de 

los años cuarenta~5 

Es dificil establecer la dimensi6n precisa del fenóm~ 

no, ya que la cuantificación del mismo depende de los perio

dos a utilizar en la comparaci6n, las categorias de trabajad~ 

res a considerar, el concepto de salario de que se parte (mo

netario o total, incluido el salario indirecto o social) y los 

indices de precios. 

Pero cualquiera que sea el criterio te6rico, metodol6-

gico y técnico utilizado resulta claro que estamos ante la 

presencia de un fen6meno de pobreza cada vez·m~s lacerante p~ 

ra los grupos mayoritarios del pais. 

Las tasi\s de inflación han sido mu•1 altas en la econo-

mia mexicana desde 1982 y, como se· sabe, los salarios no han 

aumentado al mismo ritmo. Como consecuencia, tanto los sala--

15. ~orge Dabat, Cinco tesis sobre el salario y las 
condiciones actuales de la clase obrera. Mimeo. Facultad de 
Economia UNAll. 
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rios rn1nirnos corno los salarios promedio han decrecido en t6r

rninos reales. Cálculos efectuados en 1985 para Balvinik y To-

rres Moreno16 demuestran que el salario promedio en ese año 

es solamente 72.9% del correspondiente al981¡ o rn~s aan, que 

el nivel alcanzado en 1985 es idéntico al de 1971. La mejora 

en el salario promedio obtenida en un periodo de diez años, 

equivalente a 4700 pesos de 1970, incremento de 38%, fue más 

que perdido en solamente tres años, ya que el salario prorne--

dio de 1984 fue menor que el correspondiente a 1970. 

La ca1da salarial medida en relaci6n con el salario 

mínimo registra un deterioro mayor: para mayo de 1986, el sal~ 

rio rn1nirno era s61o 60.2% de su nivel en 1981. Para diciembre 

del mismo año representaba s61o 53% de su nivel de 1981. 

Los salarios rn1nirnos en términos reales alcanzaron su 

máximo hist6rico en 1976 y decrecieron lenta pero sostenida-· 

mente hasta 1981 y entonces empezaron en descenso, muy acele-

rada. 

Incluso en las cifras oficiales el deterioro salarial 

también es evidente y por tanto reconocido por el gobierno. El 

61tirno informe de 1987 de la Comisi6n Nacional de Salarios Mí-

nirnos reporta lo siguiente: para julio de 1987 el salario real 

hab!a perdido 46% de su poder adquisitivo respecto al que te-

n1a en 1978~7 

16. Bolvinik , ~· cit. p. 72 
17. Cornisi6n Nacional de Salarios M1nirnos "Informe de 

la Comisi6n Técnica"(M~xico, 1987), p. 53 
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Por su parte el sector empresarial también acepta la 

caída salarial. Un estudia18 de la Canacintra reconoce que el 

poder adquisitivo de los salarios ha perdido 40 por ciento de 

su valor real desde 1981 y nunca ha podido ser resarcido m!n~ 

mamente ha pesar de las 14 revisiones (hasta marzo de 1987) -

salariales habidas desde 1982, 

Por o'tra parte, y contrariamente a la afirmación de -

los gobernantes en el sentido de que si bien el salario ha -

ca!do1 el gasto social del gobierno no lo ha hecho es evidente 

todo lo contrario. 

El comportamiento en términos reales de los salarios 

directo o indirecto difiere19 singularmente: mientras que el 

salario real a partir de 1977 cae en forma constante, el sal~ 

ria indirecto, ~ar el contrario, mantiene un crecimiento pro-

r.:edio del 12% hasta 1982, equilibrando parcialmente la ca~da

cel salario real. Al siguiente año (1983) el salario indirec-

to manifiesta una tendencia similar a la del salario directo: 

el equilibrio parcial que duró de 1976 a 1982 v!a gasto social 

es roto en un solo año. No obstante, el 80% (en promedio) de 

la pérdida total se debe al salario directo. 

Armando Labra20 ha realizado c~lcula;cuyos resultados 

18. La Jornada 28 de agosto de 1987. p. 13. 

19. Augusto BoHvar E., "Crecimiento, Salario y Gasto 
Social", El cotidiano, México, No. 12 (julio-agosto 1986), p. 
53 

20. Labra, Armando, "Desgaste social, desgaste póliti
co. La Jornada, 22 de noviembre de 1987, p. 8 
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demuestran que a pesos constantes de 1970, el gasto social en 

1987 fue menor en 15% respecto al ejercicio en 1986, año en -

<jUe ya había decaído en más de 21 por ciento respecto a 1985, 

año en que a su vez cay6 en más de 42% respecto a 1984. 

En consecuencia, la disrninuci6n del gasto social real 

aplicado a cada mexicano es cada vez rnayor:-3.2 en 1984; -G.l 

en 1985; -15.1 por ciento en 1986 y -22.3 por ciento en 1987. 

Hoy se erogan 60 centavos por cada peso que se gastaba en -~

bienestar social en 1983. 

Más evidencias. A continuaci6n presentarnos un cuadro-

en que se observa claramente que en 1982 la Salud y la Educa-

ci6n tenían el 15% del gasto total, en 1987 tuvieron solo el 

9%. 

Gasto Social, PIB y Gasto Total. 

E ALUD EDUCACION 

AflO % PIB %GASTO TOTAL % PIB GASTO TOTAL 
1970 3.5 14.2 1.8 7.1 
1982 3.5 6.9 3.9 7.7 
1983 3.0 6.1 2.8 5.9 
1984 2.8 6.1 2.9 6.3 
1985 2.8 6.4 3.0 6.8 
1986 2.4 4.6 2.6 5.0 
1987 2.4 4.3 2.8 4.9 

Fuente: Enrique Provencio. La Jornada 27 de enero de 
1987. 
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En suma, la d6cada de los ochenta inaugura una nueva 

etapa para el sistema de dominación que se caracteriza por la 

ausencia de un gasto social importante, condición que ha sido 

sosten de la pol!tica entre los años setentas hasta los ochen

tas. 

3. 3.JJ,A PROFUNDIZACION EN LA DESIGUAL DISTRillUCI'lN DEL INGRE

SO. 

Durante largos períodos, sobre todo en el Ultimo me-

dio siglo, ha tenido lugar una transferencia anual de ingreso 

real de los trabajadores al sector empresarial mediante redu~ 

ciones de las tasas de salario real, absorción de los aumentos 

de la productividad por los patrones y exacciones fiscales no 

proporcionales a la capacidad económica de ambos sectores, P~ 

ro en el presente sexenio esta redistribución regresiva ha co

urado una magnitud inusitada, que sería inconcebible en un 

país avanzado y resultaría intolerable en muchos países lat~ 

noamericanos. 

Hay dos formas de ver la distribución del ingreso, fu!). 

cional y familiar, La primera forma es la más significativa 

particularmente en épocas de inflación; pues muestra la parti

cipación de los factores (trabajo·y capital) en el producto 

interno bruto y en el ingreso nacional de cada año. El nivel 

de ingresQJ y su distribución funcional indican el grado de 

avance de la economía y el nivel de bienestar de la poblac.i6n. 
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As! se ha observado desde hace largo tiempo en las econom~as 

avanzadas y de alto nivel de vida. En ellas la participaci6n 

de los ingresos del trabajo en el ingreso total es claramen-

te mayoritario y estable a mediano y largo plazo. 

En el caso de México, en particular, la participacinn 

de los ingresos del trabajo en el ingreso global ha sido sie~ 

pre baja (generalmente inferior a 40%), correspondiendo al mo 

delo de los países subdesarrollados. 

En los años recientes ha tendido a empeorarse, a con

secuencia de una rigurosa política de contención salarial que 

se agudiz6 a partir de 1982. 

En el siguiente cuadro se observan con precisi6n los 

cambios en la distribuci6n del ingreso, Por un lado, en 1977 

los trabajadores mexicanos percib.l'.an por concepto de sueldos, 

salarios y otros ingresos del trabajo 45 ,.\% del ingreso nacis 

nal; en diciembre de 1983 ya s6lo percibirán 3B.S% o sea, 14% 

menos que siete años antes, y en 1984 recibir.~n 6% menos de 

los que percibian en 1983, lo que significa que con relaci6n 

a 1977 percibieron 20% menos. Esta tendencia se ha acentuado 

aün más para finales de sexenio. estudios recientes afirman 

que en 1987 la participaci6n del salario en el PIB bajo a 26%. 

Por su parte, el sector empresarial increment6 sus i!! 

gresos en 12% durante el mismo período, al pasar su particip~ 

ci6n de 54.6% en 1977 a 63.6% en 1984, prácticamente a la in

versa de lo que ocurre en los Estados Unidos. Mientras que de 
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1977 a 1982 las participaciones del trabajo y del capital ten-

d!an acercarse a 50%, en s6lo dos años la del trabajo se apro-

xirn6 peligrosamente a un tercio del ingreso total, y la del c~ 

pita! casi ascendi6 a los dos tercios restantes. La diferencia 

entre ambas proporciones en México pasa en solo dos años de 9 

puntos porcentuales a 27, es decir, se triplica, y coloca la 

participaci6n de los asalariados a niveles inferiores a los 

del inicio de la década pasada, traduciéndose en la más acele-

rada reconcentraci6n del ingreso que haya conocido el pa!s. 

Oistribuci6n del ingreso en México y los Estados Uni

dos, 

1977 - 1984. 

(Participaci6n porcentual en el ingreso Nacional) 

En México En los Estados Unidos 

Mo TRABAJO CAPITAL TRABAJO CAPITAL 

1977 45.4 51.6 
1978 44.2 55.8 
1979 44.4 55.6 
1980 43.3 56.7 
1981 45.l 54.9 67.2 32.8 
1982 45.6 54.4 66.7 33,3 
1983 38.8 61.2 66.~ 33.2 
19·a• 16 4 63 6 66,l 33 ~ 

Fuente: tornado de la revista El economista Mexicano 
segundo trimestre de 1986' p. 16. El Colegio Nacional de Eco-
nomistas. 
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Julio Boltvinik y Fernando Torres 27 han calculado que 

1982 marc6 un rompimiento total en las tendencias de la distr! 

buci6n del ingreso percibido por los mexicanos (IPM). La parti 

cipaci6n del Capital Nacional en el IPM, ~or un lado, mostr6 

una tendencia decreciente de 1970 (poco m~s de 50%) a 1982 (p~ 

co menos de 45%). A partir de ese año, su participaci6n se in

crementa aceleradamente, recuperando terreno hasta que, en 

1985, llega a 49% del IPM (o 46.5% del ingreso generado por 

los mexicanos IGM) . 

