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p R E s E H T A e l o n 

Sin duda que el pasado sexenio del expresidente Miguel de 

la Madrid Hurtado, dej6 todo un cQmulo de experiencias y acont! 

cimientos econ6mlcos, los cuales seguirán siendo motivo de deb~ 

tes y controversia. 

De hecho le tocó tomar posesión de la presidencia de nues

tro pafs en plena crisis económica, la cual pasados los anos, -

lejos de atenuarse se fue profundizando con la polftica econ6mi 

ca que éste impulsó durante su sexenio. 

Precisamente este trabajo incursiona y trata de indagar 

cuáles fueron los resultados de la pol!tica econ6mica impulsada 

en aquel entonces y cuáles fueron sus principales efectos en un 

sector clave de la economfa: Los Asalariados. 

La crisis econ6mica que irrumpe a fines de 1982, pero que 

tenfa sus antecedentes inmediatos a f1nes de los setentas, fue 

caracterizada por ciertos funcionarios cJmo una crisis de coyu~ 

tura. Pero con el transcurrir de los años, va a darse un cambio 

en la conceptualizaci6n del carácter de la crisis, puesto que -

mSs adelante se reconocerá que ésta no puede ser coyuntural ni 

mucho menos temporal o pasajera, por el contrario se deberá res 

tificar y reconocer que dicha crisis es de carácter estructural 

y como tal requerfa de otras medidas distintas a las que habla 

apl1cado en sus inicios el anterior sexenio. 

De forma similar, la caracterizaci6n que se hizo en un 

principio de que la crisis proven!a fundamentalmente del exte--
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rior y que las caldas de Jos precios del petr6leo y de otros -

productos de exportación, de los cuales dependfa prlorltariameg 

te nuestra econoru!a, explicaban por s! mismos dicha crisis eco

nómica, pronto fueron desmentidas dichas afirmaciones, puesto -

que si bien nuestra economfa se habfa visto severamente afecta

da por dichos fenómenos del exterior, a nivel nacional se die-

ron otros que también influyeron en forma determinante como: la 

cafda del mercado interno, la fuga de capitales, la baja en la 

Inversión y el ahorro y el destinar recursos monetarios a la e~ 

peculaci6n financiera en lugar de las actividades productivas. 

Es dentro de este déficit y crftico contexto en el cual el 

régimen pasado debió de aplicar toda una serie de medidas econ~ 

micas que se resumen en su polft1ca, la cual tratamos de anali

zar en el presente trabajo. Para esto habla que precisar el que 

nuestro recuento y balance no es en forma general de la econo-

m!a, puesto que esto serla motivo de otro trabajo, por el con-

trario, en éste centramos nuestra atenci6n en los efectos que -

dicha pol!tica económica va a propiciar sobre un sector de la 

economta: Los Asalariados. 

Asl lo que pretendo con este trabajo es continuar el deba

te e intentar desde otro ángulo, aportar por poco que sea una -

serie de elementos, que más que dar por concluido el tema, pre

tenden abrir el debate. Y si bien el trabajo adolece de un buen 

namero de fallas y deficiencias, éstas las tom6 como un reto P! 

ra futuros trabajos que espero realizar más adelante. 

Agradezco el apoyo que se me brindó por parte de mis maes-
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tros y amigos, los cuales hicieron posible el presente trabaj0, 

con sus opiniones valiosas y ayuda desinteresad•, de los profe

sores de la Coordinaci6n de Investigación Econ6mico Sociales de 

la Facultad de Economfa (CIES}, de la UNAM; Carlos Castro Duque, 

Alejandro Paz Torres, Joaqufn Vela y al Director de la misma, -

Lic. Osear Osornio Rojo. 

Asf también quiero agradecer las aportaciones del Lic. J. 

Guadalupe Sandoval y del archivo hemerogr~flco de Javier Cortés. 

Por Gltimo quiero precisar que la responsabilidad del pre

sente trabajo, asr como lo afirmado, es responsabilidad estric

tamente personal. 
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r N T R o u u e e l o N 

Ld c~·isis y 1·eccsion ccanOmica ~u~d1Jl de mediado~ y fine~ 

de los setentas, fue un ft·n6n1eno que vi110 a 1nodificar y cambiar 

en forma sustancial el c1.1rso del desarrollo de la mayorfa de 

los paises capitalistas, ya fueran éstos desarrollados o en vfas 

de desarrollo, unos m~s y otros menos, pero finalmente todos vi_ 

vieron un proceso de reca~b10 y de modificaciones en sus polfti_ 

cas econ&micas que hablan venido aplicando. 

Los modelos y esque2as que ventan sirviendo de parlmetros 

para el desarrollo de dicnas economí;¡s, durante los setentas, -

con la llegada de dicha crisis, perdieron vigencia o bien fue-

ron sustituidos por otros. 

Nuestro pals no fue la excepción y a 1 igual que otros, és

te se vio obligado a establecer cambios considerables en la 

a~licaci&n de la polftica económica que habfa venido impulsando. 

Atrás quedaban las polfticas que hablan tenido vigencia d~ 

rante más de tres décadas. Las pollticas económicas basadas en 

la llamada sustitución de exportaciones y del desarrollo estabi 

lizador calan por tierra ante la crisis económica cuyos efec-

tos fueron desastrozos para las economfas en desarrollo, con la 

llegada de los ochentas hace también su aparición nuevos enfo-

ques y alternativas a la crisis capitalista. La condena a las -

polfticas económicas aplicadas en aquel entonces basadas en lo 

que se dio en llamar el "capitalismo-monopolista" de estado y -

la cada vez mayor partlcipaci6n del Estado en la economfa, fue 
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l irme, clara y contundente. Se les ac1.JSr1ba junto con el enormr. 

ende11darnfento d~ se1· ca11santes directo~ de J¿ crisis ccon6micíl. 

Asf de hecho le cri·~i:; eco116mi1:i'l, que se a9udiza1~~tl 1: f·i··

ncs del expres1dc11te 1.6fl~l Portillo, cor1 Ja l Jeg~da d~fl 5¿•rc11io 

del Lic. Miguel de la Madrld t::Jrtad0. lejo~, de atenuar·se, :..1: 

proft1ndizó compJic~ndosf~ más la situación '!Conómlca nacloni!l, 

lli dudt1 (,~Lí.' que dur,1nt~ ~l'ite pcrfodo dt: 1982-1983, !a P.CQ 

nomfa 1r1exicJnil. :>1' ..:rcontrdiM en und s1tuar:i6r1 que: no se habí11 -

presentado desde ia ~:iOCJ de Je. pusr¡uen·a de rncdii!do~ de lo~~ 

cuarc:11tds. Por un lado los corr.promisos cnn 1•l r.Y..t<:>ri1Jr y la ií1-

solvencia de pagos pr~s·ionab(\fl f11crte1ncnte a la economfa lli;;v,í.r.!_ 

dola ric5yos~n1er1tt a 11níl quiebra o mGratGria de p~go~ y a nivel 

interno la recE'$1Ón, r!J desempleo, J11 Uuja- f:n la inversi6n, Ja 

inflación en aumento, J~s devaluaciones y lJ desconff anzd en 

nuestra moneda junto con otros fer16menos m~~. complicaban y co~ 

pletaban un panoroma por demls desolador y puco optimista de 

nuestro mdltrechd 1!cotHJmfa. 

Es con este contexto en el que los cambios operados eri 

otras economfas en vfas de desarrollo, tambi~n van a ser aplic~ 

dos en nuestro pafs. 

Am~rlca Latina y en especial nuestro pafs, pronto se vio -

envuelto en un proceso de ex~erfmentacf6n cccn6mica, en donde~ 

la aplicación de alternativas econ6micas se debfan mis a •dise

fios'' y asesorfas que tenTan sus bases técnicas en las corrien-

tes de pensaml<nto económico neolib~ral-fondomonetari5ta, cuyos 

fundamentos principales radican en disminuir la infJaci6n, dls-
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mlnuyendo el circulante medl•nte políticas rec~sfvos y de dis~! 

nuci6n dr.1 gasto público, combinad<.l$ con rt"prlvr1ti?.r.triór'l <fr 1,) 

economíd y rt:tiro dí.~J lstado de 1ír~·ds quP segun (:~tas 1Jebc-n r,'c 

esta1 en man<1S del cap1tar (lnictt1tiva PrivJda}. 

domonPtarista, fueron apllcll.das al pie de lil let1·11. por el pils_~_ 

do seJ.enio t:on uyudJ. y dirección del que en aq11el entonces fJe

ra secretario de Pro9ram~ci6n y Presupuesto y 1¡uc l1oy es el dC

tuill pre.:sidf;!nle Oc Mé.~,ii.:o, el Lif:, t;~1rl0:; Sal irids de G:1rt¿¡ri. 

lClláles fucnrn los resaltados de t,;je~ pol ítir:as econór.:~-

CJS y en especial en el sector de 1,:._. J~:(1lariadosí' Esta es una 

interr·ogante que tratamos dr dr:st: ;c,Jt,:r en el prü5t>llb.: trabajo. 

El trabajo consl.d de cinco c.-1: ftiJlO'.., un(1 intr~1du·.:c~8n, lt'. 

presentdclón, 'las conclusion~s, el anexo esta11ístico y lil bibli~ 

graffa. Inicio éste con la fntroducci6n y ln presentucfón; en el capftulo -

uno desarrollo un marco teórico, el cual consta de dos apartado~. En el ca

pítulo dos desarrollo los lineamientos de la Política Económica. 

fl ct.pftulo tt'es, contiene fundamentdlmente lo que fue la 

polftica económica del pasado sexenio y la dinlmica que siguie

ron los salarios durante el perfodo. 

Estos y otros elementos los analizamos en el capítulo cua

tro, el cual se compone de cuatro !.:t:binci~o: y do:; dÍJdrl.ddo:,, 

Finalmente en el capftulo cinco analizo la respuesta del -

Estado a la lucha obrera. Este se compone de cinco apartados d.:¿ 

rante los cuales abordo en tlrminos generales, cu~les han sido 
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las respuestas del Estado a las luchas obreras, las rnales han 

tenido que enfrontar situaciones de requiso, liquidaciones, 

quiebras y represi6n ~ sindicatos democr~ticos. 

Como Glti1no apartado desarrollo una problem~Lica que tioy -

por hoy es una temltica a discutir en los siodicatos; qué hocer 

ante nuevas condiciones que han venido aµareciendo en escena y 

que cada vez s~ vuelve más cotidiano: lC6mo enfrc11tar las nue-

vas embestidas patrono1es y del Estado en contra de los contra

tos colectivos y los sindicatos? Nuevas formas tendrán que em-

plear los trabajadores ante la modern1zaci6n y \as mültiples 

formas que adopta la embestida patronal. 

Finalmente, tenemos las conclusiones, con las que termino 

el presente traGaJO. 
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C A P 1 T U L O 

H A R C O TEORICO 

La Pol ftica Económica en Héxico resulta interesante, dct>i-

do a que es p1·ccisan1onLe e1l tiempos de cr1sis en donde con ma--

yor claridad y nitidez podrc•cS evaluar a la luz de los aconte

cimientos sus resultados. Pe.ro s1 ya de por si lsta es intere--

sante 1 110 lo es en menor medida el abordarla bajo \a 6ptica de 

sus efectos en los salarios. 

Efectivamente, el sector de los o·:,Jlariado5 es uno de las 

de mayor relevancia e11 la ccono1~f~. ~:bemos que esto es asf por 

la función que cumplen durante el ~coceso de producción. 

Una de las concepciones de flolftica EconOmica es la que la 

define corno la intervención del iber,1da del Gobierno en la [con~ 

mla para alcanzar sus objetivos.(!) Hablo que precisar cuáles -

son éstos y si los ha logrado. 

Asf, al hablar de objetivos 11os estamos refiriendo obvia--

mente a los que se establecieron en el régimen del pasado Go--

bierno. femando como parámetro lo anterior, diremos que dentro 

de ~stos se establecieron los s1gulentes:(Z) 

a) Austeridad del gasLo pGb11co y reorientaci6n de las inver

siones, 

b) Acelerar el proceso de Reforma Fiscal y de los ingresos de 

las lmpresas del Estado. 

c) Moderación salarial y de las utilidades. 
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dJ Protección al empleo y al abasto popul:<r. 

e) Apoyo a la planta productiva para mantener los niveles de 

ocupación. 

f) Reestructurac16n del sistema financiero. 

g) Nuevo esquema cambiario y de política comercial. 

h) Fomento al ahorra. 

i) Reforzao11ento del principio de rectoría estatal. 

j) Proteger y precisar los fabitos de los sectores social y -

privada, sujet5ndolos al interés público. 

Los resultados de dichas medidas habfa que evaluarlos a la 

luz de los aconteci!11iPntos y tina vez terminíldo el sexenio du-

rante el cual fueron aplicados. Pero cintes Mr: que pasemos al 

andlisis de sus postulados, asf como a la evaluación de sus re

suJ tados, es pertinc11te ubicar brevemente dentro de qufi concep

ci6n, corriente o escueta del pensa111iento econ6m1co se circuns

cribe, ya c:uc t:stc tipo d.r.: polfticas hílll sido aplica<las en otros 

pafses de Am~rica latina y cuando decin1os esto habfa que preci

sar que és~a se ha aplicado son ciertas variantes y matice~. 

Como saberno.>, las distintas po 1 !ticas que los Gobiernos LE_ 

t1noamcricenos t1~b1~n venido ~plicando durante los s1:ser1tas-$e

tentas, eran de corte Keyn~51ano-Cepalino, es decir que preconi 

zaban el desarrollo econ6rnico en base a un Estado Empresario 

que no nada mis se preocupaba por promover el desarrollo y ere-

ci:niento ccon6mico, com9 g~rílnte y 9enr!armP del sistema, sino -

que ademls también se le asignaba un papal protag6nico en el 

proceso de producción, como lo poden1os ooservar en un extracto 
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de la teorfa ~c)'ne5iuria .•. ºEstJ cstrib:i en qu".' el E~tadíl hur--

gués, con el iin de cons1~r>1dr- y c.onsolidur el r~gimcn capit:ili~ 

ta. debe inter·venir activamente en la vida eco116mfca y ase9i1rar 

elevadas ganancias a los m.)nopolios capitalistas más import¡1n-

tes". ( 3 ) 

Para ello, a juicio de Keynes, ha.y que fundar y ampliar e!!!_ 

presas capitalistas a cuenta del presupuesto estatal, hay que -

prestar ayuda financiera a los monopolios ..• " 

Esto significaba no n~<la m&s cumpli1· las f~nciones ar1teriQ 

res corno guardián y gardnte 1iel orden, sino que también lnter--

vendrá C! invertirá en Jrea5 prl11ri~ r'~·1!l de la econom1a, como -

son la energ€tica, bicnRs de capital y ¡iroveer5 de insumos bar~ 

tos (Jgua, luz, tierrJ> 1 ele.), rJ1, ,, 11rrrio d ld5 neceo;idactes 

propias de las economías capitalistas. 

Asf es como se viene d11ndo el crt:cimiento dentro ael Esta-

do Mexicano, el rua 1 l leg6 a tener inversiones y propiedades en 

lil mayor purte de las ramas de la economfa y, dentro de Ó$tas 1 -

podemos mencionar a: In :Mnca nacionalilada, industrias del rá-

mo automotriz, siderúrgicos, mc.talmecánicos, petróleos y :;us ds:_ 

rivados, electricidad, el6ctricos y electr6nicos 1 minero-meta--

lúrgicos, del calzado, del vestido, refresquera, alimentos, 9u~ 

papel, etc. 

Sin eo1bargo, una idea rn~s fidedigna acerca de la particip~ 

ci6n del Estado, nos la da el que tuviera propiedad y/o partici_ 

pación en cerca de 1400 empresas a fines de 1982. ( 4 ) 
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Ofcho proceso de concentrac16n y monopolización de secto-

res de la producción por parte del Estado, choc6 no nada más 

contra los intereses del capf tal, sino también con una crisis -

económica de la cual no salimos. 

Como sabemos, su estall<lmiento fue en Febrero 17 de t982 y, 

si bien a mediados ae 1983 se µrevela la posibllidaa de que se 

diera dicf1a crisis, la magnitud de ~sta no se alcanzaba a perci 

bi r. 

Prueba ae esto es que con la devaluación de 1982 y las 

irregularidades en los movimientos monetarios de nuestra moneda, 

fueran vistas en un principio como 11 naturales 1
' ante su desliza

ci6n frente al dólar. Es precisamente durante este azaroso año, 

cuando surgen toda una serie de interpretacior1es en torno a la 

criSis, las cuales van desde hip6tesfs frfvolas, como el que la 

crisis tenfa su explicación en un 11 prolilema de caja" ... según -

el entonces Srio. de Hacienda, Lic. JesQs Silva Herzog¡ otras -

la ubicaban corno una crisis de carácter coyuntural, la cual se

gGn afirmaban sus te6ricos, s11 origen y causa se explicaba en -

la crisis que estaban vivie11do las econoinfas desdrrolladas, pe

ro que una vez que ~stas se recuperaran, lü nuestra tambi~n re

puntarfa. Surge por este tiempo una tercera opinión, que fue s.<!_ 

nalaJa c.omo pt:simi5ta y dldrmlsta; la que sostuvo desde un pr1.~. 

cipio que dicna cris1s era de car!cter estructural y que la sJ

lida a ~sta era compleja. Cabe decir que esta última hip6tesis 

no encaJ•ba en el lenguaje de los te6ricos oficiales ni de la -

iniciativa privada, ya que generalmente fue enarbolada por c1er 
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tos sectores de lnte1ectuo1es y de centros de investigaci6n de 

las ciencias Económico-Sociales. 

[s con el correr del tiempo y ante el peso de los acantee!_ 

mientas con10 se fue reconocicr1do por los medios oficiales y te~ 

ricos de la gravedad del fenómeno, lo cual no necesariamente 9! 

rantizaba de por sf la '>alida a dicha crisis. Hubía que tratar 

de impulsar una polftica económica mediante la cual se loqrara 

salir y para esto se optó por una polftica óe corte monetaristo 

con recomendaciones y '1 rccetas 1
' del Fondo Monetario Internacio

nal. 

De esta forma se da un giro con•idorable en la aplicacl6n 

de la polHica econ6mi<:a, ya que durant• el perlado de los cin

cuentas a los setentas se habla i~1p11lsado el crecimiento econó

mico mediante la participaci6n de u11 Estíldo protagonista y ac-

tor principal a trav§s del llamado desarrollo estabilizador. 

Esta polftica fue desplazada y como alternativa para salir 

de la crisis se empiezan a aplicar una serie de planes (PIRE, -

PNO, PAC, etc.), cuyos objetivos son: los mismos que se vinie-

ron dcsarroll~ndo durante el pasado sexenio y que se continúan 

profundizando en el actual régimen. 

Ahora bien, mis que hacer resaltar y analizar los resulta

dos de dicha polltica en la econornfa 9eneral, lo primordial es 

ver cuales han sido sus efectos en los salarios. Es desde esta 

óptica bajo la cual se encuentra el presente trabajo. 

El porqué de los sa 1a1·ios porque, como sabemos, el rubro -

de los salarios es una de las partes o componentes más importa~ 
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tes de una econo11fa, es decir, si bien el capital es fundamen-

ta1 para la producc16n, no es menos importante la fuerza de tr!!_ 

bajo, es decir, los asalariados. 

Es por esto que al hablar de salarios debemos de tener el~. 

ro cómo se define dicho concepto, desde el punto de vista de 

las principales escuelas del pensamiento económico y del Estado. 
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1.1 El SALARIO EN LA ECONOKIA CLASICA 

Al hablar de las Políticas Econ6micas y sus efectos en los 

salarios, necesariamente debemos de hacer referencia a u11a bre

ve explicaci6n de la conceptuallzacl6n del salario, de acuerdo 

a 1as principales corrientes del pensamiento econ6mico. 

Así tenemos que para la "Teorla de la Subsistencia",(§) la 

teoría mas vieja que encontramos es una teoría-oferta, que en -

cierto sentido es la mas simple de todas. Arirma que el precio 

de la mano de obra depenae de la subsistencia del trabajador. -

El salario es igual a la cantidad de art1culos necesarios para 

alimentar y vestir a un trabajador y a su tamilia, lo cual re-

presenta para la sociedad el costo para "permitir a los trabaJ~ 

dores subsistir y perpetuar su raza". 

La validez de esta teoría descansaba en la famosa ley mal

thusiana de la poblac16n que tan ampliamente aceptaban los eco

nomistas y otros hombres de ciencia a principios del siglo XIX. 

Esta implicaba que 1a orerta de mano de obra podía aumentar in

definidamente s1 el precio que por ella se ofrecia subía por e~ 

cima de cierto nivel. Si los salarios aumentaban por encima de 

lo necesario para mantener la oferta de mano de obra, los trab~ 

jactares tendrían familia m~s numerosa y la oferta misma aument~ 

ria. Este aumento provocaría una mayor competencia para ocupar 

los puestos disponibles, lo cual darla por resultado inevitable 

una nueva caída de los salarios. A la inversa, si éstos cayeron 

por debajo del nivel de subsistencia, los ninos morfan o no na-
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cerfan nunca, lo que se traducirfa en una reducci6n de la ofer

ta ae mano ae onra aurante la siguiente generaci6n y la compe-

tencia entre los patrones, provocada por la disminución de los 

trabajadores, elevarfa nuevamente los precios. 

Se trata pues, segun nos a ice el autor, ac un equi 1 ibr10 mE_. 

canica como el péndulo de un reloj; toda perturbación de la po-

sicion "norma I" provoca un juego de tuerzas que lo trae de nue

vo a la normal.(GJ 

Est:a tesis de la >ubsistencia es una de las mh simples y 

sin embargo, tuvo su importancia durante el siglo pasado. Pron-

to fue criticada y. si bien hubo otras teorias que la precedle-

ron, observemos brevemente cuá1es fueron algunos de sus aspee-

tos cuestionables cuando se afirma que •.. el precio de la mano 

de obra depende de la subsistencia del trabajador, no se espec.:!. 

fica el término subsistencia y si oien más adelante se nabla de 

"su" familia, no queda claro de cuántos miembros deberfa de co!'!_ 

ponerse ésta, ya que, como sabemos, en el capitalismo de libre 

empresa estos conceptos se manejan un tanto contradictoriamente. 

De igual manera se habla de su subsistencia, pero no se PSpeci-

f1ca qué tipo de alimentaci6n y en qué condiciones de vivienda. 

Asf como también qué tipo de vestido y otras actividades pro---

pias y necesarias al hombre, como son: la cultura, las diversi_Q_ 

nes, Jos viajes, etc. Concluyendo, diremos que el concepto del 

salario, de acuerdo a esta teoría, no varió mucho con el paso -

de 1 tiempo y en escnc1 a no s ufri 6 grandes cambios, de hecho hoy 

en dla estas premisas que sostienen dicha teoría continúan vi--
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gentes hasta nuestros dfas. 

El anHisis marxista plantea que la fuerza de trabajo, en 

la actual sociedad capitalista, es una mercancía como cualquier 

otra del mundo de 1as mercancfas; la cual tiene lu peculiaridad 

propia la de ser una fuerza creadora de valor y no s61o eso, s.!_ 

no que produce más valor de lo que cuesta su reproduccf6n. Exl~ 

te la posibilidad de reoucir ese valor, de allf que todo avance 

cientlflco o modiflcaci6n t~cnica tienda a reducir la parte de 

la jornada de trabajo para la reproducci6n de esa mercancfa tan 

especial. Esto es porque, mediante esa forma, se a 1arga el exce

dente o plusvalor susceptible de ser apropiado por el capital.

Se da una lucha persislente y continua en la variaci6n entre la 

parte que se dirige a la reproducción de la mercancfa o fuerza 

de trabajo y el excedente de valor creado. \7) 

Todo capitalista to que busca es la valorizaci6n de su ca

pital, de allf que se lance al mercado para descubrir esa mer--

cancfa, Para esto, es necesario que el poseedor de tal mercan--

cfa se encuentre libre de ofrecerla al comprador, es asf que el 

poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero se e!)_ 

frentan en el mercado y contratan de "igual a igual" como pose1 

dores de mercancfas. El poseedor de la fuer?.a de trabajo se po

ne a disposici6n de su comprador, acordando un determinado tie~ 

po en su relación. 

Es decir, el capital y el trabajo se enfrentan en el inte.r 

cambio: por un lado encontramos la mtrcancfa dinero del capita-

lista en busca de la fuerza de trabajo y, por el otro, se en---
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cuentra el oorero con esa mercancfa. El trabajador vende al ca· 

pitalista su fuerza de trabajo, ~I representante úel capitol 

compra esta fuerza de trabajo por un d1a. una semana, un mes~· 

etc., y, una vez comprada, la consume, hacie11do que rl obrero -

trabaje durante Pl tiempo estipulado. 

El obrero cambia su rnercancfa, la fuerza de trabajo, por -

la mercancía del capitalista, por el dinero; y este cambio se -

realiza guardándosc• ""ª determina proporci6n: tanto dinero por 

tantas horas de uso rle la fuerza de trabajo. El obrero lo que -

hace es cambiar su mercancfa por otras mercancfas de todo géne

ro y siempre en una prefijada proporci6n. Al entregar un deter

minado salario el capitalista le da, a cambio de su jornad~ de 

trabajo, un salílrio que tenderla a cubrir los requerimientos • 

necesarios para reproducir la vida del obrero y de su f~milia 1 -

en cuanto a: alimentación, vivienda, salud, educaci6n, necesid!!_ 

des de recreac16n, transporte y otras que el medio social impo~ 

ga, Por tanto, el salario expresa la proporci6n en que la fuer

za de trabajo se cambia por otras mercanclas. 