La participaci6n del trabajo, por otro lado, mostr~ 

una tendencia ascendente de 1970 a 1976 (de 36 a 41%), pero c~ 

menz6 a decrecer gradualmente hasta 1982 (39%). En ese año e~

pieza una ca!da dr~stica de la participaci6n del trabajo: en-

tre 1982 y 1985 perdi6 nueve puntos porcentuales del IPM, lle

";ando a una participaci6n de 30% solamente. Una p~rdida total 

de 1976 a 1985 de 11% del IPM en nueve años. La participaci6n 

del Estado, por altimo sigui6 una tendencia ascendente de 1970 

a 1982, pasando de 12.4 a 16.6% del IPM. Para 1983, esta parti 

cipaci6n aumenta drásticamente hasta 21.6%, lo que se explica 

por la nacionalizaci6n de la banca, pero sobre todo por los 

efectos en los ingresos de exportaci6n de PE!IEX exprese.dos en 

pesos, ue la brusca devaluaci6n de· la moneda nacional durante 

1982 (casi 600%), para luego comenzar a descender paulatiname~ 

21. Op. Cit. ?• 32 
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te, bajando a 20.4% en 1985, As!, la participaci6n actual del 

capital nacional es la m~s alta que ha tenido en los altimos 

diez años mientras que la del trabajo es la peor de los Olti-

mos quince años. En t6rminos absolutos, los efectos de los -

cambios estructurales en los precios relativos fundamentales, 

sobre todo la relaci6n ganancia/salario, ha provocado que los 

ingresos de la clase trabajadora en 1985 fueran en términos 

reales 81,600 millones de pesos de 1970 menores que 1981, :• 

los de la clase capitalista 35.200 millones de pesos de 1970 

mayores en el mi~mo año. 

Con respecto a la otra forma de medir la distribuci6n 

del ingreso es decir la familiar, los resultados preliminares 

de la Oltima encuesta de ingreso gasto familiar aplicada en 

1982 por la SPP 22 , indican la siguiente: 70 por ciento del t~ 

tal de las familias más pobres de México obtuvo 35.66 por cie~ 

to del total de los ingresos, equivalente a lo que recibe el 

10 por ciento de los hogares más adinerados del país. 

La encuesta establece que del total del gasto nacio-

nal en alimentos, bebidas y tabaco, las erogaciones del 10 por 

ciento de hogares máo pobres fue de 6.4 puntos porcentuales. 

Sin embargo, esta cifra representa mds de la mitad de los in-

22. Encuesta Nacional de ingreso-gasto de los hogares, 
1983-1984, Resultados preliminares M~xico, (Secretar~a de Pro

. gramaci6n y Presupuesto, 19881. 
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gresos totales de esas familias. 

En contraste, las familias más adineradas gastan, de 

su total ingresos, 31.4 por ciento en alimentos, bebidas y ta

baco, es decir, 18.4 por ciento del total de lo gastado por 

las familias en ese rubro. 

Estos datos adquieren mayor relevancia si se considera 

que la encuesta fue levantada poco despu~s de terminado el pe

ríodo 1978-1981, en el que imperaron el crecimiento econ6mico 

a tasas elevadas y el incremento del empleo, crecimiento que 

superaron las metas que el entonces Plan Global de Desarrollo 

establec!a. Ello implic6 que buen namero de familias no se.en

frentaban al fen6meno de la desocupaci6n generalizada y pod~an, 

por tanto, percibir ingresos dignos. 

El resultado de la encuesta no es muy distinto del ob

servado en encuestas anteriores, como la de 1958 o 1977. En 

efecto, en cada una de ellas se hace patente, con variaciones 

menores, que el ingreso que percibe el 10 por ciento más rico 

y el 70 por ciento más pobre es prácticamente de igual magni

tud. La desigualdad que exist!a antes del llamado "desarrollo 

estabilizador" ha seguido hasta la fecha. De nada sirvi6 que 

gobiernos anteriores se propusieran como uno de sus principa

les objetivos el combate a la concentraci6n aguda del ingreso: 

en un cuarto de siglo no se avanz6 hacia la sociedad igualita

ria. El principal lema de campaña del presidente Miguel de la 

Madrid ha resultado en la gesti6n de su gobierno exactamente 

lo contrario. 
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CAPITULO IV 

EL GASTO Y LOS CNllIOS IN LA ALDlllllTllCiell 111 MBXICO. 

4.1. EL GASTO OBRERO Y LOS CAMBIOS EN LA DIETA DE LA POBLACION 

EN GENERAL. 

4.1.1 LA DISTRIBUCION DEL GASTO FAMILIAR OBRERO 

Existe un vac!o de conocimiento respecto a la distri

buci6n del gasto familiar en grupos de poblaci6n espec!ficos 

como es el caso (de obreros} que nos ocupa. Trabajos cuyas. cog 

clusiones se deriven de encuestas te6rica y metodol6gicamente 

instrumentadas con este d:>jetivo son pocos. La mayor!a de los e! 

tudios realizados partm de suposiciones te6rica; de la propor

ci6n y cantidad de satisfactores que deben cubrirse para cum-

¿lir cabalmente con lo que la constituci6n demanda en materia 

de satisfacci6n de las necesidades esenciales de los mexica--

nos.• En esta línea de investigaci6n son muy ilustrativos los 

cálculos realizados por Gerardo GonzUez en 1983. Veamos el 

siguiente cuadro: 

• Tal es el caso de los cálculos que· realizan las or
ganizaciones de trabajadores como el Congreso del Trabajo o 
la Confederaci6n de Trabajadores de M~xico para la negocia-
ci6n de un incremento salarial anual y/o al finalizar el con 
trato colectivo de trabajo de determinada empresa. Es lamen= 
table que los organismos obreros carezcan de un seguimiento 
actualizado de la distribuci6n del gasto de acuerdo a la he
terogeneidad de los niveles salariales. Ello les perrnitir!a· 
una negociaci6n salarial sobre bases m~s fundamentadas sobre 
todo en ~pocas de incremento acelerado de precios de produc
tos que conforman la canasta b~sica. 
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Porcentaje del gasto por factores en base al 

salario m!nimo del D.F. 

l.ño 1979 1980 1981 1982 1983 
Concepto % % % % % 

Alimentaci6n 72.50 67.79 68.80 73.23 82.18 

Vivienda 19.98 20.58 22.39 48.83 42.45 

Transporte 8.69 7.85 15.12 8.57 5.27 

Ropa 20.50 21.22 22.35 29.53 28.90 

Aseo Personal 2.97 3.17 3.26 3.39 4.25 

Aseo de la casa 2.35 2.30 2.55 2.75 3.46 

Total % 126.99 122.91 134.47 166.30 166.51 

Fuente. Gerardo Gonz!ilez, Salarios e inflacj_I'\,, en M6xi-
co 1970-1983 (Instituto de Investigaciones Econó'micas UNAM) 

M6xico 1986, p. 155. 

De acuerdo con el cuadro, ya desde 1979 un salario mí

nimo en el D.F. es insuficiente para cubrir las necesidades b! 

sicas de las familias de cinco miembros que perciben un sala-

rio. Si se agregan los gastos en salud y educaci6n (rubros que 

no contempla el cuadro), sin duda los costos se elevar!an con-

aiderablemente. 

En 1980 disminuye el costo de la canasta pero para 

1981 el déficit para el salario mínimo es de 34.5%, esto quie

re decir que s6lo la familia que recibi!i salario y medio podía 

adquirir esos productos. 

En 1982, la pérdida fué mayor al elevarse la canasta 
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en un 66%, 9or arriba de la posibilidad de que un salario mí-

nimo alcanzara a comprar todas las mercanc!as propuestas por 

el autor. En ese año, con el salario mínimo s6lo pod!a cubrir 

la alimentaci6n y parte del costo de la vivienda y con un sa

lario y medio s6lo aspiraba a cubrir: alimentaci6n, vivienda, 

transporte y "algo de ropa", la misma tendencia sigue en 1983 

y con rasgos a profundizarse ya que, por ejemplo, el gasto d.:!:_ 

rigido a la alimentaci6n se increment6 en 73% en 1982 a 82% 

en 1983. 

Sin embargo, otro estudio difiere sustancialmente de 

las conclusiones a que lleg6 González. En 1982, La Comisi6n 

Nacional de Salarios M!nimos realiz6 una encuesta sobre los 

gastos de las familias de ingreso de salario m!nimo a nivel 

nacional. Los resultados para la zona Metropolitana de la 

Ciudad de M~xico difieren considerablemente de los cálculos 

de Gerardo González. Para alimentarse las familias gastaban 

62.01% de un salario; en vivienda 9.G9r en equipamiento y cu.:!:_ 

dado de la vivienda 7.06; en ropa calzado y accesorios 7.47; 

transporte 3.17r atenci6n medica y cuidado personal 3.60: ed~ 

caci6n y esparcimiento 4.07 y otros servicios 2.86% 1• 

l. J;:ncuesta Nacional de Gastos de las Familias de In 
greso de Salario Mínimo. Comisi6n Nacional de Salarios Míni-= 
reos, (S!ntesis Metodol6gica avance de resultados 1982), p.266. 
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Desde ese estudio a la fecha (1988), la Comisión Naci~ 

nal de Salarios Mínimos no ha realizado otro que nos permita 

hacer comparaciones y establecer algunos comportamientos de la 

estructura del gasto familiar obrero en la época reciente de 

crisis. 

Como se sabe, las encuestas de ingreso-gasto familiar 

realizadas por distintas dependencias del gobierno no presen-

tan la informaci6n de acuerdo a grupos sociales específicos s! 

no que lo hacen por estratos de ingreso y adem~s los cuadros 

de información presentados difícilmente coinciden entre una y 

otra encuesta por lo que no es posible establecer comparacio-

nes v5lidas para observar f idedignamente los cambios en la es

tructura del gasto familiar. 

La encuesta aplicada en 1975 por el Centro Nacional de 

-Estudios y Estadísticas del trabajo de la Secretaría del Tra-

bajo y Previsi6n Social sí presenta la inforrnaci6n en cuanto 

a distribuci6n del gasto familiar para el caso de obreros téc

nicos y manuales. !?ero despué's. de 13 años transcurridos no 

existe otro estudio que presente la inforrnaci6n en forma si

r:ilar por lo que no es posible hacer comparaciones. 

Ante la carencia de datos comparativos sobre la dis-

tribuci6n del gasto familiar en familias obreras exponemos una 

comparaci6n entre los resultados de la encuesta de ingreso-ga~ 

to realizada en 19 77 por la Secret·aría de Programaci6n y Pres!:!. 

puesto y los resultados preliminares de la encuesta de 1983 
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realizada por la misma institución con el Gnico propósito de 

establecer algunas tendencias en la distribución del gasto f~ 

miliar. 
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o 

"' 

Deciles 
de hog!! 
res 

, 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Distribuci6n del gasto monetario, seg11n su objeto por 
deciles de hogares de acuerdo a su ingreso en 1977 y 
1983. 