En el caso del estudio del salario, debemos partir del rn

puesto de que la fuerza de trabajo es pagada por su valor y ver 

las oscilaciones del mismo en ese supuesto. Ese valor es una e~ 

presl6n puramente imaginaria, los cuales toman cuerpo en los 

precios de la fuerza de trabajo y €stos, d su vez, se transfigH 

ran en forma de salarios. Es necesario decir que esta forma bo

rra toda huella de la división de la jornada de trabajo, en tr~ 

bajo necesario y trabajo excedente, en trabajo pagado y trabajo 

no retribuido. Bajo tal forma, el trabajo aparece como si todo 
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fuese trabajo retribuido. 

De aquf se desprende la importancia decisiva que tiene la 

transformación del valor y precio de la fuerza de trabajo en el 

salario, es decir, en el valor y precio del trabajo mismo. Es -

bajo esta forma exterior de manifestarse, que oculta y hace vi

sible la realidad invirti<;ndola y le da la posibilidad de mistj_ 

ficarla y manejarla ideol6gicamente en la defensa y preservación 

del si sterna. 

El valor de la f.ierza de trabajo se determina como el de -

cualquier otra mercancla, por el tiempo d• trabajo necesario p~ 

ra su producción. /\hora bien, el valor de cambio de una mercan

cfa, expresado en dinero, es precisamente su precio. Por consi

guiente, el salario no es mis que un nombre especial con que se 

designa el precio de la fuerza de trabajo, aparece como equiva

lente de los medios de vida anteriormente seftalados y es resul

tado de una lucha entre vendedores y compradores. 

De aquf que en el plano de la lucha de clases se manifies

te la pugna entre la ganancia y la parte que va a la fuerza de 

trabajo, o sea, la proporción existente entre la parte de la 

jornada de trabajo necesaria para reproducir el valor de la 

fuerza de trabajo y el tiempo suplementario o plustrabajo destj_ 

nado al capitalista. 
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1.2 EL SALARIO EN LA COHCEPCIOR "ARXISTA 

Pero se mantiene la interrogante de saoer: lC6mo se calcu

la el valor de la fuerza de trabajo? 

Carlos Marx nos dice al respecto que las mismas leyes reg!!_ 

lado ras del precio de las mercancfas en general, regulan también 

el salario, el precio de la fuerza de trabajo. 

La remuneración a la fuerza de trabajo subirá o bajará se

gún la relación entre la demanda y la oferta, según el cariz 

que presente la competencia entre los compradores de la fuerza 

de trabajo, los obreros. A las oscilaciones de los precios de -

las mercancfas en general les corresponden las oscilaciones del 

salario. Pero dentro de estas oscilaciones el precio de la fue~ 

za de trabajo se encuentra determinado por el costo de produc-

ci6n, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para prod!!_ 

cir esta mercancía, que es la fuerza de trabajo. 

Por tanto, el costo de producción de la fuerza de trabajo 

simplemente se cifra en los gastos de existencia y reproducción 

del obrero y su familia. El precio de este costo de existencia 

y reproducción es lo que se llama el salario. [1 salario así de 

terminado es lo que se llama salario mlnimo. 

En un nivel de abstracción muy alto dirfamos que al igual 

que la determinación del precio de las mercancías en general 

Por el costo de producción, este salario mínimo no rige para el 

individuo, sino para la especie. Hay obreros, millones de obre

ros, que no ganan lo necesario para poder vivir y procrear; pe-
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ra el salarlo de la clase obrera en conjunto se nivela, dentro 

de. sus oscilaciones, sobre la base da este mfnlmo. Es asf que -

el "( .•• ) nivel de vida del obrero se determino no sólo por el 

voluman de bienes y servic:os que puede adquirir con su salari~. 

sino por la satisfacci6n real de sus necesidades cotldianas". 19
) 

Sin embargo, al igual que el de toda otra mercancfa, este 

valor se determina por la cantidad de trabajo necesario para su 

producc16n. La fuerza de trabajo de un hombre existe, pura y CA 

clusivamente, en su individualidad viva. Para poder desarrolla~ 

se y sostenerse, un hombre tiene que consumir una determinada -

cantidad de art!culos de primera necesidad. Pero el nombre, al 

igual que la m5qulna, se desgast• y tiene que ser reemplazado -

por otro. Además de la cantidad de artfculos de primera necesi-

dad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita otra 

cantidad para procrear determinado nGmero de hijos, llamados 

reemplazarlo en el mercado de trabajo y a perpetuar la clase 

obrera. Adem5s, es preciso dedicar otra suma de valores al des! 

rrollo de su fuerza de trabajo y a la adquislci6n de una cierta 

destreza. Esto no es en términos rfgidos, ya que el propio des1 

rrollo de las fuerzas productivas lo modifica al ampliar el nú-

mera de bienes y servicios utilizados por el obrero que, como -

veremos más adelante, incrementa el uso de artfculos o mercan--

cfas necesarias para Ja reproducción social de la fuerza de tr,! 

bajo. 

En un largo proceso histórico, el Estado Capitalista se ha 

visto en la necesidad de encauzar una serie de prestaciones so-
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ciales, las cuales representan, actualmente, una parte signifi

cativa de los ingresos de la clase obrera. 

En s!ntesis, el valor de la fuerza de trabajo se determina 

por el costo de los articulas de primera necesidad imprescindi

bles para producir, desarrolíor, mantener y perpetuar la fuerza 

de trabajo. 

El valor de la fuerza de trabajo -según Marx- se puede mo

dificar cuando:llO) 

l.- El valor de los articulas de pr1mera necesidad que por té~ 

mino medio consume diariamente un obrero se modifique, e~ 

to es, que por aumento o decremento el valor de esas mer

canclas cambie. 

2.- Cuando, permaneciendo invariablemente el valor del trabajo, 

se modifique el precio en dinero de aquéllos, puede sufrir 

una alteración porque se opere un cambio-precio en el valor 

del dinero. 

3.- Cuando se intensifique la explotaci6n de la fuerza de tra

bajo o se aumente su jornada, provocando un mayor desgaste. 

4.- En los periodos c~clicos del capital en donde, en la pros-

peridad debe luchar por mejores salarios para que sean 

compensados con la baja en la crisis. 

5.- En la combinación de todos los anteriores factores. Por 

ello el salario presenta dos formas, esto es: el salario -

nominal -la cantidad de dinero que se recibe- y el salario 

real -la cantidad de productos que se pueden comprar-. 
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Pero ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero 

por la que el obrero se vende al capitalista, ni el salario 

real, o sea la cantidad de mercanc1as que puede comprar con es

te dinero, agotan las relaciones que encierra el salario. 

El salario est§ determinaao, además y sobre todo, ~or su -

relación con la ganancia, con el beneficio obtenido por el capi_ 

talista; es un salario relativo, proporcional. 

Al tratar de medir el salario relativo se encuentra uno 

con un convincente indicador de la explotaci6n a la que son so

metidos los obreros, también podemos detectarlo al comparar la 

proporción del excedente dirigida en un tiempo determinado (un 

año por ejemplo) para el salario obrero en comparacion con la -

masa de valor creada en ese año. 

El salario real expresa el precio del trabajador en rela-

ción con el precio de las demás mercancfas; el salario relativo 

acusa, por el contrario, la parte del nuevo valor creada por el 

trabajo, que percibe el trabajo directo, en proporcf Un a la pa~ 

te del valor que se incorpora al trabajo acumulado, es decir, -

al capital. 

En función a esto se pueden dar distintas combinaciones, -

por ejemplo, puede ocurrir ~ue el salario real continGe siendo 

el mismo, pero que el relativo disminuya y esto sucede cuando -

aumenta la capacidad productiva, disminuyendo el valor de la 

fuerza de trabajo e incrementando, por consiguiente, el excedea 

te de valor. La distribución de la riqueza social entre el capi_ 

tal y el trabajo es ahora todavla más desigual que antes. 
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Por lo tanto, la parte que se apropia el capital, la gana!!_ 

cia, aumenta en la misma proporci6n en que disminuye la parte 

que le to~a al trabajo, el salarlo y viceversa. la ganancia 

aumenta en la medida en que disminuye el salario y disminuye en 

la medida en que éste aumenta. 

Un incremento rápido del capital equivale a an rápido aume_!!_ 

to de la ganancia. La ganancia s6lo puede crecer rapidamente ~i 

el precio del trabajo, el salario relativo, disainuye con la 

misma rapidez, aunque puede crecer el salarlo relativo, si atn1e!!_ 

tan las ganancias es porque se redujo la proporción entre el 

tiempo de trabajo para el obrero y aumenta para el capital. U -

sea que una acumulaci6n rápida de capital puede incrementar los 

ingresos del obrero pero al mismo tiempo ahonaar el abismo social 

que separa al obrero del capitalista y crece, a la par, el po-

der del capital sobre el trabajo, la dependencia de éste con 

respecto al capital. 

Con la división del trabajo y el desarrollo de las fuerzas 

productivas se modifica la productividad y el propio valor de -

la fuerza de trabajo. El trabajo se hace más especializado, más 

calificado, el obrero ahora sirve a una t~cnica más complicada 

y moderna, sin embargo, tambi~n tiene un desgaste intelectual y 

nervioso mucho mayor que antes, por eso mismo requiere de mejo

res condiciones de existencia para responer el desgaste de su 

fuerza de trabajo. 

ror otro lado, la competencia que se entable por el puesto 

de trabajo se intensifica, al mismo tiempo que la repulsi6n en 
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las activ1daaes que realiza. El resultado es que cuanto más tr!!_ 

baja menos jornal gana por entrar en competencia directa con tQ 

dos sus demás compañeros. Y con la 1ntroducci6n de maquinaria -

cada vez, relativamente, menos complicada, abre la posib1lidad 

de desplazar al obrero e incorporar más rápidamente a la muJer, 

e inclusive a nifios, con un salario mucho m~s bajo; asf, si co11 

anterioridad se habfa dicho que el salario del obrero hombre d~ 

berfa de cubrir las necesidades mfnimas para su sostenimiento Y 

el de su familia, la realidad nos muestra que ese salario se 

desdobla entre dos o tres miembros de una familia. Esto nos 

muestra que hoy se consumen dos o tres vidas para cubrir las n~ 

cesidades mfnimas de una familia, como podrá apreciarse en el -

estudio aquf presentado. 

Con todo lo anterior podemos concluir que: cuando nos ref~ 

rimos al salario, inmediatamente se piensa en las condiciones -

de vida de los trabajadores y la relaci6n que se establece con 

la otra parte, las ganancias del capital; en su comportamiento 

en un plazo más o menos largo. 

Es en la lucha por el salario donde se refleja más clara-

mente el enfrentamiento entre las clases, al considerar que el 

objetivo primordial del capital es la obtención de beneficios -

en forma cada vez mis grande, o sea la acumulación de valor y -

de todo el valor posible generado en la sociedad. lCómo se ha -

desarrollado este proceso en México, en los últimos años, sus -

efectos y consecuencias? Es un reto que hay que enfrentar. El -

presente trabajo pretende acercarse a tan c001plicado problema. 
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!. 3 EL SALARIO EH El MllCO JUR ID reo MEX JCAllO 

En H6xico. corno en otros pafses, no siempre se na contado 

con una lcgislaci6n laboral que establezca un salarlo. ~· mis -

blen corno resultado de la Revoluc1ón de J9l\J-l~l7 .. qJr: se logra 

establecer en nuestra Carta Magna una reglamentación e~ to1·no a 

las relaciones obrero-patronales y por ende, en torno ~1 sala-

rio. Anteriormente, las condiciones laborales eran tun deplora

bles que los obn~ru·; d<:bL1n no nada más someterse a tratos inhy_ 

manos y arbitrarios practicados tanto por los inversionist.Jc; e~ 

tranjeros como por los nacionales, sino q11e también det1fan de -

conformarse con rec1bir el ''equivalente" d su jornal pagado en 

especie Y en la 11 tienda de raya 11
, la cual generalmente era pro

piedad del patrón o hacendado. 

Una ele las demandas centrales de los movimientos otireros-ca!!!_ 

pes1nos de pr1ncipios de siglo fue el pago dc salario en moneda 

oro, lo cual significaba el pago en efectlvc. 

Esto nos explica en forma breve, que el hecno de que se -

plasmara el pago de su salario en la Constltuci6n de 1917, no -

fue una dádiva o una concesión de 1 ca pi ta 1 a 1 os trabajadores, -

sino que éste es producto de una lucha, la cual costó vidas y -

derrame de sangre y cuyos protagonistas principales hablan sido 

prioritariamente los asalariados, tanto del campo como de la 

ciudad. 