Alimentos Vestido Alquileres Muebles y Salud Transporte Educaci6n 
Bebidas y y Combustible Cuidados 77-78 77-83 77-a3 
Tabaco Calzado y energía de la casa 
77-a3 77-83 77-a3 77-83 

65.3 56.5 8.7 6.4 4.9 7.3 7.9 9.8 4.6 4.2 3.0 7.0 ' l. 2 3.a 
64.4 59.5 8.5 5.5 5.0 7.5 7.2 8.8 4.4 2.8 3.5 5.a 1.6 4.6 
63.3 57.0 9.2 6.2 5.5 7.3 7.2 8.3 ¡3.9 3.0 3.a a.1 2.0 4.a 
62.0 55.3 9.4 6.4 5.a a.1 7.0 9.4 '.3.4 2.5¡ 4.4. 7.3 2.6 5.4 
59.2 54.5 a.9 6.9 1 7 .4 a.6 6.a a.3 3.3 2.4. 5.2 a.1 3.1 5.3 
56.4 51.0 9.2 7.2 7.4 7,. 5 7.7 a.3 .2.7 2.3 5.9 9.4 4.3 7.0 
51.2 47.4 10.4 a.2 '7 .2 7.0 7.9 a.5 :3.3. 2.2 7.6 12.1 4.7 7.0 
49.0 43.4 10. 7 7. 7 7.1 7.1 a.o a.o ;3.1 3.1 a.9 13.5 5.6 9.0 
43.6 40.l 11. 3 a.4 7.2 6.6 7.a e.a 2.9 3.0 11. 9 14.5 6.2 9.6 
32.3 31.4 11.5 a.5 5.9 5.9 e.a 10.4 3.0 3.0 17.9 18.9 a.3 12.4 

! 

Fuente. Los datos de 1977 corresponden al cuadro de la pllgina 49 del libro "La dis
tribuci6n del ingreso y el gasto familiar en México", INEGI, S.P.P, México 
19ao. Los datos de 19a3 corresponden a los resultados preliminares de la e~ 
cuesta de ingreso-gasto de hogares 19a2-19a3 INEGI, S.P. P México, 1988, 

p. 42. 

Otros 
77-83 

4.2 5.0 
s.2 5.5 
5.0 5.3 
5.1 5.6 
5.9 5.9 
6.1 7.3 
7.4 7.6 
7.3 a.2 
a.5 9.0 

10.7 11.5 



Si hacemos una comparaci6n respecto a la variaci6n en 

la distribuci6n del gasto entre 1977 y 1982 es muy fácil de-

tectar dos tendencias generalés. Por una parte, los gastos en 

alimentaci6n, vestido,calzado, cuidados m~dicos y conservaci6n 

de la salud manifiestan una tendencia a la baja. 

Por otra parte, los gastos que se refieren a energía, 

muebles y cuidados de la casa, transporte y esparcimiento y sef 

vicios educativos tienden a incrementarse. Lo cual en general 

podría interpretarse como un avance de la sociedad en general 

ya que al aumentar el ingreso se reduce la proporci6n destina

da por ejemplo a alimentaci6n a vestido y salud para aumentar 

en otros aspectos como transporte, cuidados de la casa, educa

ci6n el uso de energía el~ctrica. Es posible que esta interpre

taci6n sea válida puesto que para 1982 todavía se vivían los 

efectos de la expansi6n econ6mica y del gasto social propicia

dos por el Boom Petrolero. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la socie

dad se acerque a una igualdad, puesto que los resultados de la 

encuesta de 1982 evidencian que el 10 por ciento más rico de la 

poblaci6n absorve una suma similar a la del 70% más pobre de 

las familias mexicanas. 

En 1977 el salario se encontraba en su nivel más alto 

desde 1930; a partir de 1983 su nivel se desploma vertiginosa

mente reduciendoce a más del 50% respecto de 1977. Ello nos h~ 

ce suponer que la distribuci6n del ingreso familiar ha experi-
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mentado una modif icaci6n. 

Por la ca!da· . vertiginosa del salario real registrada 

a partir de 1983 es posible concluir que la distribuci6n del 

gasto se ha afectado severamente sobre todo en aquellos aspe_s 

tos considerados como suntuarios es el caso del vestido, el 

calzado la recreaci6n y la cultura y la compra de muebles y 

accesorios y cuidado de la casa. 

Resta saber, pues, las proporciones conéretas en que 

se ha modificado la estructura del gasto familiar, ya que la 

informaci6n disponible no nos permite concluir las dimensiones 

de su modificaci6n. 
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4.1.2 LOS CAMBIOS RECIENTES EN LA DIETA DE LA POBLACION EN 
MEXICO. 

Los cambios en la dieta de la poblaci6n no son observa

bles en el corto plazo ya que existen condicionamientos cul-

turales y de tradici6n además de los econ6micos. En las fases 

de transici6n, estos condicionamientos se ven interrelaciona

dos con los cambios que la industrializaci6n de la agricultu

ra va imponiendo a los patrones de consumo. 

Podemos observar, que la composici6n de la dieta se ha 

modificado como consecuencia de: la expansi6n urbano indus-

trial de las Gltimas décadas; los cambios del patr6n tecnol6-

gico utilizado en la producci6n de alimentos¡ y del comporta

miento de los niveles de ingreso en general de la poblaci6n. 

En los Gltimos años se ha observado una caída especta

cular del ingreso al tiempo en que se está incursionando en 

una nueva fase del modelo de acumulaci6n. 

Se puede afinnar por tanto que estamos viviendo un pro

ceso de cambio en la composici6n de la dieta que tiene que ver 

con factores coyunturales y de largo plazo. Los primeros se 

expresan en la urgente necesidad de ajustar el gasto a la si

tuaci6n de crisis que ha menguado el ingreso de los trabajad2 

res. Los segundo están en la interrelaci6n de la agricultura 

y la ·industria que hoy cuestiona detenninados patrones que. 

fueron promovidos hace apenas algunas décadas y que se mani-

f iesta en la necesidad de abastecer a una poblaci6n urbana en 
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un ntlrnero significativo de pequeñas y mtrlianas ciudades con pro

ductos agropecuarios racionalizando viejos esquemas de abaste

cimiento y distribución. 

De acuerdo con lo anterior, es posible identificar los 

principales cambios que ha experimentado la alimentación en 

México. 

A partir de la década de los cuarentas en que se empie-

za a gestar el proceso de industrialización, los hábitos ali--

mentarios del pa!s empezaron a recibir fuertes impactos que 

propiciaron modificaciones cuyas principales orientaciones son 

las siguientes 1 • 

En el primer periodo que va de 1940 a 1960 se refleja la 

coexistencia entre el sistema alimenticio tradicional, de base 

rural, que constituye la estructura de consumo de la población 

desde tiempos seculares y la transici6n hacia el (o los) mode

los de tipo urbano y sub-urbanos resultantes de la dinámica 

econó~ica social en estas décadas. 

En el medio rural se verifica el patrón alimentario si-

guiente: 

- una dieta basada en ma!z, utilizando el grano en la f~ 

bricación casera de tortillas. Su complemento es el 

frijol, y luego el jitomate, chile o habas; 

- el consumo de productos animales es marginal, variando 

1. Reig, Nicolás, "Las tendencias alimentarias a largo 
plazo en México 1950-1984", Problemas de Desarrollo, México, 
Vol. XVI, No. 61, IIEC-UNAM, (1986)' pp. 52-55 
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segan las comunidades, con consumo mínimo de huevos 

y leche¡ 

- el autoconsumo es muy elevado: constituye entre el 

67% de la dieta ingerida, descendiendo al 51% en la 

focalidad con activid.ad diversificada y mayores co-

municaciones. 

- en ninguna comunidad se alcanzan los requerimientos 

de calorías y proteínas diarias mínimas recomendadas* 

Para el medio urbano los aspectos más relevantes son: 

- el ingreso familiar medio es más alto que en medios 

rurales; 

- la alimentaci6n se diversifica con reducci6n alta de 

maíz y frijol y se incrementa la participaci6n de 

productos animales; 

- hay mayor consumo de leche en las colonias sub-urbana 

y urbana, lo cual corresponde a la disponibilidad del 

producto a precio muy subsidiado en expendios del go

bierno (SO a 60% sobre su precio de mercado); 

·•Respecto a este punto es necesario destacar que otros 
estudios confirman lo contrario: comunidades rurales con un 
nivel nutricional adecuado, y que el abandono de una dieta ba
lanceada está dado por la modernizaci6n del campo que impone 
un patr6n de consumo basado en la industrializaci6n de la agri 
cultura. Vllase "Ensayo sobre la satisfacci6n de necesidades bl' 
sicas del pueblo mexicano entre 1940 y 1970". De Cynthia H.e= 
witt de Alcántara. cuadernos del C.E.S. No. 21, El Colegio de 
Mllxico, Mllxico,1977, pp. 31-45. 
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- hay un fuerte incremento del pan, pastas, verdura 

y frutas, as! como productos urbanos típicos, como 

los refrescos: 

- a similares niveles de ingreso familiar se observa 

mejor cobertura ~utricional que en las comunidades 

rurales y mayor variación de la dieta cotidiana (i~ 

corporación de leche huevos y frutas). Sin embargo, 

el consumo de maíz y frijol sigue siendo el princi-

pal en las colonias semirurales y suburbanas encues

tadas. 

De lo anterior el autor extrae la conclución que el 

patrón alimentario dominante correspondía al medio rural don

de habitaba entre el 65% (1940) y la mitad de la población del 

país (1960) patrón alimentario que - como es natural- se pro--

. longa temporalmente sobre las ciudades y naturalmente en las 

localidades suburbanas, 

En los medios rurales el maíz -en tortillas de fabrica

ción casera- se complementa con frijol y algunas verduras, en 

especial jitomate y chile fresco. Los productos de origen ani-

mal tienen una posición marginal (carne) o casi inexistente 

(huevos y leche). 

En los medios urbanos populares se aprecia cierta diveE 

sificación, integrándose el consumo de carne y leche y produc

tos comerciales como refrescos o pastas o pan de trigo, pero el 

maíz sigue siendo la base, con consumos no muy distintos de los 
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· medios rurales, y con sistemas caseros de elaboraci6n de 

la tortilla. 

un segundo per!odo va desde 1963 a 1977 lapso catacte-

rizado por el crecimiento econ6mico acelerado*. 

Es interesante destacar aqu! la evoluci6n del gasto. 

por estrato bajo medio y alto y observar el grado de evoluci6n 

o·desplazamiento de sus patrones alimenticios en esos quince 

años. 

Bitra!:ai de bajos ingresos los constituyen los hogares 

cuyos ingresos son iguales o inferiores al salario m!nimo. Con! 

tituyen el 23.5 por ciento de la poblaci6n en 1963, el 40.~% en 

1968 y el 40% en 1977 respectivamente •. ou gasto en alimentos es 

superior al 60% de su gasto total. Dada la distribuci6n urbano 

rural del ingreso, lo integran entre los dos tercios y las tres 

cuartas partes de la poblaci6n rural y una tercera parte de las 

familias urbanas (siendo menor este segmento en las grandes 

areas metropolitanas). 

Desde el punto de vista poblacional, su composici6n son 

familias campesinas en toda su extrema variedad •ejidatarios, 

• En este periodo el autor hace el an~lisis a partir de 
las encuestas realizadas en 1963, 1968 y 1977; la primera por 
la Secretar!a de Comercio,la Segunda por el Banco de M~xico y 
la Oltima por la Secretar!a de Programaci~n y Presupuesto. 
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comuneros, jornaleros agrícolas, propietarios minifundistas, 

etcétera-; en las ciudades los distintos grupos de trabajad~ 

res ocupados o subocupados en el sector marginal o informal, 

o en actividades con menores remuneraciones (servicios, co--

1nercio, pequeñas industrias). 