Actualmente la legislaci6n laboral establece la reglament~ 

ci6n sobre el salario en ~u articulo 123 Inciso VI, en los si--
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guientes t~rminos: 1111 

VI.- Los salarios mfnimos que deber&n dtsrrutar los traba

jadores, serán generales o profesionales. Los primeros regirán 

en una o varias zonas econ6micas; los segundos se ílpl1carán en 

ramas determinadas de la industria o del comercio o en profes1~ 

nes, oficios o trabajos especiales. 

El tlrmino salario tiene distintas especificaciones, aqul, 

por ejemplo, nos encontramos con una primera diferencia entre -

salarios mlnimos generales y profesionales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes pa

ra satisfacer las necesidades normales de un jefe de fa1n1li~, -

en el arder '""·~:rial, social y cultural, y para proveer a la 

educaci6n obligatoria de los hijo•. 

Los salarios mfnJmos profesionales se fijarán considerando, 

adem~s. las condiciones de las distintas actividades industria-

les y comerciales. 

Respecto a los trabajadores del campo, la ley dice: "Los 

trabajadores del campo disfrutarán de un salario mlnimo adecua-

do a sus necesidades'1
• 

Tambi~n afirma que los salarios mfnimos se fijarln por co

misiones regionales, integradas con representantes de los trab~ 

ja dores, de los patrones y del gobierno y serán sometidos para 

su aprobaci6n a una Comlsi6n Nacional que se integrará en la 

misma forma prevista por las comisiones regionales. (l 2 ) 

Como observaremos, el hecho de que existe una reglamenta--
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ci6n en torno a un salario en nuestra Constituc16n, es un aspef 

to fundamental del proceso de producció11 d~ 11uestra ~~0nomfa. · 

Sin rmbar90, no nada más estíl entrncíJdo 1:! dert:chn 2 un :-;al,H·iü 

n1fnimo. sino QUl! por el contrar·io se af1rrrJ q1Je ~stos tlcbcrSn -

<Jer suficientes ... paríl Sd.l.isfacer !dS r1ec.r.si1jadf~S 111Jr1:1;:lt.·~ di:: 

un jefe rJe famili~i ... en el orden material, social y cult.ural. 

Los salarios se clasifican en t~rminos generales, cri 11Jgo 

por tiempo y a d~stajo; en 11ominal y real y e11 salarios mfnimos 

generales del campf, .Y L.! ::iudad. 

Los salarios por tiempo, se FilG'1n con arreglo al tiempo r.n 

que termina la fuerza de trabajo (flora, ara, semana) }' ofrece-

r5n al capitali>ta amplias posibilidades para aumentar 21 grado 

de rxp1otaci6n~ alaryando líl jornada laboral. ln los casos en -

que los capitalistas acceden a reducir esta jornada, disminuyen 

correspondiC>ntementc el salario y aumentun la intens1dúó del 

trabajo de los obreros. En el salario a destajo (por piezas), -

el valor de la fuerza de trabajo se paga En dependencia de la -

cantidao y de la calidad de los artlculos elaborados o de las -

operaciones de producci6n eJecutadas. 

Esta formíl de sal~1·10 di~i1nula en mílyor medida Dtie el salª 

rio por tiempo la explolaci6n de Jos obreros. Aparentemente el 

obrero vende al capitalista los productos de sv trabajo. En re~_ 

l 1dad sin embargo, el ca pi tal is ta se apropia gratuitamente de -

parte del nuevo valor como plusvalfa. [n distintos perfodos al

canza mayor difusi6n una u otra forma salarial, en dependencia 

de las ventajas que proporcionan los capitalistas . 
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En el capitalismo moderno, cuando se emplean en gran esca

la novfsimas máquinas y dispositivos automáticos, cuando se bo

rran las diferencias individuales en el trabajo de los obreros, 

se aplcia cada vez más el tipo de salarios por tiempo. 

Se le llama salario nominal a la suma de dinero que perci

be el trabajador por la labor realizada. El salario nominal no 

proporciona una idea completa del nivel real del salario, su 

verdadera magnitud depende del nivel de los precios correspon-

dientes a los objetos de consumo personal. del valor de los ser 

vicios comunales y del volumen de los impuestos. 

Salario Real se denomina a la cantidad expresada en medios 

de vida y servicios de que dispone el trabajador: indica la ca)! 

tidad de artfculos de consumo y de servicios que puede comprar 

un trabajador con un salario nominal (en dinero). La magnitud -

del salario real es determinada por la d1mensi6n del salario n.Q_ 

minal y tanibin~n por el nivel de los precios de los artfculos -

de consumo y servicios, por la altura de los alquileres, por 

los tributos que se impone a los obreros. 

En los paf ses capitalistas, los precios de los artfculos y 

servicios, los alquileres aumentan permanentemente. La lucha de 

clases hace que el salario nominal también se modifique. Const! 

tuyc un~ ley del CJpitJ11:1110, e1 que el salario rc::il del obrero 

tienda a bajar. 
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CAPITULO 2. 

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA [CQHOHICA 

2.1 ANTECEDENTES LOPEZPORTILLISTAS 

Antes de profundizar en el análisis del sexenio en cues--

tión brevemente diremos que las palabras de toma de posesi6n 

del entonces recién namorado presidente de la República, Lic. -

Miguel de la Madrid Hurtado, explicaban por si mismas la grave-

dad de la situación por la que atravesaba nuestro país, afirma_Q_ 

do "No permitiré que el pafs se nos deshaga en las manos'(!J) -

etc., discurso de toma de posesi6n de H.M.H. el !ro. de diciem-

bre de 1982. Mas adelante reconocfa la gravedad de la crisis y 

señalaba algunas de sus manifestaciones principales como: elev~ 

da inflación, déficit agudo de las finanzas públicas; desmesur~ 

do endeudamiento externo y grave desequilibrio en las ventas 

con el exterior. 

Se reconoció en aquel entonces que la crisis no tenfa pre

cedente desde la gran depresión de los aíios treintas y resumfa 

lste en: duplicacibn de la tasa de desempleo abierto; estanca--

miento de la producción de diversos sectores; elevada inflación 

con riesgo ae su aceleramiento¡ deS1ntermediación financ1era 

que agudiza los problemas de financiamiento productivo; 1nesta-

bilidad cambiarla y pérdida de soDeranla monetaria; déficit pr! 

supuesta) e incremento de una de las deudas más altas de nues-

tra historia reciente; cafda pronunciada de Jos ritmos de crecJ_ 
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miento de la productividad en general de la economTa. 

Las causas a las cuales se atribuye en aquel entonces la -

crisis por la que atravesábamos, se utncan en fenómenos de ca-

r~cter externo como: la calda de los precios del petr61eo, de -

la plata, la e1evaci6n de 1as tasas internacionales de intei·~s; 

la drlstica reducción de la dispo111bilidad del crédito en el 

sistema financier internacional; y las políticas protecc1onis-

tas de los pafses industrializados. 

En cuanto a los problemas estructurales internos se menc1~ 

na a: la ineficacia del aparato productivo; su gran dependencia 

de Insumos y bienes de capital imporl.odos; su incapacidad comp.'O 

titlva con el exterior de sus ramas. 

De esta forma tomaba posesión el nuevo presidente en medio 

de un panorama económico de los m<'ís dlffci les y adversos de 

nuestra historia reciente. 

A los problemas anteriores habla que sumarle un proceso de 

desconfianza de parte del pueblo hacia su gooierno, debido a -

la escandalosa corrupción en que se vio envuelto el régimen que 

termlnaba. Los comentarios en torno a las propiedades y vida li 

censiosa de los miembros y familiares del expresidente López 

Portillo eran la comidilla en cfrculos polfticos, tanto nacion! 

les como extranjeros. La legitimidad del poder entronizado en -

el nuevo presidente se vefa cuestlonada no nada m5s desde la 

perspectiva polltica, sino tambien por los grupos de empresarios, 

banqueros y financieros, los cuales exigTan mayores prebendas y 

privilegios a cambio del reconocimiento del nuevo gobierno. 
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La exigencia de la reorientaci6n de la economfa hacia una 

menor participaci6n del Estado y mayor reprivatizaci6n de ella 

serfan algunas de las principales exigencias, no nada m~s de 

los grupos empresariales locales, sino también del capital in-

ternacional. 

La culpa de todos los males y causante de la crisis se le 

achacan a la desregulación y alteración de la econo~fa, como r~ 

sultado de una alta participación del Estado Mexicano, llegando 

a exigir el retiro total de las inversiones de él en algunas r! 

mas de la economía y que se limitara a cumplir funciones propias 

de su naturaleza, es decir, a la reorientaci6n de la economfa -

que hasta aquf se habfa dado en función de una influencia de 

tendencia post-keynesiana, con Jos nuevos planteamientos se es

taba exigiendo de hecho un viraje en la orientacifin de la poll

tica económica. 

Pero si a los fenómenos anterloremnte descritos le agrega

mos otros como: el incremento total de la deuda, fuga de capit! 

les, incertidumbre de inversiones foránea en cuanto a la estabi 

lidad y garantfa sobre el capital, tenemos que efectivamente el 

nuevo gobierno tomó posesi6n en condiciones verdaderamente diff 

elles, no nada mis en el aspecto econóruico, sino tambi!n en lo 

social y polltico. Ante estas condiciones el nuevo régimen de

ola de plantearse una polftica económica que le permitiera por 

un lado atenuar el fenómeno de la crisis y por otro lado tratar 

de recuperar la credibilidad en un momento en que el gobierno -

saliente habla dejado mucho que desear. 
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'Es asf como la aplicación de una Polftlca Económica en do~ 

de se "apostóº al desarrollo económico basado en los ingresos -

provenientes de las exportaciones petroleras, no tenla bases 

firmes. El "boom• petrolero fue al final de cuentas un espejis

mo, el cual acabó con palabras y dichos frholos que no conduj,e_ 

ron al parafso prometido por el presidente saliente de aquel e!!_ 

ton ces. 

Las tesis que se hablan manejado como de que "habfa que 

aprender a administrar la riqueza" y otra más, hablan resultado 

ser simples falacias y frases huecas ante una realidad testaru

da, El negro panorama que imperaba a nivel nacional en el mo-

mento del relevo sexenal hacia que no nada más se hablara de 

crisis económica, sino que también se empezara a escuchar "rum.Q_ 

res" de posible crisis polltica y salida de ésta mediante posi

ble .•• "golpe de estado". 

Sin embargo, la crisis económica no llegó a provocar la t! 

mida inestabilidad polftica y a crear situaci6n de conflicto i!!_ 

terno. Afortunadamente a pesar de que habla altos riesgos de e1 

tal lamiento social, éste no llegó y si por el contrario, se an

teponía impulsar una salida, la cual debía de dar respuesta al 

fen6meno de la crisis en términos y condiciones que la situación 

lo requerfa. 
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2,2 EL FNl COllO DIRECTOR DE LA POLITICA ECOHONICA 

Como observamos anterioremente, el relevo sexenal de 1982-

1988 se dio en condiciones realmente dfffcfles. La crisis que -

en un principio se pretendi6 manejar como si fuera una crisis -

temporal y de coyuntura, resultó al correr del tiempo una cri--

sis estructural, la cual no se superada pronto. 

Las diversas versiones en cuanto a su caracterización, iban 

desde las que la consideraban como una crisis pasajera y de co

yuntura hasta las que la ubicaban como un problema "de caja"; -

sin embargo, lo real, lo único en lo que sf estaban de acuerdo 

las distintas posiciones, era que el modelo de desarrollo econQ 

mico que se habla seguido d!Jrante las dos últimas décadas pasa-

das, se habfa agotado y que esto aunado a Ja recesión lnterna-

cional, requerfan de cambios a fondo de la polftica económica. 

Es dentro de este contexto de incertidumbre de una econo--

mía casi paralizada, en bancarrota, en la que surgen distintas 

interrogantes de cómo lograr, no nada más su reactivación, sino 

su recuperaci6n total. Para esto, uno de los obst3culos mSs im-

portantes era sin duda el de la deuda externa y la falta de ca-

pi tal, no nada más para nacer frente a los compromisos a nivel 

internacional, sino para continuar el ritmo de crecimiento que 

se habfa logrado durante los setentas. 

Asf formada esta institución, protocolizada en el Convenio 

Constitucional del Fondo Monetario Internaciona1,Cl 4} adoptado 

en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 
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celebrado en Bretton Woods en Julio de 1944 y cuyos objetivos -

se definir§n como: 

favorecer y propiciar la cooperación monetaria Internacio

nal, a la vez que brindar ayuda financiera a pafses que presen

tarán problemas de desequilibrio en sus balanzas de pago. Sin -

embargo, con el paso del tiempo pasaría a cumplir un papel mu-

cho más activo que el establecido en sus orfgenes, esto es que 

de una institución de normatividad y vigilancia en cuanto al 

sistema monetario internacional, ha pasado a cumplir un papel -

mucho más activo durante la presente época. 