Los principales cambios en estos quince años son: 

- el frijol reduce su participaci~n en la dieta (10.3, 

8.6, y 6.2%) y para cada encuesta su ponderaci~n 

es inversa al nivel de ingreso respectivo; 

- crece la participaci6n de verduras y legumbres (4.6, 

6.0 y 6.4%) por mayor consumo de las mismas y la 

incorporación de verduras enlatadas y procesadas; 

- las leches industrializadas no se consumen en 1963, 

se incorporan en 1968 y su ponderaci~n crece para 

1977 (y también interestratos en cada año.); mante

quilla y algunas variedades de ~ueso tienen un pro

ceso similar; 

- aunque la manteca animal es la base de las frituras, 

los aceites vegetales duplican su participación en

tre 1963 y 1977 (1.6% y 3.3%). 

Bl grupo de inqreaoa -.lioa est4 constituido por las f~-
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milias cuyo ingreso mensual est~ ehtre 1 y 5 (1963) o 6 sala

rios m!nimos (1968, 1977); constituyen el 46,5%, 53,8% y 50% 

de los hogares. Su gasto en alimentos es promedialmente la m! 

tad de su gasto corriente. 

A diferencia del anterior, este nivel corresponde, Ro

bre todo; a poblaci6n urbana: el 47% y 59% -1968 y 1977- de 

las localidades urbanas y el 71% y 74% de las ~reas metropoli

tanas se encuentran en esos rangos de ingreso (solamente el 

33% y el 18% de las localidades rurales alcanzan ese ingreso). 

Su estructura socioecon6mica es m~s variada; obreros 

calificados de industrias de alta productividad (metalmecáni

ca, automotr!z ; siderurgia, petrolera), funcionarios, profe

sionistas, comerciantes, sectores medios. En su interior exi! 

ten mayores diferencias econ6micas y culturales que en el gr~ 

po anterior: au gasto alimentario muestra esa amplitud y varia 

bilidad, 

Cuantitativa -y quiz4 cualitativamente- estos estra-

tos medios sustituyen el centro de los mayores cambios en el 

consumo de alimentos: 

- los productos de origen animal tienen un peso ere-

cien te en el. gasto (39,2%, 40,4% y 42,2%) y la car

ne de res desplaza al ma!z desde 1968 como primer 

producto en el. gasto total, En las dos Gltimas en-

cuestas, se aprecia incluso una diversificaci6n de~ 

tro del rubro con incremento de las carnes preces~ 
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das, productos más costosos y diferenciados: 

- en lácteos se incrementan tanto las leches industri~ 

lizadas (0.3%, 0.8% y 1.9%) corno queso y mantequilla 

(2.6% a 3,2%). 

- en cereales y leguminosas, el rna!z mantiene su ponde

ración, pero el frijol declina fuertemente (6.C-%, 

3.4% y 3.1%). Entre ambos se reducen desde 28,,% a 

20.4% del total; 

- las frutas y verduras tienen un fuerte crecimiento, 

Más del 60% entre ambas pasan de 8.3% en 1963 hasta 

13.5% del gasto, la mitad de ese crecimiento corre~ 

pande a productos procesados y enlatados (2.8%); 

- la manteca de cerdo declina (3.3%, 2,.1% y 0.8%) en 

favor de los aceites vegetales (2.1% a 2.9%). 

Bl grupo de altos ingresos está integrado por las fam~ 

lias que reciben un ingreso superior a seis salarios rninirnos: 

representan el 9,0%, 5.4% y 10.0% de la población nacional en 

los tres años analizados. Su nivel de gasto alimentario es de 

33.2% (1968), 30,0% (1977) y 21.2% (1963) de su gasto total, 

siendo el Qnico estrato que tiene similitudes de consumo con 

los paises altamente desarrolados, 

Su posición demográfica es ·urbana -y sobre todo ubica

da en las áreas metropolitanas de M6xico, Guadalajara y Monte

rrey- y desde el punto de vista socioeconórico corresponden a 

los grupos propietarios, altos niveles profesionales y geren--
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ciales¡ como ejemplo, en 1977, :>ara el Qltimo decil, el 41% 

de sus ingresos eran renta de sus propiedades. 

Los cambios en su dieta son los siguientes: 

- en cereales y leguminosas, lo fundamental es la de

clinaci6n y virtual desaparici6n del maíz y frijol 

como básicos: entre ambos pasan de 9.3% en 1963 a 

4.G% del gasto total en 1977. El gasto absoluto en 

los dos rubros se reduce. En cambio el trigo y sus 

derivados mantienen su ponderaci6n y su gasto total 

crece, 

- los productos de origen animal representan m.18 de 

la mitad del. gasto. total en· 1977 (49.2%, 47.0% y 

52.2%, respectivamente), Y dentro de ella, la carne 

de res constituye el primer producto de la canasta 

en todo el periodo, 

-

-

leches y lácteos crecen su gasto (11.0%, 12,]% y 

16. 8%) en todos los rubros (en el Oltimo periodo e!!_ 

pecialmente queso y mantequilla) , 

f.rutas y verduras tienen un crecimiento absoluto y 

ponderado (10.7% y 18.5 del total) de este, 65% a 

70% corresponde a productos procesados, 

- se ha incrementado el gasto en alimentos procesados 

(o con mayor grado de proceso) . Tomando los rubros 

principales (trigo, frutas, \'erduras, carnes y ll!c

teos), los respectivos alimentos procesados pasan 
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de 9.7% en 1963 a 12,2% en 1968 y 18,1% del gasto 

total de 1977, 

De lo anterior el autor concluye que las transforma

ciones analizadas en los patrones de alimentaci6n tienen un 

conjunto de factores determinantes, ~ero como se vio dos son 

las fundamentales: elevaci6n del ingreso familiar y cambio de 

la vida rural a la urbana, procesos estrechamente interrela-

cionados entre s!. 

En 1979, al Instituto Nacional de la Nutrici6n (INN) 

junto con el SAM hizo otras encuestas en zonas rurales y urba 

nas. Las conclusiones de algunas investigaciones a partir de 

esas encuestas son las siguientes;* 

1) Continda la modificaci6n de la dieta rural tradi--

cional, con reducci6n de ma~z y frijol e incorpor~ 

ci6n de trigo y productos de origen animal. 

2) La acentuaci6n de los problemas nutricionales en a! 

~unas ~.reas rurales del pa.!s: las zonas de pobreza 

critica cubren 538 municipios en seis estados fuer-

temente campesinos: Oaxaca, Guerrero, puebla, Chia-

pas, Hidalgo y Tabasco, 

3) La ampliaci6n de los desniveles regionales en mate

ria alimentaria, las regiones del norte mejoran su 

• Además de la investigaci6n de Reig, estas conclusio
nes se ven ref~rzadas por el trabajo de Jacobo Schatan, "Nutri 
ci6n y crisis". Problemas del desarrollo, M~xico, vol. XVII, -
No. G4/65, (1986), pp. 139-187: y el tomo I de Coplamar, "Ali
mentaci6n: 
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posici6n relativa respecto de los estados con mayo

res problemas en periodos anteriores (Oaxaca, Gue-

rrero Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Puebla) • 

41.En materia de consumos urbanos resulta extremadame~ 

te interesante comprobar como se van verificando en 

general las tendencias que se han detallado en párr~ 

fos anteriores: mayor diversificaci6n alimentaria, 

reducci6n-sustituci~n de los cereales tradicionales, 

incremento de productos animales, f.uertes consumos 

de productos como refrescos: en suma, efectos perma-

nentes de urbanizaci6n alimentaria. 

Respecto a la investigación nutricional en grupos más 

espécificos, los estudios son pocos. Uno de los más recientes 

fue elaborado por el INN en 1982 en un grupo de obreros y sus 

familias situadas en el Distrito Federal. Las conclusiones más 

relevantes son: 

El 50% de las familias sobrepasaron lo recomendado en 

calor!as y prote!nas y s6lo fue deficitario el consumo de vi

tamina A, mientras que la otra mitad fue deficiente sobre to

do en calorias, vitamina A y e, existiendo gran desequilibrio 

en la distribuci6n intrafamiliar. 2 

2. Hernández, et. al, Alimentaci6n de obreros y sus fa
milias, INN, Divisi~n de nutrición, L-61, M~xico 1983, p.70. 
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l. En la mitad de la muestra el factor principal de 

mala alimentación es el problema econr.mico, ¡1ues aunque qui-

nieran y supieran comer no podrían hacerlo. 

2. todos en mayor o menor grado, ~ufren de una dispo-

nibilidad inadecuada de productos; no hay buenos alimentos a 

precios correctos, sino que estan sujetos a un sistema comeE 

cial que les ofrece lo contrario, malos alimentos y muy caros. 

3. no saben comer bien; la mitad, que sufre una dieta 

deficiente por sus limitados recursos, podrían comer mejor--

con iras conocimientos, sobre todo podría prevenir la desnutri--

ción de los niños y la otra mitad, que tiene más recursos 

francamente despilfarra alimentos y dinero, causándose, tam

bién, serios daños a su salud, porque por ejemplo, los adul-

tos comen mucho huevo y leche, que como se sabe propician e;:i. 

fermedades metabólicas y los niños muy poco, lo que limita 

su desarrollo3 . 

' r:s interesante resaltar el sobreconsumo de proteínas. 

111 respecto se dice que "norprenden los resultados en rela-

ci6n a la mitad de las familias, ~uienes están consumiendo 

porcentajes muy elevados de proteínas, lo que no es justifi

cable, indicando una tendencia de ·las poblaciones de niveles 

económicos bajos, a que en cuanto tienen un poco más de ingr~ 

so y tal vez aun a costa de otras necesidades igualmente apr~ 

3. !bid. pF.g. 73. 
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miantes que la alimentaci6n, se están llevando al consumo ali-

r.;entos costosos para sus presupuestos, ;.nducidos entre otras, 

por la promoci6n comercial que prestigia a 6stos. 4 

Pero adem~s por la irnposici6n de una oferta de alimen

tos propia de la industrializac16n de la agricultura en las 

Gltirnas décadas. 

corno se ha dicho en el capítulo tercero, ante la cai-

da del salario la poblaci6n se procura ingresos por via de la 

econom!a de sobrevivencia. rero en esta misma situaci6n de 

crisis ¿qué ocurre con el gasto.en alirnentaci6n y la estruct~ 

ra de la dieta?. Los estudios al respecto los ha llevado a c~ 

bo el Instituto Nacional del Consumidor (IN(!)). El m~s conoce!_ 

do hace las siguientes aseveraciones: 5 

Los principales hallazgos en un grupo de familias con 

ingresos hasta 3.5 veces el salario mr.nimo del ~rea metropol! 

tana de la ciudad de México, estudiadas a partir de junio de 

1995, r--.uestran lo siguiente: 

Las encuestas registran las cantidades compradas de al! 

mentas durante una semana en los hogares, en diferentes peri~ 

dos (cuatro levantamientos hasta julio de 1987). 

Los efectos de la crisis han repercutido de manera ge

neral en las condiciones de vida de la poblaci~n estudiada.La 

4. Ibid. ¡>lig. 74. 
5. Jusidman, Clara. La desigualdad econ~mica, causa fun 

damental de la desnutrici6n cr6nica de muchos mexicanos", en -
El D!a, M~xico,25 de agosto de 1987, p. 21. 
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caída en los ingresos ha sido más fuerte en los hogares don

de el jefe de familia trabaja en el sector formal de la eco

nomía y en particular, ha afectado más al estrato formal me

dio (ingreso familiar entre 2.5 y 3.5 veces el· salario m~ni

r:o). 

Como consecuencia de la caída de los ingresos y funda

mentalmente, por la competencia con otros renglones irreduc-

tibles del gasto como son transporte y vivienda, así como sa·· 

lud, el gasto en alimentos como proporciOn del ingreso conti

nu6 disminuyendo. Bl gasto alimentario en términos reales en

tre junio de 1985 y febrero de 1987 experimento una fuerte b! 

ja que oscila entre 14 y 30% en los cinco estratos de familias 

estudiadas, siendo nuevamente el estrato formal medio (fami-

lias asalariadas con ingresos entre 2.5 y 3.5 veces el salario 

mínimo) para el que la caída fue m~s acentuada. 

La reducciOn del gasto alimentario en términos reales 

ha traído como consecuencia un proceso de sustituci6n de pro-

duetos alimenticios, observándose una clara tendencia a adqui

rir m~s alimentos de orfgen vegetal y menos de origen animal, 

sin afectarse en el periodo estudiado, las proporciones de ca

lorías y proteínas derivadas de la compra de alimentos. 

:iuevamente, es el grupo de familias del estrato formal 

medio el que pierde un 14~5 por ciento del aporte calOrico de 

su compra de alimentos y un 18% del aporte proteico. Entre 

los productos que perdieron importancia de 39 estudiados para 
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todos los estratos, se encuentran las carnes de pollo, res y 

cerdo, el atGn. y los embutidos como ei jamón,chorizo y longa

niza; de los productos de origen vegetal disminuye la compra 

de pan dulce, aceite vegetal, aguacate y plátano. Los produc

tos de orígen vegetal que ganan importancia dentro del gasto 

son las tortillas, pan blanco, pasta para sopa, frijol y alg~ 

nas verduras y frutas: ele los de orígen animal aumentan las 

vísceras, la leche pasteurizada y el huevo. 

Tres alimentos aportan alrededor del 50 por ciento de 

calorías como de proteínas en la dieta de las familias estu-

diadas, Son la tortilla, el pan blanco y la leche. Además son 

importantes el aceite y el azacar para el aporte calórico y 

el frijol y el huevo para el aporte pr0t~ico. En el curso de 

las investigaciones, estos siete productos van cobrando mayor 

importancia en la estructura de la compra de al~mentos tradu

cida en calor~as y proteínas, 

Se observa en el proceso de sustitución alimentaria de 

las familias una tendencia clara a la optimización del gasto. 

En términos reales, mientras que en junio de 1985 las familias 

gastaban entre 2.50 y 3,10 por gramo de proteínas para febrero 

de 1987 este gasto bajó a un rango entre 2.20 y 2.80, Por lo 

que respecta a las calorías el gasto fue de entre 8 y 13 cen

tavos en la primera encuesta y de 7 a 10 centavos por kilo-ca

lorías en febrero de 1987. 
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Observamos así gue por el impacto de la crisis la com

pra de alimentos se modifica. "Se adquieren aquellos de mayor 

rendimiento energético, como cereales, a costa de una menor 

compra de.productos animales. Ello conduce a un cambio en la 

estructura de la dieta. Si la crisis contintia agravándo~e la 

poblaci6n se ver! obligada a disminuir el consumo cal6rico, 

cuyas consecuencias en el adulto, pero sobre todn en el niño, 

pueden ser graves. 11 

De acuerdo con lo expuesto se puede afirmar que si 

bien los cambios alimentarios de la poblaci6n en México en 

una perspectiva de largo plazo han estado estrechamente re

lacionados con el proceso de industrializaci6n de la agricul-

tura y la urbanizaci6n del país; en el corto plazo, la brus

ca caída del salario de los ultimas seis años explica la 

alteraci6n de los h.íbitos alimentarios de la f·ase reciente. 

La composici6n de la dieta vista en su conjunto, r~ 

fleja una tendencia a sustit·uir el consumo de ma.tz y otros 

alimentos tradicionales por productos derivados del trigo, 

como pas.tas, pastelillos, y frituras, as! como de productos 

de origen animal aunque estos han visto disminuir su impor-

tancia en los dltimos años debido a la caída salarial, agu-

dizando las carencias nutricionales gue arrastran vastos ses 

tares de la poblaci6n desde hace mucho tiempo. 

La situaci6n anterior ha adquirido dos connotaciones: 

por un lado, los síntomas y consecuencias del estado anterior 
<:' 
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de crisis se hacen más notorios profundos y dañinos; y por 

otro, la crisis de la crisis tiene efectos positivus, puesto 

que se produce una ruptura con situaciones o tendencias ante

riores que eran adversas . 

Lo anterior se constata con los resultados de las in

vestigaci~nes del INCO en el sentido de que ante la baja del 

poder· adquisitivo del ingreso de las familias el comporta-

miento de su gasto tiende a racionalizarse bajando el consumo 

de productos industrializados y/o de origen animal, en aque-

llas familias de más altos ingresos. Tal situaci6n desde lue

go que no es perniciosa en tanto que desvía una tendencia al,! 

mentaria caracterizada por el conswno excesivo de proteínas, 

azocares y grasas cuyas consecuencias son harto conocidas: ce~ 

pilfarro de alimentos y generaci6n de enfermedades propias de 

los paises con ese modelo alimentario como son las cardiovas

culares. 

Pero los resultados de las investigaciones también de

muestran efectos contrarios: Las familias de más bajos ingre

sos que antes de la crisis ya traían problemas de desnutrici6n 

con la ca{da del salario real de los Gltimos años,dicha situ~ 

ci6n se ha agudizado. 

Hay, pues, situaciones alimentarias y nutricionales que 

han empeorado, acaso notablemente, simplemente porque las per-

sonas afectadas estan comiendo menos de lo que comían antes, 

que ya era insuficiente, porque su poder de compra ha descend,! 
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dido de manera brutal en estos Gltimos seis años, 

Hay otros casos, en cambio en que la situaci6n nutri

cional puede haber mejorado por la disminuci6n en el consumo 

de productos industrializados caros y de bajo valor nutritivo, 

o por haber disminuido en alguna medida ·el consumo excesivo 

de quienes disfrutaban de ingresos más elevados y que se9u!an 

patrones "a la americana" despilfarradores por excelencia y 

altamente dañinos para la salud. 
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4.2.- Los cambios en el consumo de alimentos en un 
grupo de familias obreras del Distrito FedeJ 
ral en un lapso de ocho años: 1979-1987. 

4,~ 2 .1 Metodología utilizada y contextualización socioeconómica 
de la muestra. 

4.2.1.1 Metodología 

A) La muestra 

Como se mencionó en la presentación de este trabajo, el nfi

rnero d~ familias encuestadas fueron 41 por ser las finicas que se 

encontraron de una muestra original de 67 a las que en 1979 el 

Instituto Nacional de Nutrición les aplicó una encuesta alimenta-

ria. De tal manera que tenemos arriba del 61\ de la muestra ini--

cial. Sin embargo, lo que consideramos justifica el estudio es la 

comparación de los resultados obtenidos en 1979 con los obtenidos 

en 1987 para las mismas familias encuestadas en los dos años. 

B) La encuesta 

Se levantó una encuesta de consumo alimentario utilizando 

la t!:\cnica de "dieta habitual". Corno es sabido, t;sta se caracte--

riza porque recoge el consumo habitual de alimentos de la familia 

lo que la diferencia de otras .trenicas como la de "pesas y medidas" 

y la de "recordatorio" mismas que en 'general consisten en lo si-

guiente: cuando se aplica la de recordatorio se pregunta por los 

alimentos consumidos el día anterior y la de pesas y medidas se b~ 
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sa justamente en pesar y medir los alimentos previos a su prepa

ración. 

La encuesta aplicada también incluy6 información sobre da

tos socioecon6micos como nllinero de miembros de la familia, per

sonas que trabajan, ingresos que percibem; lugar de compra de 

los alimentos y costo de los mismos con lo cual se obtuvo el va

lor monetario de la dieta. 

El consumo de nutrimentos se presenta en promedios percá

pita diarios y todos los alimentos fueron registrados en gramos 

de peso bruto o mililitros. 

4.2.1.2. Ubicaci6n geográfica de la muestra 

El área geográfica donde se llev6 a cabo el levantamiento 

de la información qued6 ubicada en la Delegaci6n de Tlalpan en 

las colonias que se encuentran a los costados de la avenida Mé

xico Xochimilco antes de entrar a esta altima Delegaci6n. 

Un 90% de las colonias cuenta con todos los servicios y con

diciones urbanas como son: calles pavimentadas, drenaje, agua en-

tubada, areas verdes, buenas v!as de acceso y disponibilidad de 

alimentos en mercados o tiendas de autoservicio tanto de la ini-

ciativa privada como del sector social. 

La mayor!a de los obreros labora en la fábrica productora 

de telas AMSA, misma que les ha proporcionado casa. El resto de 

las familias también cuenta con casa propia cuya construcción no 
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corresponde propiamente a la de una vivienda puesto que son 

cuartos acondicionados para todas las necesidades del hogar. 

Es interesante resalt~r q~e ninguna de las familias encuesta

das viven en casa alquilada. 

4.2.l.3 La rama econ6mica en que laboran los obreros objeto d~ 

estudio. 

La industria textil en el país ocupa a un total de 303 mil 

cuatrocientos trabajadores. De ellos, 30 mil son profesionistas; 

7 mil seiscientos son técnicos. Como directivos y administrativos 

laboran 7 mil seiscientos; 35 mil docientos son empleados adminis

trativos; 118 mil son ·operarios y artesanos calificados; 78 mil 

operan como artesanos semicalificados industriales; 300 artesanos 

semicalificados agropecuarios; 16 mil cien son artesanos no cali

ficados y 9 mil setecientos son personal de servicio. 1 . 