Hablar de la crisis económica de los ochentas en América 

Latina, es hablar de las políticas de estabilizaci6n y ajuste -

con sus distintas variantes, polftica que es aplicada por la In! 

yorfa de los pafses que hoy se encuentran en una situación sim! 

lar entre sf: es decir, de 94 países miembros del FMJ en donde 

se han aplicado dichos progr«mas, uno de ellos es el nuestro. 

Analicemos qué pasó con la aplicación de dichos programas 

preconizados por el FMI y aprobados por el pasado régimen de -

M.M.H. 
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2.z.1 EL PIRE y LA ler. CARTA DE IHTENCIOh 

51 bien es cierto que ya anteriormente se habfa firmado 

otra carta de 1ntenc16n, a mediados de los setentas, cuando 

irrumpe la crisis de 1976, la influencia del Fondo Monetario ln 

ternacional no era tan evidente, ni tan marcada como la que se 

va a manifestar durante la década de los ochentas. 

Durante este perfodo la ler. carta de 1ntenci6n que se fl~ 

ma con el FMI es la del 10 de Noviembre de 1982. En aquel enton 

ces quién la acuerda es el expresidente L6pez Portillo, repre-

sentado por su Secretario de flaclenda ae ese tiempo, el Lic. -

Jesfis Silva Herzog. Cabe aclarar aquf que dicha carta se había 

acordado con la autorizaci6n del presidente electo, quien toma

rfa posesión el lro. de diciembre de 1982. 

De esta forma, cuando el Lic. Miguel de la Madrid H. toma 

posesión de la Presidencia, se enfrentaba a una economía en ban 

carreta y a una crisis, la cual aún todavía no tocaba fondo. 

Pero además cuando éste llega al poder, no nada más acepta 

y apoya las políticas de ajuste establecidas en la lra. carta -

de intención, sino que por el contrario, dentro de este contex-

to de crisis, se da a Ja tarea de impulsar las polfticas de 

ajuste ahf definidas, mediante un programa económico, el cual -

le. l lam6 Programa Inmediato de Reordenación Económica \PIRE) _(IS) 

Analicemos ahora en qui consistió la carta de intención y 

cu~l fue su influencia en el PlRE. 

En 1981, entre los principales factores externos que afee-

- 35 -



taran l• economfa, sobresale la cafda de los precios de las ma

terias primas de exportaciOn, En particular, las reducciones de 

la demanda y del precio del petróleo significaron una disminu-

ción en los ingresos externos en relación a las metas previstas 

para ese año en los planes de desarrollo, las cuales no antici

paban un debilitamiento del mercado mundial del petróleo. El i!l 

cremento en los pagos por concepto de interés y la baja en el -

precio de los productos de exportación, representaron para Méxi 

co una reducción importante en las disponibilidades de divisas 

que se estimó en 10,UOO millones de Dlls. aproximadamente. 

Lo anterior contribuyó a elevar el gasto pQblico por enci

ma de lo programado, junto con la limi t,;da expansión de la ofer_ 

ta interna en ciertas ramas de la actividad económica, asl como 

la liberación del sistema de protección industrial en algunas -

actividades provocaron un aumento sustancial en el coeficiente 

de importaciones producto, haciendo mis vulnerable a la econo-

mfa mexicana frente al exterior. 

Si bien el aumento de las importaciones ayudó en parte a -

absorber las presiones inflacionarias, los niveles de las com-

pras del exterior resultaron muy elevadas. Asf lo~ desequlli--

brios entre la oferta y la demanda globales, la mayor dificul-

tad para exportar, un mundo en recesi6n y la creciente sobreva

luación del peso, fueron agudizando los desequilibrios en ltl 

cuenta corriente de la balanza de paaos. Para financiar este d! 

ficit fue necesario elevar aan m!s el nivel del endeudamiento -

externo del sector p0bl1co, lo cual incrementó los costos por -
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el servicio de la deuda externa. 

En la actualidad, la deuda externa del país pública y pri· 

vada, alcanza alrededor de 78,000 millones de Olls., con una al 

ta proporción de obligaciones a corto plazo. 

La carencia de divisas restringió seriamente la actividad 

productiva, ya que hizo necesario reducir el valor de las impor 

taciones de mercanclas en m~s del 351 con relaci6n al registra

do en 1981. flsl, se estima que en 1981-1982, este año el produf_ 

to interno bruto real creció en apenas un li y al finalizar el 

último trimestre se habr~n experimentado reducciones apreciables 

en términos absolutos. tl déficit en cuenta corriente de la ba

lanza de pagos, fue del orden de los 5.8 millones de Dlls. 

aproximadamente la mitad de lo obtenido en 1981. 

Estas y otras situaciones se dan a fines de 1982, hacen 

que el gobierno recurra a un proceso que corltinuar6 hasta nues

tros dfas y que se repetid continuamente durante el sexenio. -

Seguir recurriendo al exterior con el fin de obtener un respiro, 

mediante la obtención de mis financiamiento y renegoctactones -

de deuda a cambio de aplicar políticas de ajuste. 

l\sí afirma en el punto 18: "El programa de ajuste buscará 

elevar el ahorro interno, tanto público como privado. Con este 

esfuerzo se rdcionali;:ar:i el 9ast.o del sector público, se aumen

taran y se reestructurarán sus ingresos, mediante medidas trib~ 

tarias y de precios y tarifas de entidades paraestatales". 

En cuanto a las finanzas del sector público se dice: '19. 

Con el fin de hacer compatibles los objetivos en materia de fi-
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nanzas del sector pilblico con los de producci6n, de empleo, de 

balanza de pagos e inflaci6n se ha estimado que su déficit fi-

nanciero, como proporclOn del producto interno bruto, no Jebe -

ser mayor a 5.51 en !9tl3, S.5% en 1~84 y 3.51 en 1985". 

Si bien es cierto que se ha disminuido el dfficlt del sec

tor pGblico y que se ha venido saneando las finanzas de dicho -

sector, su repercusión dentro de la economía ha sido considera

ble. 

Sus efectos se hacen notar principalmente en la política -

de lnversi6n, de empleo y dismlnuci6n de los servicios µGbltcos. 

Siguiendo con el objetivo de san,,ar las finanzas del sec-

tor, establece en el punto 20; "Co11 ol objeto de a lean zar las -

metas propuestas de correcci6n del dGflcit del sector pGblico,

sc han venido instrumentando medidas de ingresos, parttcularmen 

te en el rengl6n de precios y tarifas y de racionallzaci6n del 

gasto". Destaca la necesidad de continuar revlsan~o los precios 

y tarifas que han quedado rezagados en forma significativa ante 

el aceleramiento de la inflación. Ello perrnltirfi una mejora SUJ!. 

tanclal en las finanzas, en las ent11ades del sector público, -

junto con programas de revisión en el gasto corriente, estas m~ 

di das se hacen indispensables para dar base firme al crecimien

to óe los sectores estratégicos que cubren dichas empresas, 

En cuanto al salario y los niveles de vida afirma: "24, Con 

el propósito de proteger los niveles de vida de las clases pop~ 

lares y hacer participar e qui ta ti vamente a los trabajadores en 

los beneficios del crecimiento y la producción, la polftica ecQ 
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nOmica inducir! que el movimiento de los salarios esté ligodo a 

objetivos de empleo, de protección a los niveles de vida de la 

clase obrera. La polftica de precios controlados se manejará -

con flexibilidad, con vistas a no desalentar la producción y el 

empleo y con el ánimo de proporcionar m~rgene• razonables de 

utilidades 1
'. 

"27. En apoyo al programa de polftica económica delineado 

en párrafos anteriores, el gobierno mexicano solicita, por me-

dio de la presente, acceso a los recursos financieros del Fondo 

Monetario Internacional a que tenga derecho dentro de un progr! 

ma de apoyo financiero externo m3s amplio que permita cubrir 

los requisitos de divisas del pafs. Dentro de este programa el 

apoyo del FMI serfa por el equivalente a 4~0t la cuota de MéÁi

co en ese organismo, bajo el primer tramo de crédito y en el 

;marco de un acuerdo de facilidad ampliada por un lapso de tres 

años. 
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2.2.2 EL PLAH NACIOHAL DE DESARROLLO Y LA 2a. CARTA DE l!ITENCIOH 

El Plan Nacional de Desarrollo fue dado a co11ocer· ~\ 30 de 

Mayo de ¡933llG¡ y posiblemente estl inspirado en Ja la. corta 

de 1ntenci6n firmada al 10 de Uovlembre de 1982, fecha en que • 

aDn no tamaba posesi6n el recl6n presidente electo Lic. Miguel 

de la Madrid Hurtado, sin embargo, durante dichas negociaciones 

éste había enviado uno de sus representantes a que asistiera 

dichas negociaciones, en las que se estableci6 que el nuevo go-

bierno se comprometía a darle continuidad a dicha política eco-

n6mica. 

Dicho plan consta de 10 capftulos, por lo que tomando en -

cuenta el espacio y el car6ctcr <l~l pi·e~entc trabajo, haremos -

resaltar los aspectos más importantes y los cuales se ubican en 

cuatro gr~ndes objetivos: 

1.- Conservar y fortalecer las instituciones democrSticas. 1171 

2.- Vencer la crisis. 

3.- Recuperar la capacidad de crecimiento. 

4.- Iniciar los cambios cualitativos qué requiere el país en -

sus estructuras econ6m\cas, políticas y sociales. 

Para lograr dichas metas se establece una estrategia econ~ 

mico-social que se centra en torno a dos líneas fundamentales -

de acción, estrechamente relacionadas entre sl: una de reorden~ 

ci6n econ6mica y otra de cambio estructura1. 118 1 

Ahora veremos el contenido de ambos documentos, aunque es 

necesario y no está por demts recordar que dichos documentos no 
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co1nc1den en el tiempo en que ambos se acordaron y que adem~s -

el PND, a diferencia de los anteriores planes que le procedie-

ron, no era de car~cter temporal, para un período corto. sino -

en éste se establecieron metas para todo el sexenio. 

A principios de 1984 y dando contlnuioad • los acuerdos 

pactados en la la. carta de intención del 10 de Noviembre de 

!982,1 191 se envía al Fondo Monetario Internac1onal la 2a. car

ta de intención, é'la fue dirigida al Director-Gerente del FHI 

de aquel entonces, Jacques de Larosiérc y expresa fundamental-

mente lo siguiente: 

1.- Nos dirigimos a Usted para comunicarle los avances logra-

dos a la techa en la instrumentación del Programa Inmedia

to de Reordenaci6n Económica que el Gobierno Mexicano cm-

prendió desde fines de 1982 y que el Fondo Monetario lnte~ 

nacional apoyó con un convenio de facilidad ampliada. Tam

bién queremos aprovechar esta oportunidad para comunicarle 

nuestros objetivos de política económica para 1984. 

Como podemos observar en el entendido de dicha carta, se -

hace referencia a un balance de lo logrado durante el año de 

1Y83 y los objetivos que se establecen para 1984. Asf, en el 

punto No. 2 dice: 

2.- En 1982, México experiment6 una aguda crisis econ6mica y -

de balanza de pagos. Ese año se observó una fuerte contra~ 

ción de la actividad económica, un descenso del empleo, 

tasas de inflación interna sin precedente; y una caída en 

las reservas internacionales del país de proporciones ta--
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les, que nos condujo a una virtual suspensl6n de la mayo-

rfa de los pagos internacionales. 

Es, sin embargo, en el punto 4 en donde se establecen los 

lineamientos centrales de la polltica económica aplicada duran

te 1983, justificando la validez e importancia del PIRE. 

3.- Para lograr estos objetivos se requerfa una drlstlca redus 

ci6n del déficit del sector público; mediante el fortaleci 

miento de las finanzas públicas se buscó disminuir las pr~ 

stones sobre los precios Internos y la balanza de pagos, -

asf como reducir la dependencia del financiamiento externo. 

Se elevaron las tasas de inter·és para promover el crecimien 

to del ahorro financiero. Se racionalizaron los controles 

de precios, tomando en cuenta su impacto sobre el poder de 

compra de los grupos de menores íngresos y sobre la produs 

ci6n; y la polftica salarial se orient6 al objetivo de prQ 

teger el nivel de empleo. 

4.- A la fecha se ha observado un avance sustancial en el lo-

gro de los objetivos del Programa Inmediato de Reordenación 

Econ6mica. Las finanzas públicas se fortalecieron conside

rablemente en 1932 y se estima que el d~ficit del sector -

público se ajustó a la meta de !500 miles de millones de -

pesos considerada en el programa fiscal de 1983. 

Como podremos observar, en estos dos puntos anteriores es

tablecidos en la carta de intención, la reducci6n del déficit -

del sector público y lograr metas de ajuste a las programadas.

fueron dos de los objetivos principales de las polftlcas econ6-
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m1cas del r~g1men. Sin embargo, habfa que mencionar que tales -

logros no fueron posibles debido, en parte, a 1 incremento en los 

pagos por concepto de intereses. 