Esta industria está ubicada entre las 10 ramas que manifies-

tan los salarios más bajos. Para agosto de 1987, el salario medio 

de cotizaci6n en esa rama fué de 5326 pesos diarios que represen

ta un poco menos que salario y medio mínimo general. Asimismo, 

tiene asegurados s6lo a 199 mil ochocientos .cincuenta y uno que 

representa el 65 •. 9% de todos los trabajadores que ocupa esa ra

ma; y s6lo el 3.2% del total de asegurados en el IMss2 

1.- Oferta y necesidades de capacitaci6n 1985-1988. Direcci6n ge
neral de Empleo. Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, Mé
xico, 1988 p. 45 

2.- Prontuario de informaci6n laboral, Secretaría del Trabajo y 
previsi6n Social, México, (Marzo 1988), p. 45. 
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4.2.2. Resultados 

4.2.2.1. Resultados socioecon6micos. 

A) La poblaci6n 

Esta inforrnaci6n se organiz6 en piramides de edad para los 

dos años estudiados y la presentamos en la siguiente página. Para 

su análisis' establecemos rangos de edad de 10 años. En este senti

do hay uno que salta inmediatamente a la vista. Es el que en 1979 

estaba entre los 5 y los 14 años y que en 1987 se reduce conside

rablemente para pasar al siguiente rango (15 a 24) llegando a cons

tituir para ese año casi el 39% del. total de la poblaci6n. Esto 

quiere decir que para mediados de los ochentas dicha poblaci6n en

tra de lleno a la demanda de empleo. Si extrapolamos este resulta

do a nivel nacional podr!a afirmarse (aunque hace falta sustentar 

esta idea con estad!sticas de poblaci6n más amplias) que el desem-

>pleo actual se debe tanto a la insuficiente absorci6n .. de fuerza 

de trabajo de la estructura productiva como a:l aumento de la po

blaci6n que hace nueve años no demandaba empleo. 

~en respecto al crecimiento de la ppblaci6n, es evidente 

que en este grupo espec!fico de.familias ha disminuido. Ello se 

constata si comparamos el primer rango de edad (O a 4 años) , pues 

para 1979 representa el 4% y para 1987 s6lo el 1% del total. Es

to significa también que la edad fértil de la pareja ha disminui

do dr!sticamente. 

Las personas de entre 25 y 34 años que en 1979 eran el 11% 

pasan a representar el 7% en 1987. Esto podr!a indicar que la pe-
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PIRAMIDE POBLACIONAL 

1979 
Hombres 
S0.8"1. EDADES 

5-119 

80·114 

75.79 

0.5°4 70·1'1 o.5% 

6!l-69 

0,5•4 

7,7°,1, L------__j 

7.7% 

Mujeres 
49.2•1. 