El gasto total del sector público fue algo superior a lo -

que se proyectó para 1983, debido sobre todo a los mayores pa-

gos por concepto de intereses. 

En cuanto a la inflación, se menciona que se redujo de ta

sas mensuales de casi !U en diciembre de !982 y enero de !983, 

a tasas mensuales promedio de alrededor de 4t en el µerfodo 

agosto-noviembre de 1983; se estima un aumento de los precios -

en 1983 del orden de BOi. 

Es evidente que uno de los objetivos fundamentales de la -

política económica de aquel régimen, fue el controlar la infla

ción. desafortunadamente es uno de los puntos que menos ha t·es

pondido a las expectativas esperadas, lo cual podremos observar 

m~s adelante al analizar su comport;imiento durante el ~exenio. 

Habfa que destacar en esta parte lo siguiente: 

"Los avances alcanzados en la lucha contra la inflación, -

fueron posibles no sólo por la reducción de las presiones de 1~ 

demanda, sino también por la cooperación y <::entido dt: responsa

bilidad d0l pl1eblo de M6xico 11
• 

Con esto se da f)Or entendido que el pueblo acepta la polf

tica econ6mica l!1 11 cooperar 11 con el gobier11G, 1u cual es loto1-

mente cuestionable. 

Pero por si fuera poco lo anterior, m~s adelante afirmn ... 
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"Cabe destacar la solidaridad del movimiento obrero mexicano, -

que ha mostrado gran moderaci6n en sus demandas salariales ... 11 

En esta ülttma parte se da por aceptado que la polftlca de 

austeridad y topes salariales Instrumentado e impuesta por el -

Estado es aceptada por el movimiento obrero, porque •ste se so

lidariza al moderar sus demandas salariales. 

Con esto se pretende olvidar por parte del régimen que es 

precisamente durante el .1ño de 1983, cuando se va a dar un auge 

huelgufstico que solamente tiene comparaci6n con el que se dio 

durante ta época cardenista. Esta respuesta de movilizacian y -

lucha, tiene su origen fundamentalmente en la exigencia de ma-

yor aumento salarial y cuyo objetivo central fue romper el tope 

salarial impuesto en aquel entonces. 

En el punto 14 se mencionan los avances en término de la -

produccí6n y del empleo. 

14 .- Aunque en 1983 se lograron importantes o vanees en lo que -

se refiere o sanear las cuentas externas y abatir la infl! 

ción, la magnitud de tos dr:sequillbrios y Ja incertidumbre 

que prevalecía inicialmente, no permitieron alcanzar Jos -

objetivos de producci6n que .>e 'observaron en la segunda mi 

tad de 1982 ~~· principios óe 1983, fue superior il la esperi!_ 

du r el i'J oc!:..:c~0 lnterno uruto se contrajo (~n terminos re.2_ 

les en 1933. 

El comportamiento de fa actividad económica reflejó una s_g 

vera reducciGn de l~ inversí6n de los sectore; púb1 lea y priv.!!. 

do. 
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Uno de los objetivos centrales oe polftica econ6mlc• del -

régf~en ha sido el de la disminución de la inflaci6n. Es en el 

punto No. 15, en donde se aborda con precisi6n el problema de -

la inflac16n. 

15.- El programa para 198~ busca continuar reduciendo la tasa -

de inflación, asl como alentar una recuperaci6n gradual 

del crecimiento econ6mico, rnanteniento un resultado favor~ 

ble de la b11anza de pagos. Debe subrayarse que México no 

está dispuesto a vivir de manera perma1tente con una atta M 

tasa de inflaci6n, ya que ello serfa perjudicial, tanto p~ 

ra la aistribuci6n del ingreso, como para el crecimiento -

del producto y del empleo. En consecuencia, lo que se bus

ca no es s61o reducir temporalmente la Inflación o reprl-· 

mirla, sino eliminarla. Al mismo tiempo deben atenderse -

las tareas de reactivac16n de la producción y generaci6n -

del empleo. 

El programa financiero de 1984 era congruente con la recu

perac16n de Ja actividad econ6mica reflejada por un crecimien-

to de uno por ciento del producto interno bruto en términos re~ 

les. La recuperación dependerfa en parte del aumento de la in-

versión. 

Uno de los objetivos centrales del sexenio lo fue sin duda 

el de la reducción del déficit del s~~tor pQblico, como parte -

de la polftica económica dP ajuste. 

16.- La reducción del déficit del. sector pDblico en 1983, repr~ 

sentó un elemento fundamental del proceso de ajuste. El 
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programa de 1964 requ1r16 continuar fortaleciendo las ft-

nanzas pGblic~s. El d6f1cit gloDal del sector público para 

1984 serfa de 1524 miles de millones de pesos, equivalente 

a 5.5% del producto interno bruto proyectado; la reducción 

oel dlticit como proporción del PlB contribuirla a abatir 

la 1nflac16n y perm1tirfa la dependencia del financiomien

to externo. 

18.- La polftica del gasto público pondría énfasis en la promo

ción del desarrollo económico y social, mediante la protec 

c16n del empleo, la prestación de servicios bSsicos y la -

reestructuraci6n de los subsidio~ para mejorar la distrfbg 

ci6n ael ingreso. 

Otro aspecto relevante es la polftica de precios y en ésta 

se establece que: 

22.- A principios de 1983 la cantidad ae bienes sujetos a con-

trol de precios se redujo s1gnificat1vamente, en 1984 se-

rfa necesario continuar manejando los controles de precfos 

con flexibilidad a fin de dar incentivos adecuados a los -

productore$; sin embargo, en la instrumentaci6n de esta p~ 

lftica debcrfa tomarse en cuenta el impacto de los aumen-

tos de precios sobre el poder de compra de los grupos de -

menores ingresos y sobre el abasto de bienes basicos ..• 

Como podremos observar, la política de liberal izaci6n de -

precios y la de topes salariales son dos aspectos primordiales 

de la polft1ca económica del actual régimen. En el ca~o de los 

primeros, la liberalizac16n se ha dado ya como una prSctica 
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usua 1 del gobierno, argumentando que de esta forma se estimula

ra la producci6n y, por ende, la disminuci6n de la 1nflacl6n. 

- 4 7 -



2.2.2 LA Ja. CARTA DE llTEffCIOH 

El 24 de marzo de 1985 las autorldades ffnancleras mexica· 

nas enviaron al Olrector Gerente del FMI la tercera carta de 111 

tencl6n, en la cual se establecen polftlcas a seguir durante lo 

que restaba de ese a~o y parte del siguiente, sus planteamien-· 

tos en lo general son parecidos a las dos anteriores, sin embar_ 

go, es necesario analizar culles fueron los logros obtenidos d~ 

rante el perfodo, asf como tambl~n los desacfertos de dicho prg_ 

grama. Para ello usaremos las mismas palabras que nuestros negg_ 

ci adores. 

2.- La evaluación de Ja economfa mexicana desde que se Inició 

el programa de ajuste ha sido alentadora .•• Durante este -

perfodo se ha realizado un esfuerzo deliberado para coordJ_ 

nar todas las medidas de polftica, a fin de alcanzar los -

objetivos del programa, procurando que los costos de ajus

te se distribuyan de manera equitativa y que sus efectos -

sobre el nivel de empleo sean mfnimos. 

A pesar de lo afirmado anteriormente, los logros en mate-

ria de inflación y otros rubros de Ja economfa, no habfan res-

pendido a las expectativas, por lo que en el tercer año consecu 

tivo de ajuste so da una profundización de dichas medidas, Jo -

coa 1 lo podemos observar en cuanto a la reduccl~n del gasto pú

blico. 

3,- En 1984 estaba previsto continuar con las polfticas que se 

adoptaron a fines de 198<. Se planteó la meta de reducir -
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Ja infl•ciOn de 8Ut, a fines de 1~83 a 40l, a fines de 

1984, lograr una recuperaci6n gradual de la actividad eco

nómica y conservar una poslci6n sólida en la balanza de P! 

gas. Para lograr estos resultados, el programa planteaba -

ltl necesidad de reducir aún mJs el déficit del sector pú-

Dllco. Se establ0ci6 que este déficit, que alcanzó !B7 del 

PTB en 1982 y se habla reducido a cerca de a.os;, del l'IB -

en 1983, no excediera de 1.5<4 billones de pesos en 1984 -

aµroximadamente ~.s: del Plll. 

En algunos casos los índices esperados sf se obtienen, co

mo por ejemplo el Ple. 

4.- En términoc; r1en~ral€~. los res.ul tado!:i del programa de aju~ 

tes en 1984 fueron positivos. La i.1Cti11idad económica ser~ 

c11per6 de mani~ra !..ignificativa, a rentada por la reversii.5n 

tk la tr.:-ridencia de la inversión prfvada y el° crecimiento -

de la5 exportacjones no petroier·as. Uc acuerdo con estin1a-

c1onv:; prPli~1iinare~. ¡:¡ PID c1·eci6 11.si en términos reate!>, 

en compdi·a 1..:i611 con la r.stirnaci6n inicial de 1% ... Los pro ... 

n5stf C&JS c11 cüanto al PlB superaron las PXP~Ctativas en b! 

se a un n1ayor incremento de lds exportaciones petroleras. 

Por ,~1 rflnf1~;:i,·ir1, !2'.1 r:~ caso Jt:' la infldClón no solamente 

no fue contrul~dd, ~~no ~~e ~uµ01·6 er1 19 puntos el ¡11·on6stico. 

5.- Si bien no fue posible logrdr ld rne.ta del programa en mat~ 

ria de infldción, la tasa de ésta se reduJO 21 puntos por

cenludlcs. En el perfodo diciembre de 1983-dicicmbre de 

1984, los precios ,11 consumidor se incrementaron 59't en 



comparaci~n con la meta prev1sta de 40• ••• • 

9.- La mayor parte del ajuste f1scal durante 1964 tendrl que -

recaer en el gasto del sector público. Se Je dar5 énfasis 

a la reducci6n del gasto corriente, a fin de permitir que 

el nivel de la inversi6n (polftica o econ6mica), aumente -

ligeramente en términos reales ... En Jos primeros dfas de 

febrero del año en curso, se tomaron medidas fiscales adi

cionales, incluyendo un recorte adicional de 4% en todos -

Jos rubros de gasto corriente excepto sueldos y salarios e 

intereses y la cancelac16n o congeJac16n de todas las va-

cantes en el gobierno federal y empresas paraestatales. 

En cuanto a la raclonalizacf6n del gasto público en las e~ 

presas y entidades de partfcipaci6n estatal establece que: 

11.- Como parte del proceso de racionalf zaci6n de las activida

des no estratlgicas del sector público, el gobierno ha 

Identificado inicialmente 23b empresas y entidades de par

ticipaci6n estatal que serln vendidas, fusionadas, transf~ 

ridas a estados y municipios, o cerrada~ ... " 

El proceso de la racionalización buscarfa su liquidaci6n dura.!!. 

te este período, lo cual se aborda en el punto No. 15. Cuando se 

nacionalizó el sisterníl bancario en Scpti~~1bre de 1982, se pre-

vi6 que las empresas propiedad de los bancos comerciales que no 

se consideraban esenciales rara Ja prestación del servicio pü-

bl i co de banda y crldito, serfan enajenadas. El proceso de in-

demnizaci6n de los antiguos accionistas está practicamente con

cluido y la mayor parte de las acciones de las empresas no ban-
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rfas se ha vendido •.. " 

Un aspecto que ha sido de suma importancia para la firma y 

rcnegociaci6n de la aeuda. ha sido sin duda la polftlca de pre

cios. Es en el punto 16, en donde se dice que: 'De manera con-

gruente con el propósito de darle mayor realismo a la estructu

ra de precios de la economla mexicana, durante los &!timos dos 

años se han reducido o eliminado los controles de precios sobre 

un gran número de productos. La política de precios y tarifas -

de los olenes y servicios que provee el sector p&blico, ha pro

curado establecer una estructura de precios relativos, consis-

tente con los objetivos de aumentar la eficiencia econ6mica, r_g_ 

duclr las transferencias y reacionalizar los subsidios del go-

bierno". 

Mis adelante se repite el ptanteamtento en cuanto a "prot~ 

ger" el poder ae compra de los grupos de menores Ingresos. 

!7.- Durante los dos aílos anteriores, el gobierno ha comado una 

serle de medidas para proteger el poder de compra de los -

grupos de menores ingresos y para minimizar el aumenta del 

desempleo abierto, lstas incluyen la reorientacl6n ae los 

subsidios y la asignación de gastos de inversión en obras 

pOblicas inten•ivas en mano de obra. 