5,0% 

9.4°/o 

1987 
Hombres Mujeres 
49,4•1. EDADES so.s•1. 

85·99 

80·1!4 0.4% 

75-79 

10.1% 

2-4 

~~~~~~~~~--iº"I¡.¡,,;;;..;.,;.;;..,...,....,.....,. ............. 
10 9 e 1 • 5 4 5 z 1 o o 1 z 5 4 5 • 1 e 9 10 12 10 9 e 7 s 5 ,4 3 2 1 o .o 1 z 3 4 5 & 1 e t 10 

PORCIENTO DE POBLACION PORCIENTO DE POBLACION 



blaci6n madura disminuye y a la vez aumenta la vieja. Lo que se 

constata en los tres siguientes rangos (de 25 a 34, 35 a 44 y 

45 a 54 años). 

Finalmente, hay otra evidencia en las piramides de edad: 

la gente que tenía entre 55 y más años en 1979 representa ape-

nas un poco más de 3% en tanto que en 1987 alcanza el 14%. Ello 

podría indicar que este grupo estudiado tiene más esperanza de 

vida en 1987 que ocho años antes. 

Con respecto a la organizaci6n familiar se detecta que el 

cambio más claro se dá en la reducci6n de la familia numerosa y 

aumenta el de la familia nuclear de hasta 4 hijos. Pero es nece-

sario hacer notar que tal situaci6n muy probablemente se deba al 

desprendimiento familiar de los hijos mayores mismos que en mu-

ches casos se van a formar otra familia. Véase el cuadro siguien-

te. 

oistribuci6n de los miembros de las familias en 
1979 y 1987 N= 41 

Rangos 1979 1987 

' % 

hasta 4 17 .1 24.4 

5 a 6 31.7 53.7 

7 a 8 29.3 17.1 

9 a 10 12.2 2.4 

11 a 12 4.9 2.4 

13 y más 4.8 

Total 100. 00 100.00 

Fuente: investigaci6n directa 
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B) Los.ingresos 

Esta informaci6n se obtuvo mediante el indicador personas 

de la familia que trabajan e ingreso mensual que perciben. Los 

resultados se muestra en el cuadro siguiente 

Comparaci6n del ingreso mensual familiar 
de las 41 familias encuestadas en 1979 y 
1987 

N= 41 

F .A 

l'ERCEPCION 1979 
% 

Hasta l v.s.m• 9.8 

de más .de 1 a 2 v.s.m 75.6 

de más de 2 a 3 v .s.rn 7.3 

de más .. de 3 a 4 V. S .rn. 7.3 

de más de 4 v.s.m. 

T o T A L 100.00 

•v.S.M= Veces el salario mínimo 

Fuente: Investigaci6n directa 

M 
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1987 

% 

4.9 

29.3 

36.6 

7.3 

21.9 

100.00 



Como se puede observar, para 1987 se nota una considera

ble redistribuci6n 'del ingreso hacia los rangos más altos. Mie~ 

tras que en 1979, 75.6% de las familias percib1a entre una y 2 

veces el salario m!nimo (v.s.m.), para 1987, disminuye ese por

centaje y' aumente el número de hogares que recibe entre dos y 

tres v.s.m. Más aGn, aparece un nuevo rango que es el de más 

de cuatro v.s.m. Asimismo disminuye a casi la mitad el porcen

taje de familias que percibe hasta un salario minimo mantenien

dose estable el ndmero de hogares que percibe ingresos entre 2 

y 3 v.s.m. 

La explicaci6n a tales resultados está sin duda en la in

corporaci6n de los hijos de los obreros al trabajo remunerado 

formal e informal ya que hubo algunas familias donde los hijos 

percibian ingresos mayores al del padre siendo algunos profe-

sionistas. 

4.2.2.2 Resultados Alimentarios 

A) El lugar de compra de los alimentos 

La variaci6n habida en el lugar de compra de los alimen

tos e¿ un lapso de ocho años la tenernos en el cuadro siguiente: 
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.... 
"' .... 

Lugar de Sindical 
compras o ISSSTE 
Alimento~ 1979 1987 

J:,eche -- 2.4 

Carnes -- 2.4 

Huevo -- 7.3 

Arroz o 
Pastas -- 14.6 

Frijoles -- 17 .o 
Azdcar - 26.8 

Frutas 
Y.Verd. -- 2.4 

Alimen. 31. 7 

Industr. 

cuadro comparativo de lugar de compras en 1979 y 1987 de 
41 familias obreras. 

super Mercado i'ianguis tienda de Mercado 
Mercado s. Ruedas Abarrotes Popular 

1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 

24.4 4.8 -- -- -- -- 19.5 17.0 7 .3. 

12 .2. 17.0 -- 14.6 9.8 2.4. 2. 4. 75.6. 65.8 

12.2 19 .5. -- 2.4 17 .o· 46.3 56.1 12.2. 

75.6 26.8. -- ---- -- .2.4. 53.6 12.2 36.6 9.7 

43.9 29 •. 2 -- 2.4. -- 4.9 29.2. 2.4 24.3 .. 12./.. 

63.4. 34.1 2.4 - -- 14.6 7 .• 3 17 .o 9.7 

--- 9.7 21,2 -- 14. 6. 4.9 --- 53.6 70.7 

--- 41~4 2.4 -- ..,~-;, ---- 4.4 ---- 21.9 

tienda Vendedor 
Cona supo ambulante 
1979 1987 1979 1987 

14.6 36.6 39.2 14.6 

4.8. 4.8 4.90 

--- --- 9.7 --
9. 7· 14.6: -- --
2.4 21.9 2.4. 

-- 12.0 4.9. --
-- 2.4 12.2'.""2.4 

--- 14.6 --- 2A 

* Se seleccion6 este grupo, considerando que pueden ser los m!s representativos de la dieta habi
tual de las familias muestreadas 

Fuente: Investigaci6n directa 



En una primera observaci6n al cuadro salta inmediatamente 

a la vista el incremento y la incorporaci6n de nuevos agentes al 

abasto de alimentos. Estos son fundamentalmente, las tiendas del 

ISSSTE, la CONASUPO y el Mercado ~obre ruedas, mismos que.sin du

da aumentaron su nt1mero en los Gltimos años. 

Si hacemos el análisis del comportamiento de la compra por 

productos tenemos lo siguiente: 

En el abastecimiento de la leche: el supermercado, la tien

da de abarrotes, y el vendedor ambulante sufren una considerable 

baja y aumenta la participaci6n de los centros de abasto.del sec

. tor social como Conasupo y la tienda del ISSSTE. 

La carne se compra fundamentalmente en el mercado popular 

en los dos años de comparaci6n aunque aumenta la participaci6n 

del supermercado y mercado sobreruedas. 

En el abasto de huevo sube la participaci6n del supermer

cado y la tienda de abarrotes y baja considerablemente el merca

do popular desapareciendo el· vendedor ambulante. 

El arroz y las pastas se proveen fundamentalmente en el su

permercado a pesar de que baja el porcentaje de familias que ah! 

lo compran y. aumenta la participaci6n de la tienda Conasupo e 

ISSSTE. 

En el abasto de los frijoles todas las fuentes de abaste

cimiento bajan su participaci6n notándose una redistribuci6n de 

la participaci6n de los lugares de compra. 
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El azGcar es proveída fundamentalmente en el supermerca

do, aunque baja su participaci6n en 1987 1 le siguen el ISSSTE 

y la tienda Conasupo. 

En frutas el mercado popular se mantiene corno principal 

proveedor seguido del mercado sobre ruedas. 

Una reflexi6n más detenida sobre las características de 

compra de los productos nos lleva a conjuntarlos en cuatro gru

pos. 

El primero estaría conformado por la leche y el huevo pr2 

duetos que por estar sujetos a precio oficial se compran en la 

fuente más cercana o en donde se pueden encontrar corno es el C! 

so de la leche, dada su permanente escases. 

El segundo grupo estaría constituido por las carnes, cuyo 

principal canal de distribución son los mercados; lo cual indi

caría que existen factores corno la costumbre, el trato directo 

con el vendedor o la impresión de comprar carne fresca en la 

elección de la fuente de abastecimiento. 

El tercer grupo lo integran los frijoles, el azGcar y los 

alimentos industrializados mismos que tienen la característica 

corndn de que son almacenables lo cual exploca que la mayor par

te de ellos se compren en tiendas de autoservicio quizá quince

nal o mensualmente. 

Finalmente el cuarto grupo estaría integrado por las fru

tas y verduras, mismas que son compradas en el mercado popular 
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y mercado sobre ruedas fundamentalmente, Aqu! tambi€n es deter-

minante la impresi6n de comprar fruta fresca en la elecci6n de 

la fuente de abastecimiento. 

B) El consumo de alimentos 

En el cuadro siguiente se pueden observar los alimentos 

que sufrieron bajas y los que aumentaron en su consumo. 

Cantidad qramos 6 ml. 

~limen tos 1979 1987 

Tortilla 166.0 194.7 

Pan blanco 40,6 82.4 

Pan dulce 54.6 34.7 

Arras o pastas 30.8 15.7 

Galletas l. 7 4.2 

Queso 15.2 6.3 

Grasas.· 42.3 30.2 

Azucares 49.2 49.8 

Refrescos 84.3 20.4 

Bebidas alcoh6licas 22.2 6.1 

Lequminosas 31.6 47.0 

Verduras 166.0 229.7 

Ra!ces feculentas 22.9 46.2 

Frutos 208.7 210.7 

Huevo 55.4 49.0 

Carnes 81.2 71.5 

Leche 388.9 242.4 

Alimentos industriales 5.2 43.l 

Fuente: Investigaci6n directa 
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Las bajas y altas m4s significativas son las siguientes: 

la leche disminuye m4s de 100 mililitros perc!pita: el refre

co 60, el pan dulce 20 gramos y las pastas 15 gramos: queso 8 

gramos, grasas 10 gramos: carnes 10 gramos; y huevo 6 gramos. 

Los alimentos que suben en su cons\Dllo son: las verduras 

63 grs. el
0

pan blanco 40 grs, las tortillas 28 grs, legumino~

sas 15 grs, ra!ces 23 grs, y las galletas mas de l.grs, 

Los alimentos industrializados no son comparables porque 

en la encuesta de 1979 no se cuantificaron específicamente s6lo 

se tanaron en cuenta las leches y las carnes fr!as. 

En lo anterior se manifiesta un cambio sustancial en la 

dieta del grupo de familias estudiado. Baja la ingesta de pro

ductos caros (carne, leche, queso, pan dulce) y superflu,oe o de 

escaso valor nutritivo (refrescos) para aumentar los productos 

"llenadores" y de menor costo como frijoles, papas, pan.blanco 

y tortillas. La crisis gener6 la necesidad de suplir alimen~~-· 

tos caros (generalmente de origen animal) por losm4s baratos li~ 

gados con las verduras los vegetales y legwninosas. 

En términos monetarios nominales, la dieta de 1979 signi

ficaba una erogaci6n perc4pita_de 99.39 pesos y en 1987 1327. 

Sin embargo, en términos reales en el ;Gltimo año gastan 22,72 

pesos perc4pita de 1979. Como se vé la pérdida del poder adqui

sitivo de sue ingresos ha orillado a destinar cada vez menos di

nero o la compra de alimentos pero racionalizando el gasto. ¿Qué 
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significa ese cambio en la ingesta alimenticio en t6rminos nutri-

cionales? lo exponemos en el apartado que sigue. 

C) Valor nutritivo de la alimentaci6n.consurnida • 

. El análisis cuantitativo del contenido en nutrimentos de 

la dieta ingerida se calcul6 utilizando las tablas de valor nu--

tritivo de los alimentos del Instituto Nacional de Nutrici6n y 

fueron procesados en computadora, en el cuadro siguiente se 

presentan los resultados. 

Consumo de nutrimentos percápita de la familia 
comparados con requerimientos y el porciento de 
adecuaci6n en 1979 y 1987 

Consumo % de adecuaci6ii 
.... - .... -- .. --~· 

Nutrimentos 1979 1987 - .1979 1987 

Calorías Kcal 2110 2140 97. 7 97 .o 
Proteinas "rs 62 .6 67.2 94. 7 93.4 

Calcio Kn 986 916 - 179 •• 5 172.9 

Hierro Ma 17 • 7 22.4 126 • .1 162.9 

Retinol mea 699 .o 824.0 80. 6 86.7 

~iamina ma l .4 1.59 124. 2 139.9 

Riflovina ma 1 .51 1.24 85. .4 90.6 

'"~ . i~iacina mn e .e 10. 6 44. 4 52.9 

IAc;:. Asc6rbico mg eo • o llJ.0 \6') • 8 233, 5 

Fuente: Investigaci6n directa. 
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Antes de comentar el cuadro es necesario mencionar que 

el rango considerado normal en el porciento de adecuación va 

de 90 a 110%. 

De acuerdo con lo anterior y tomando como base los dos 

nutrimientos b!sicos que sirven para diagnosticar el estado 

de nutrici6n de determinado grupo de población (prote!nas y c~ 

lor!as), se puede afirmar que la muestra estudiada no sufrió 

ningQn cambio cuantitativo en su alimentación en un lapso de 

ocho años. 

El alto porcentaje de adecuaci6n de !cido asc6rbico se ex

plica probablemente porque en el periodo en que se levantó la 

·encuesta las frutas que mayores cantidades de esta vitamina 

aportan al organismo eran las m!s baratas por ser la temporada 

de su producción, (c:!tricos y guayaba). 

El porciento de adecuación del calcio en 1979 es alto y 

en 1987 sigue siendo alto a pesar de que baja debido a la dis

minución en el consumo de leche. ContinQa siendo alto probable

mente debido a que aumenta el.consumo de tortilla que es otro 

de los alimentos que proveen de calcio al organismo. 

El porciento de adecuación del resto de los nutrimiento 

son los que generalmente se d>tienen en la mEdi.cl6n de la nutrición 

de la población mexicana. 

Si hacemos el an!lisis a partir de los porcen-

tajes de las proteínas y calorías aportadas por los alimentos i~ 

geridos en los dos años de comparación tenemos lo siguiente. 

- 137 -



Porciento de proteínas aportadas por los 
alimentos en 1979 y 1987 

Porcentaie de Proteinas 

Alimentos 1979 1987 

Cereales 33.4 35. P. 

Lequminosas 9.8 14.5 

Verduras 3.2 4.1 

Ra!ces 0.5 0.9 

Frutas 2.3 1. 9 

Carnes 14.7 13.4 

Leche 26.1 15.4 

Huevo B.E 7.3 

Alimentos Industrial* l. 2 6.7 

O.-f.9en Vegetal 19.6 SR.~ 

Oriqen Animal 50.4 41. B 

Fuente: Investigaci6n directa 

* No se desglosan las proteinas de los alimentos industrializa
dos. 
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~orciento de calor!as aportadas por los alimen
tos en 1979 y 1982 

Porciento e Calor!as 

Alimentos 1979 1987 

Cereales 39.G 42.7 

Lenwninosas 5.4 7.1 

Verduras 1.8 2.7 

Ra!ces o.a 1.8 

Frutas 3.7 3.7 

carnes 6.7 9.0 

Leche 11.9 7.8 

Huevo 3.4 3.0 

Grasas 17.8 13.2 

Azdcares 8.9 9.n 

Origen Vegetal 78.1) 80.3 

Oriaen Animal 22.0 19.7 

Fuente: Investigaci6n directa 

0

No es evidente un detetic:o en la alimentaci6n. Sin embar-

go, se observa un menoscabo en la calidad de los nutrimentos in

geridos, al disminuir las proteinas de origen animal y aumentar 

las de or!gen vegetal. 

Pero es necesario hacer menci6n que en 1979 sus consumos 
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cal6rico-protéicos de orígen animal eran excesivos (la mitad 

provenía de alimentos de este tipo) , siendo lo recomendable 

aproximadamente un 30%, de orígen animal para que una dieta 

sea considerada equilibrada. Desde este punto de vista la ba

ja en el consumo de alimentos de orígen animal y el aumento 

de los de orígen vegetal podría interpretarse como convenien

te para este grupo de poblaci6n especifico. 

4.2.3 Consideraciones generales. 

A pesar de lo pequeño de la muestra analizada por tra-

tarse de un grupo de poblaci6n específico con características 

específicas, los resultados de este estudio sugieren intere

santes conclusiones. 

En principio ¿c6mo explicar el bajo nivel de disminu-

ci6n de gramos consumidos de productos de orígen animal cuan-

do todas las estadísticas muestran una menor disponibilidad 

percápita de estos alimentos?*. Sin duda la respuesta está 

en las características que asume la poblaci6n estudiada. En 

efecto, el aumento del ingreso familiar por la incorporaci6n 

al trabajo formal e informal de los hijos, el no pago de ren