Referente al probl~ma crucial de la deuaa, se establece 

que 

21.- La reestructuract6n de la deuda externa de México, tanto -

pública como privada, ha sido importante elemento en el 

proceso de superaci6n de Ja crisis de 1982 y de normaliza-
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ci6n de relaciones econ6mfcas con el exterior. Desde fines 

de 1982, se tomaron medidas para reestructurar el perfil -

de la deuaa externa y para eliminar Jos atrasos en Jos pa

gos que se habían acumulado 

22.- Durante 1984 la contrataci6n de financiamiento externo ne

to resultó inferior a los montos que se programaron origi

nalmente ... De acuerdo con esta estrategia se espera que -

en 1985, la mayor parte del t inanciamiento externo bruto -

provenga de fuentes bilaterales y multilaterales y que el 

financiamiento externo neto no sea superior a 1000 millo-

nes de d6lares. 

23.- Con respecto a la política salarial, se ha buscado que los 

aumentos se negocien en funcióh de la inflaci6n esperada,

ª fin de lograr los objetivos del empleo del programa. En 

1984 se fortalecerán los esfuerzos para proteger el poder 

de compra de los grupos de menores ingresos ... La expcrien 

c1a ha demostrado que ajustes automáticos de los salarios 

en relaci6n a los aumentos de precios observados en el pa

sado son contraproducentes, ya qu~ sólo han servido para -

perpetuar h inflaci6n y, en última instancia, han erosio

nado los sdJarios reales y rPducido el empleo. 

Al final de dicho documente se da una argumentaci6n del 

porqué del programa de ajuste, estableciendo que éste no es un 

fin en sf mismo, sino un medio para superar la situaci6n crfti

ca caracterizada por importantes desequilibrios económicos, a -

f1n de recobrar un desarrollo econ6mico y social sostenido; 
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Con esta última carta se da~a por concluida una etapa de -

negocfaci6n de la deuda, sin embargo, debido a que el problema 

subsistiría en tanto que existiera Ja deuda, en Julio 22 ae 

1986 se inicia otra renegoc1ac16n de Ja deuda. 
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2.2.4 LA 4a. CARTA DE IKTENCIDN Y EL PAC 

El acuerdo establecido con el fMI mediante la qa. carta de 

intenci6n coincidió con la aplicacidn del Programa de Aliento y 

Crecimiento (PAC). ( 20) 

En dicha carta se establece lo siguiente: 

1.- H6xico experimentó severos problemas económicos durante 

1981 y 1982. A finales de 1982, el gobierno mexicano ins-

trumentó un amplio programa de ajuste, cuyos objetivos 

eran la reestructuración de la estabilidad financiera, as1 

como un crecimiento económico sostenido. Dicho programa 

tue respaldado por la comunidad financiera internacional y 

el Fondo Monetario Internacional, mediante un convenio ae 

facilidad ampliada, que cubrió el perfodo de 1983 a 1985. 

Con ese programa la economla mexicana logró avances impar-

tantes en 1983 y 1984. A pesar de la contracción económica 

registrada durante el segundo semestre de 1982 y el prime-

ro de 1983, se logró mantener el nivel de empleo. La acti

vidad económica empezó a repuntar en el segundo semestre -

de IY83. 

2.- En el último trimestre de 1984, aparecieron dificultades -

para continuar con la instrumentación del programa y éstas 

se tornaron más pronunciadas durante el primer semestre de 

1985. El repunte en la actividad económica privada, aunada 

a algunas desviaciones en las finanzas públicas, debidas -

en parte a pagos de intereses superiores a los programados, 
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as! como a la talta de financiam1ento externo, provocaron 

pres1ones en los prec1os y r:n la balanza de r,~os. Adem~s 

durante 1985, el pafs tuvo que hacer fr<!f1te al. ii:q,,,cto de 

la baja en los mercados petroleros internacion•les, as\ -

como a los terremotos de :>i:ptien1bre, poi- lo que los requ~ 

rimientos de funcionamiento del sector público au1ne11taron, 

trayendo como consecuencia una rcd11cci6n en el crédito di~ 

pon1ble para el sector privado hacia 1 indles del año, que 

ocasionó efectos adversos en la Inversión privada que ha-

bla ayudado a la recuperaci6n de J9H4 y que se habla mant~ 

nido fuerte durante la pr1mera parte de 1985. 

En cuanto a las polfticas de presupuesto en el punto 3, se 

establece que: 

3.- El presupuesto para 19H6, se elaboró con la idea de intro

ducir medtdas correctivas adicionales al défic1t del sec-

tor público y para compensar las desviac1ones de 1985, asf 

como canalizar los logros realizados hacia el fortaleci--

miento de Ja balanza de pagos, la reducción de la infla-

ci6n y la racionalizacl6n del sector público; sin embargo, 

a principios de 1966 y debido a la brusca cafda de los pr~ 

cios internacionales del petróleo, la economía se vio fue.r._ 

temente afectada y en consecuencia se redujo el ingreso n~ 

cional, lo5 ingre$O~ p~ra Pxporta.ciones y en general los -

ingresos del sector público por aproximadamente ó.5~ del -

PIB sobre una base anual. Como resultado se propició una -

presi6n adicional sobre la balanza de pagos y los precios 
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internos aun cuando se ejercieron polftlcas restrictivas -

de crédito y la depreciaci6n real del tipo de cambio, lo -

que permi ti6 el incremento de las exportaciones petroleras. 

Por su parte, la producción dio muestras de fuerte contra~ 

cion. 

4.- El gobierno mexicano ha adoptado un nuevo programa econ6m1 

co orientado al crecimiento y a las reformas estructurales, 

con el fin de atacar el deterioro de la situaci6n econ6mi

ca. Con base en este programa, el cual se describe más ad~ 

lante 1 el gobierno mexicano requiere utilizar los recursos 

financieros del Fondo Monetario !11ternacional por el equi

valente de 1400 millones de dls., a través de un convenio 

de crldito contingente con duraci6n de 18 meses. 

En relación a las polfticas de ajuste de precios en los 

servicios que prestan las empresas del sector público, obedeci~ 

ron a una mejor asignaci6n de recursos y reducir subsidios in-

justificados. 

8.- Se hicieron ajustes en los precios y tarifas de las empre

sas del sector público durante !983 y !984, para fortale-

cer las finanzas públicas, mejorar la asfgnaci6n de recur

sos y reducir subsidios Injustificados. Una preocupeci6n -

primordial de las autoridades al desarrollar estas polfti

cas, fue ¡iroteger el poder adquisitivo de los grupos de bj!_ 

jos ingresos. 

Durante 1985, algunos de estos precios y Larlfas se rezagl!_ 

ron en relaci6n con los aumentos generales de precios, mientras 

- 56 -



que generalmente los costos de producc16n de las e~presas aumeu 

taron con la 1nflac16n. En respuesta a esta s1tuac16n, se r~al! 

zaron ajustes a fines de 1985 y pr1ncipfos de 1986, para n1ve-

lar ciertos precios del sector público, con el objetivo de po-

der cubrir Jos costos ae operación. Los precios de la mayorfa -

de los productos petroleros se elevaron a niveles Internaciona

les; las tarifas eléctricas sufrieron un incremento de 51 a 65% 

y se introdujo un mecanismo de ajustes mensuales automáticos de 

3.5%. Si observamos detenidamente, en las anteriores cartas de 

Intención y en la presente, uno de los principales instrumentos 

de polftica económica lo ha sido, sin duda, el gasto público. -

La instrumentación de éste se establece en el punto siguiente: 

9.- El gasto público se ha ajustado drSsticamente durante los 

últimos cuatro años. El gasto público total en bienes y 

servicios no financieros bajo control presupuestal, decli

nó a 26.5% del P!B en 1985 y se proyecta en 24.9% para 

1986, cuando era de 352 en 1981. La inversión pública dis

minuyó de 8.31 del PIO en 1981 y se estima en 3.91 para 

1986¡ esto equivale a ~5% de producc16n en términos reales. 

Otro fenómeno que se est~ dando durante el presente sexe--

nio y que ha representado un viraje de 180°, en comparación con 

los anteriores, lo es sin duda el de la reprivatlzaci6n de las 

empresas estatales y paraestatales. 

10.- Las autoridades mexicanas 1ntensificar~n sus esfuerzos pa

ra instrumentar su polftlca de cambio estructural en el 

área del gasto público en los renglones principales; cont! 
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t1nuar& la 'des1ncorponci6n', que incluye la venta, fu--

si6n y 11quidaci6n de empresas no prioritarias o estratégl 

cas. Al inicio de la administración, en Oiciell'bre de 1982, 

habla 1155 empresas y organismos públicos, número que se -

ha reducido a 697 y que se seguir5 reduciendo en los pr6xi 

mos meses. 

La reestructuraci6n de la deuda sigue siendo uno de los as

pectos preocupantes y se menciona en el punto l~. Durante el p~ 

riodo 1979-1982, México cubrió en gran medida las necesidades -

financieras del sector público con crédito externo. La repenti

na pérdida de acceso a estos créditos en 1982, activó la crisis 

financiera de ese ano. La reestructuración de la deuda externa 

de México constituyó un importante elemento de alivio para su -

problema de deuda y para la normalización de sus relaciones ec~ 

n6micas externas. Durante 1984 y 1985, México logr6 acuerdos 

con los bancos comerciales para estructurar deudas por un monto 

de 487UO millones de dls. que vendan en el pedodo 1985-1990, 

19.- En los últimos cuatro anos las autoridades ruexicanas nan -

establecido una poiftica selectiva para proMover 1• inver

sión extranjera, con especial ~nfasls en las ~reas relacl2 

nadas con exportaciones no petroleras y transferencia de -

tecnologfa, dentro del marco legal actual. Durante el perf~ 

do 1983-1985, se han aprobado más de 150 proyectos con lOOt 

de capital extranjero. 

Para finalizar, en dicho documento se hace una serle de 

aclaraciones y se establece la posibilidad de consultas entre -
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el FMI y las autor1dades de México. 

22.- Las autoridades mexicanas consideran que las polfticas Y -

medidas descritas en esta carta, son las adecuadas para l~ 

grar los objetivos. 

El contenido de esta 4a. carta de 1ntenc1ón, no nada más -

representó la cont1nuidad en relación a las anteriores, sino 

que guarda también una estrecha relación con los postulados que 

se establecen en el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). 

En t~rminos generales, en dicha carta se menciona cómo ha 

venido evolucionando la economfa durante los años de 1982 a 

1980 y los lineamientos para 1986. También que gracias al pro-

grama de ajustes, la economfa ha logrado avances importantes e!!_ 

tre 1983 y 1984. 

Se afirma que el repunte de la actividad económica para 

1985, se vio afectada por dos fenómenos: la baja de precios del 

petróleo en los ~ercados internacionales y a los terremotos de 

septiembre, por lo que se incrementaron los requerimientos del 

sector pQblico en detrimento del crédito disponible para el se~ 

ter privado, esto trajo como consecuencia efectos adversos en -

la inversión privada que habfa ayudado a la recuperac16n en 

1984 y que se habfa mantenido fuerte durante la primera mitad -

de 1985. 

Si analiza~os detenidamente los puntos 2, 3 y 4, observar~ 

mos que guardan •na estrecha relac16n con los puntos principa-

les establecidos en el PAC; el cual establece en el punto No. 1: 
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l.- Alentar un creclniento económ1co moderado. Esto será posi

ble mediante el cr~dlto al sector pr1vado de 2U% en térmi

nos reales. 

Quiere decir que el crecimiento que se persigue se podrá -

obtener en la medida en que se liberen recursos financieros ca

nalizSndose éstos al sector privado. 

tn el punto 2 del PAC se establece renovar el combate a la 

inflación, lo cual se logrará por medio de un esfuerzo adicio-

nal en el saneamiento de las finanzas públicas y de la aplica-

ci6n de un conjunto de medidas que efectivamente reduzca las 

presiones de costos y otros factores de "1nercia inflacionaria". 

Este punto se relaciona tambiln con el punto J de la carta 

de intenci6n, en donde se premisa la reducción de la inflación 

y la racionalización del sector público. 

El planteamiento que se da es en cuanto a profundizar las 

polfticas de ajuste con el fin de sanear las finanzas públicas 

y reducir las presiones en los costos. 

Aquf habfa que aclarar que posiblemente en esta parte está 

implfcito el principio de que al bajar los costos de producción 

por lógica los precios tienden a bajar y esto a su vez estimul~ 

ria al incremento de la demanda, con lo cual se rcactivarfa 11 

economfa, supuesto CJe no se da en la realidad. 

En el punto No. 3 del PAC dice: Consolidar y ampliar el 

proceso de cambio es~ructural; este aspecto se rel~ciona con el 

punto No. 10 de la carta de intención. En ambos se preconiza el 
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cambio estructural basado en que el gasto público se dest1ne a 

los renglones "prioritarios" de la economla, y los secundarios 

pasen a "desincorporarsen, venderse, fusionarse o liquidarse. 