ta y el fácil acceso a la disponibilidad de alimentos en cen

tros de abasto tanto del sector social como del privado hacen 

de este grupo de familias obreras Un caso atípico más no excep-

• El consumo de res en canal cay6 de 15.0 kg. percápita en 
1982 a 11.6 kg. en 1986. El de cerdo en 30.4% entre uno y 
otro periodo. La leche 12.7% también para el mismo periodo. 
Ladislao Ulisis. "Crisis Alimentaria en México". Ycit, in
formaci6n científica y Tecnol6gica. México, Vol. 10, no. 44 
(1988), p. 54. 

- 140 -



cional. 

Lo anterior nos hace pensar que para ciertos grupos de 

poblaci6n - sobre todo urbana - y aquellos sectores que antes 

de la crisis tenian cubiertos sus requerimientos cal6rico

proteícos de orígen animal y mantenían una tendencia al aumen

to en el éonsumo de estos productos, los cambios en la in9esta 

de alimentos que ha impuesto la crisis no necesariamente pue-

den representar un deterioro nutricional. 

Estaríamos hablando de los trabajadoes insertos en las 

ramas din:i!nicas de los Gltimos años como son la electricidad, 

las telecomunicaciones, la manufacturera; y la de servicios 

financieros entre otras. 

Sin embargo, ?ara la poblaci6n que antes de la crisis 

reciente ya.sufría CTéficit de proteínas animales hoy esa situa

ci6n se ha agudizado. La poblaci6n que tal vez se encuentra en 

esta situaci6n esta el sector rural, sobre todo el indígena, y 

los grupos de poblaci6n urbanos desempleados y marginados que 

no han podido incorporarse al trabajo formal y el trabajo in

formal que practican no les provee de los ingresos suficientes 

para cubrir sus necesidades básicas entre ellas la alimentaci6n, 

dada lá recesi6n econ6mica que vive el país. 
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c o N c L U.SI o NE s 

1.-La crisis de la t!COt1om!a mundial se ha expresado en lo 

social, en lo pol!tico y en lo ideol6gico al mismo tiempo que 

las interpretaciones te6ricas son incapaces de explicar fen6m~ 

nos econ6micos tales como el crecimiento, la inflaci6n, el de-

sempleo, la distribuci6n del ingreso y los salarios entre otros. 

Conceptos otrora rígidos se han vuelto insuficientes a 

la luz de las nuevas expresiones que adquiere la crisis, obser-

vándose dos grandes tendencias en la interpretaci~n de los fe

n6menos econ6micos recientes. Por una parte hay quienes buscan 

respuesta en el retorno a las concepciones clásicas desde un 

ángulo conservadorortodoxo valiéndose aparentemente de los para-

digmas clSsicos; y de otro lado hay quienes se plantean la ne

cesidad de realizar una revisi6n autocr!tica que permita refor

mular y enriquecer las categorías y los conceptos te6ricos de 

análisis a la luz de una realidad cambiante. Como afirma Pablo 

Gonz~lez Casanova: "La crisis nos plantea en un primer orden de 

prioridades la investigaci6n social, econ6mica, ?Ol!tica e ideo 

16gica en sus relaciones e influencias mutuas pero tambi~n la 

necesidad de estudiar las características de la propia crisis 

ideol6gica en lo que afecta a la conceptualizaci6n y a la per

suaci6n. 1 

1. - "Retos de las ciencias sociales en los ochenta", en Uno m.~s 
uno, México,D.F. 27 de marzo de 1982. p. J. 
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Uno de los conceptos rn~s pol~rnicos en nuestro an~lisis 

es el salario el cual -como lo establecimos en el primer capí

tulo- comprende tres dimensiones. 1) corno creador de valor en 

tanto se relaciona con la fuerza de trabajo, 2) como reproduc

tor de las relaciones sociales de producción y 3) corno gasto. 

El salario como concepto tiene a reforrnularse para abar

car los fenómenos que afectan la reproducción de la fuerza de 

trabajo tales como el gasto social, la cultura, los ingresos 

no monetarios (despensas) las prestaciones sociales y todas 

aquellas acciones del capital q~e no constituyen un pago con-

creto a la fuerza de trabajo pero cuyos efectos repercuten en 

su reproducción. 

2.El cuestionamiento a las formulaciones teóricas se ve con 

nitidez en la incapacidad tanto de la teor!a económica como 

de la economía política para brindar una interpretación te6rica 

que a su vez derive en medidas de pol:Ctica económica que surtan 

efecto en la solución de la crisis. 

Tal parece que asistirnos a un divorcio entre la teoría 

econGrn~ca y los fenérnenos econ6rnicos de la realidad conternpora

nea. 

Es la escuela noeliberal la que con su carta de recesión 

y austeridad ha venido ganando terreno en la irnplementaci6n de 

medidas de política que han favorecido unareconcentracirin del in

greso y una privatización de la econom~a en donde las empresas 

- 143 -



transnacionales han sacado el mayor provecho frente a una 

r~pida pauperizaci6n de las capas medias y de la clase tra

bajadora en general. 

Su objetivo no ha sido el crecimiento del producto si

no ~a ganancia en el marco de una economía estancada; no 

crear nuevas riquezas sino reconcentrar las ya existentes. 

Todo ello en el contexto de un debil5.tamiento de las econo-

1.1!as nacionales impedida para afrontar con efectividad los 

desequilibrios financieros viendose orilladas a ceder espacios 

económicos y políticos al nuevo bloque hegemónico lidereado 

por el capital transnacional. 

3.Las manifestaciones de la crisis de la década de los eche~ 

tas en economías como la nuestra se han presentado como dese

quilibrios internos y externos. Caída del producto interno 

bruto, inflación y estancamiento, déficit en la cuenta co-

rriente de la balanza de pagos, endeudamiento externo, difi

cultades para incrementar la exportación de sus productos, 

etc. Pnte lo cual se han instrumentado políticas de corte mo

netarista y esto ha repercutido en forma aguda en las candi 

cienes sociales y en el régimen político. 

Las raíces de la crisis de la economía mexicana son 

estructurales en tanto que afectan a todos los elementos que 

hicieron posible su crecimiento desde la década de los cincue~ 

tas. 
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El modelo de acumulaci6n basado en la subordinación 

de la agricultura a la industria dió muestras de agotamien

to a principios de la década de los setentas. A partir de en

tonces se presentaron dos factores coyunturales constituyendo 

los puntuales gue posibilitaron el crecimiento de la econom~a 

mexicana. Estos fueron el endeudamiento externo en un primer 

momento y las divisas captadas por el auge de la explotación 

y venta de los hidrocarburos después. 

En 1982 al caer el precio del petróleo en el mercado 

internacional los problemas estructurales gue venía arrastra~ 

do la economía mexicana hacen sQbitamente su aparición en la 

escena nacional. 

La estrategia para la solución de la crisis planteada 

por el régimen del Presidente Miguel de la Madrid define un 

reacomodo de los sectcre3 econ6micos y por ende una redefini

ci6n del modelo de acumulaci6n sometiendo de lleno a la econo

mía nacional al comportamiento del capitalismo internacional 

el cual se pretende funcione como acicate para la moderniza-

ci6n de la estructura productiva interna. 

~s asi que el nuevo modelo de acumulación ha venido a 

desmantelar los soportes del anterior el cual tenía como sus-

tente un gasto social alto, un salario cuyo poder adquisito 

se mantenía en un nivel relativamente estable, y una interven

ción del estado en muchos renglones de la economía. 

- 145 -



El nuevo modelo de acumulaci6n se concibe como uno don

de los salarios son bajos para hacer frente a la competencia 

en el mercado internacional toda vez que la productividad del 

trabajo es menor que en las econom!as avanzadas . 

. La crisis tambi~n ha tra!do consigo un fen6meno in~dito en 

la econom!a mexicana: la caída simultánea del empleo y el sal~ 

rio. 

La reducci6n sustancial del empleo en los Qltimos seis 

años as! como la imposibilidad de la estructura productiva de 

propiciar un crecimiento en el futuro pr~ximo gue tenga grandes 

efectos en la ocupaci6n condicona a la formaci6n social mexica

na a vivir en una situaci6n de desempleo cr6nico; en donde las 

actividades del sector informal de la economía seguiran jugando 

un papel de colch6n ante la baja o nula generaci6n de empleos 

productivos con todas las consecuencias gue ello implica en el 

4mbito pol!tico y social. 

Por otra parte, el severo aumento de la concentraci6n 

del ingreso tenderá a afectar la estructura de la demanda de 

bienes y servicios por lo que es posible se produzca un cam-

bio en la composici6n de la poblaci6n econ6micamente activa al 

experimentar el sector servicios un relativo aumento en el na

mero de ocupados. 

S.La situaci6n nutricional de nuestro pa!s se encuentra deteE 
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minada por diversos factores entre los que destacan distintos 

grados de desarrollo regional,' una cultura alimentaria hetero

génea y una oferta y disponibilidad de alimentos diferente en 

cada localidad del pa!s ¡ •:,ismos que estan estrechamente vincu

lados con el modelo de acumulaci6n y particularmente con la 

distribu~i6n del ingreso. 

En el mosaico nutricional se pueden distinguir tres gra~ 

des grupos que caracterizan a la poblaci6n mexicana de fines 'de 

los ochenta: primeramente estan los que más padecen las caren-

cias nutricionales entre los que se encuentran los habitantes 

del campo aislados y marginados, los indígenas que viven en 

periferias rurales en pueblos muy separados y en regiones ~ri

das y montañosas que junto con los marginados urbanos han si

do los convidados de piedra en el modelo de la industrializa

ci6n adoptado. 

Sin duda es en el s09undo. grupo•dcnle se encuentra el grueso· 

de la poblaci6n ya que se conforma por la clase trabajadora en 

general que a partir de la reforma agraria y la ernigraci~n a 

las ciudades mejor6 un poco su nivel de vida; pero en estos 

dltimos años ha visto caer su bienestar a ra!z de la aguda re

cesi6~ a la que ha sido sometida nuestra econom!a pues las con_ 

·secuencias han ca!cko fundamentalmente en el salario lo que se 

refleja en la disminuci6n de su participaci6n en el Producto 

Interno Bruto. 

Finalmente está un reducido grupo de propietarios, al--
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tos niveles de profesionales y gerenciales con una alimen-

taci6n cuyas caractertsticas son comparables a la de los pa~

~es industrializados donde es coman un sobreconsumo de ali-

mentos. 

Afrontar las carencias nutricionales reclama la rede

f in!ci6n de la estrategia productiva que considera una reo

rientaci~n intersectorial que tienda a sentar las bases de 

una disponibilidad alimentaria orientada a satisfacer las 

urgentes necesidades de la poblaci6n. Aunado a lo anterior 

se hace necesario una política de restituci6n del poder ad-

quisitivo del salario. 

6.En la coyuntura actual los problemas nutricionales se 

vinculan frecuentemente con la drástica caída de los niveles 

de vida derivados de la disminuci6n real del salario. 

Sin embargo, no se debe perder de vista que el salario 

está determinado por diversos factoes entre los que destacan¡ 

el grado de sindicalizaci6n y la fuerza de los sindicatos; la 

mecánica del modelo de acumulaci6n, la relaciOn agricultura 

industria; el grado de calificaci6n y el mercado de la fuerza 

de trabajo y la política estatal; lo que aunado a una estruc

ra salarial heterog¿nea vuelve dificil e insostenible una afi! 

maci6n lineal en el sentido de que· si bajan los salarios baja 

el nivel nutricional de la poblaci~n. 

No obstante, en el per!odo reciente el nivel de los sa

larios se coloca como la va~iable de mayor peso en la explica-
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ci6n de la disminuci6n y/o modificaci6n de los niveles de 

consumo alimentario sobre todo en la calidad de los nutri

r.!entos. Esto se deriva de los resultados de estudios del Ins

tituto Nacional del Consumidor y del Instituto Nacional de 

Nutrici6n en el sentido de que la parte del ingreso que las 

familias destinan a la adquisici6n de alimentos tiende a de.2_ 

cender siendo mayor la disminuci~n conforme menor es el ingr~ 

so. 

Sin embargo, aunque el gasto en alimentos se ha ido 

contrayendo, las familias han logrado que la cantidad de ali

mentos que se adquieren no disminuyan en la misma proporci6n 

debido a los ajustes que han introducido en sus hSbitos ali-

!lentarios donde sobresale la sustituci6n de productos caros

generalmente de origen animal por los mds baratos, de origen 

vegetal. De cualquier manera esto representa un deterioro nu

tricional. 

Existen otros mecanismos que ayudan a entender como se 

ha enfrentado la ca!da salarial la cual a su vez tiene efectos 

en la estructura del gasto familiar y por ende en la compra de 

alimentos. Entre otros est4 la busqueda de fuentes alternati-

vas de ingresos con la incorporaci6n al trabajo informal de 

las mujeres y dem4s miembros de la familia, ~s! como en aume~ 

to de la cobertura de la atenci6n social y de servicios que 

ofrece el Estado que aunque presente deficiencias cualitati·· 

vas en su operaci6n el hecho es que han aumentado en tdrminos 

abaolutos. Es el caso del ISSSTE y del I!ISS y del Transporte 

Colectivo en la Ciudad de Mdxico. 
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7.En el grupo de poblaci6n analizado se registr6 un cambio 

en la ingesta de alimentos al sustituirse los más caros de orí

gen animal por los m~s baratos de origen vegetal. 

En t6rminos nutricionales no se registr6 un cambio cua~ 

titativo. En 1987 siguen consumiendo la misma cantidad de ca

lorías y proteínas que consumían en 1979. Sin embargo, 9e re

gistr6 un cambio en la calidad de la dieta .ya que disminuye el 

porcentaje de proteínas y calorías de orígen animal y aumentan 

las de origen vegetal. Este resultado, probablemente no sea da

ñ~no para la poblaci6n estudiada, si considerarnos que una de 

las conclusiones del estudio de 1979 aseveraba que las familias 

obreras estaban consumiendo en exceso prote!nas y calor!as de or!

gen animal lo cual podr!a resultar dañinc para su salud. 

Es decir que para este grupo de poblaci6n espec!fico con 

las caracter!sticas espec!ficas mencionadas más arriba es posi

ble que el cambio en su consumo de alimentos no signifique un 

deterioro nutricional. 
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