Aquf habla que hacer una acotación que me parece importan

te, si bien el Estado habla venido incursionando en varias áreas 

de la economfa durante los ultimas 20 años, continuamente entre 

los gobiernos en turno han venido hablando de los sectores es-

tratlgicos ae la economfa, sin precisar cuAles son; actualmente 

estA menos claro, debido a que si en el pasado se defendfa como 

estrat~gica la rama siderfirgica, minera, electricidad, Pemex, -

Telmex, de las Comunicaciones, Caminos y Puentes Federales y al 

gunos sectores de bienes de capital, hoy en dfa este concepto -

ha venido modific~ndose mediante la nueva legislación de inver

siones y la polftica de puertas abiertas al capital forfoeo. 

El punto 4 dice: Impulsar la descentralización de la vida 

nacional, a fin de reducir los costos de la concentración urba

na y ampliar la frontera del mercado interno. 

Observemos ahora las similitudes y diferencias entre la 4a. 

carta de intención y el PAC. 

En este último se establece una estrateg1a basada en cuo-

tro grandes cbjetivos: 1) Alentar el crecim1ento, 2) Renovar -

el combate a la inflación, 3) l:onsolidar y ampliar el proceso -

de cambio estructural y~) Impulsar la descentra1izac16n. 
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2.2.5 PACTO DE SCt.lDARIDAD ECOHOM!CA 

Un año desp>éS de haberse impulsado el PAC, lejos de ate-

nuarse la crisis econ6mica, éste se agudiza aún más que en los 

años anteriores, ~•l situación hizo que el gobierno se replan-

teara qué tan cor•ecta habfa sido la estrategia establecida en 

e 1 PAC. 

En dichas condiciones y a finales del mes de octubre de 

1987, se Inicia otra estrategia económica, la cual tendrfa como 

eje el detener I• inflaciOn, que amenazaba ya en convertirse en 

hiperinflac16n. 

Para esto se recurri6 a la "concertación" entre los disti!! 

tos sectores productivos \Gobierno-Empresarios, Obrero y Campe

sino). 

Los resultados y acuerdos se dan a conocer mediante un do

cumento que ser~ signado por los tres sectores el dfa 15 de di

ciembre de 19H7 y al cual se le denomina Pacto de Solidaridad -

Econ6mica. 

El prop6sito central del Pacto de Solidaridad EconómicaJZl) 

es detener esta carrera desatada de precios, armonizar los int~ 

reses de los grc~os a través de concertación y hacer un esfuer

zo por coordinarlos. La estrategia económica del Pacto ataca la 

inflación en dos frentes: primero, con una corrección adicional 

de las cuentas del gobierno y segundo, armonizando los aumentos 

de precios y salarios para abatir la inercia inflacionaria. 

Más adelante el mismo autor nos describe el comportamiento 
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de los sectores en cuanto a la aceptación de dicho documento. 

El mo•iafento obrero ha moderado sus demandas de incremen

to salarial, los campesinos aceptaron que los precios de garan

tfa sólo ..antengan el valor real que tuvieron en 1967. los em-

presarlos aceptaron una polftlca de apertura comercial, que los 

obliga a realizar un esfuerzo de productividad y a moderar sig

nificativamente precios y utilidades. El gobierno se compromete 

a restringir su gasto y continuar con la desíncorporaci6n de e~ 

presas no estratégicas o prioritarias, as1 como adelgazar al go 

b i e rno federa 1. 

t1 programa tiene dos fases en el tiempo. La primera es 

una fase de corrección con costos 1nflacionar1os 1nevitables y 

la segunda es una fase de des1nflaci6n concertada y sostenida. 

MSs adelante se afirma que "En la misma fase se requiere -

de una correcci6n dr~sttca y efectiva de las ventas públicas, -

aumentando y reauc1endo gastos. Esta correcci6n explica los re

cortes al gasto p&blico que se harln a principios del a~o y el 

reciente aumento de precios y tarifas del sector público. Estos 

precios permanecer~n fijos, sin alteraci6n, hasta el !ro. ae 

Marzo y a partir de entonces, se ajustarán gradual y concertad~ 

men te 11
• 

En cuanto al salario nos dice que: 

·En esta primera fase, el salarlo se ajustar& en 38% acumu

lado entre el 15 de Diciembre y el lro. de Enero, para permane· 

cer tambtt,;n constante hasta el !ro. de Marzo. El tipo de cambio 

controlado, despu~s del ajuste de 22% del 14 de Diciembre, per-
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manecer& lo mis estable posible también hasta el !ro. de Marzo. 

Las tasas de interés asegurar~n un rendimiento atractivo al ah2 

rrador en •oneda nacional. Finalmente, la disminución de los i!" 

puestos a la inportacl6n permitirá que la competencia externa -

regule la evolución de Tos precios internos. 

Concluido este perfodo, el programa entrará en una segunda 

etapa, en la que mes con mes las distintas variables se ajusta

r~n concertada•ente; es decir la etapa de desfnflac16n. 

A partí r del !ro. de Marzo, los salarios mínimos y contra;:_ 

tuales aumentarán cada mes. El ajuste mensual de Jos salarfos,

sc har~ tomando en cuenta los aumentos esperados del índice de 

precios de una canasta que incluirá los principales productos -

básicos y los pr1ncipales precios y tarifas del sector público. 

En este esquena, todos los precios de la economía evolucionarán 

coordinadamente para evitar rezagos. El poder de compra del sa

lario no sufrlrá deterioro alguno y los precios públicos ya no 

se rezogar~n. Asf no habrá ajustes abruptos ni presiones infla

cionarias excesivas. 

En conclusión, el autor de dicho documento, el Doctor Jai· 

me Serra,afinia que la baja de la inflación de !988 se apoyarS, 

primero, en la corrección fiscal y segundo, en el abatimiento -

de la Inercia inflacionaria, por el efecto de los siguientes 

factores: 

l.·· La sincronización de la baja de los aumentos de los prc--

cios de la canasta de productos básicos, de los del sector 

público, de los salarios, de Jos precios de garantía y de 
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los precios privados, en base a la concertaci6n pactada e~ 

pl!c1taQente. 

2.- Una polftica cambiarla flexible que asegure, por un lado,

la competitividad de nuestras exportaciones y contribuya,

por el otro, a reforzar la tendencia des1nflacionaria. 

3.- La apertura comercial, que permitirá que los precios 1nte~ 

nacionales regulen la evoluci6n de los precios de los bie-

nes nacionales, especialmente los de consumo final. 

4.- La evoluci6n prevista de las tasas de inter~s que, en el -

curso de !988, tenderfan a bajar, como consecuencia de los 

menores requerimientos financieros del sector público y de 

la propia disminuci6n de la inflaci6n. 

De hecho el texto anterior es claro en cuanto a lo que si~ 

nific6 para la economfa el P.S.E., pero es necesario recordar -

que dicha opinión, si bien representaba en buena medida a los -

sectores productivos, esto no quiere decir que lo hayan acepta

do de buen grado, como lp_afirm6 en su momento el entonces pre

sidente de 1~ República, M.M.H., en sus declaraciones a la pre~ 

sa del dfa lb de Diciembre de 1~87, en los que afirmó: Porque -

Implica medidas fuertes, amargas y dolorosas, con m~s sacrifi-

cios y esfuerzos para todos, el Pacto de Solidaridad Econ6mica 

"a nadie deja contento•.1 22 1 

Es evidente que esta ijltima afirmación del expresidente en 
cerraba una gran verdad para la clase trabajadora y el pueblo -

asalariado, mas no para el sector empresarial. 

El sector empresarial se declaró satisfecho con el conteni 
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do del Pacto,< 23 ) en voz del presidente de la Confederaci6n de 

Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), Jos! A. Chapa Sal3· 

zar, quien a su vez afirm6: "considero que h•ce marchar al go-

bierno por el sendero correcto de abandonar su participación en 

la economfa y dejar interactuar a las fuerzas del mercado". (<J) 

Efectivamente esta última y otras demandas m~s. fueron co~ 

tinuamente exigidas al régimen, el cual final!llente habfa accedj_ 

do a ellas. Lo anterior es de afirmarse después de observar c6-

mo se llevó a cabo la negociación de dicho pacto y de su conte-

nido. 

En cuanto a su elaboración, es evidente que los empresa--

rl os mucho tuvieron que ver, como se afirma en la entrevista 

del dfa jueves 17 de diciembre de 1989; en ésta el mismo lfder 

de las C~maras Industriales afirma que dicho documento (el pa~ 

to), fue producto ae intensas sesiones de trabajo de los l fde

res empresariales con el Gobierno Federal, de las que surgió el 

compromiso que involucra a obreros, campesinos, empresarios y -

gobierno. <24 l 

Es evidente que en dichas sesiones no se nabla de la pre-

sencfa de los organismos obreros, ya que en su contenido no en

contramos ni reivindicaciones obreras, sino lo contrario, lo 

cual lo podemos observar en el contenido de dicho pacto. 
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CAPITULO 3 

POLITICA ECONOMICA SALARIOS EN EL PERIODO 

3.1 PIRE, INFLACION Y SALARIOS 

En los dos capítulos anteriores, hemos tr~tado de expltcar 

en terma un tanto sencilla y breve, en qué consiste el concepto 

del salario por un lado y por otro la polftica económica que s.!_ 

gui6 e 1 régimen de !~83 a !988. Esta última bajo la 6pt1ca de -

los disttntos planes económicos sexenales y las cartas de inte!!_ 

ción firmadas con el FMI. Med1ante esta forma fue posible analj_ 

zar los fines que se perseguían en dicha polftica y sus posi--

bles repercusiones a nivel general. 

Si observamos cu~les fueron éstas ,, la luz de los hechos y 

tomando como referencia algunas de las variables m~s Importan-

tes de la economf.1, esto claro est!, sin pretender una visión -

profunda y sustanciosa de la economfa en general, ya que para -

ello existen otros trabajos especializados, los cuales sin duda 

son numerosos y de un contenido teórico muy valioso. 

Por el contrario, en este capítulo pretendemos tomar como 

base de fundamentación de nlpótesis y cuando hablamos de las hl 

pótesis es necesario dejar explfcito cu41es son éstas y cómo 

pretendo demostrarlas. 

Una de las hipótesis más importante es la siguiente: 

1.- Las polfticas económicas de ajuste y estabil1zacf6n reco--
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mendadas por el fondo Monetario Internacional, lejos der."_ 

solver la crisis econ6mica, la han profundizado, logrando 

como resultado un mayor endeudamiento y dependencia de 

nuestra econom!a. 

2.- El gobierno de M.H.H. retomó e hizo suyos los preceptos de 

las polfticas económicas neol ibera les ortodoxas y llctero-

doxas, poniendo en el centro el control de la inflación y 

austeridad en el gasto público a cambio de una cafda sala

rial sin precedentes y niveles de crecimiento del PIB neg!'_ 

t!vos para la econom!a. 

3.- los seis anos de gobierno de M.M.H. representa un sexenio 

perdido, no nada m~s para la clase obrera sino para la ec_c¡_ 

nomfa en general. 

las polfticas de ajuste y estabi lizaci6n preconizadas e i!!I_ 

pulsadas por el FMI no nada m~s se aplican en México, sino en -

todos aquellos pafses miembros de dicha instituci6n, cuando és

tos han presentado problemas de desequilibrio en la balanza de 

pagos e insolvencia económica para cubrir sus compromisos con -

la Comunidad Financiera Internacional. 

Uno de los paises 11iembros con problemas de déficit en la 

balanza, ~ra preciSamentc el nuestro. La irrupción de la crisis 

econ6mica con toda su ;ccuela de endeudamiento, fuga de capita

les, cafda de los precios internacionales del petróleo, devalu~ 

clones bruscas, disminución de las exportaciones e incremento -

de las importaciones, as! como de una inflacl6n en ascenso y el 

agotamiento de las reservas del Banco de México, vienen a dete~ 

- 68 -



minar el que la economfa se declare insolvente para cubrir sus 

compromisos financieros y de deuda con la 6dnca Internacional y 

el FHI. 

Estos problemas sumados a otros vendrfan a demostrar que -

Ja crisis por la que atravesaba nuestro pafs, no era nf de fnd.Q_ 

le pasajera o coyuntural, sino mis bien los hechos desmentían -

aquellas hipótesis aventuradas de que la crisis era pasajera y 

coyuntura 1. 

Uos problemas resumlan por su complejidad la magnitud de -

la crisis: el endeudamiento con el exterior y c6mo reorganizar 

y poner orden en una economía en crisis, 

En el problema de Ja deuda y cómo lograr un ref1nanciamiefr 

to que permitiera a nuestra economfa un respiro, estaba la cla

ve para impedir que esta se declarara en una quiebra e lnsolvefr 

cla de pagos total. 

Una vez mas, pero en condiciones total•ente distintas a 

las anter1ore>, se recurrfa al FHJ para lograr una renegociac16n 

de nuestra deuda, firmando una carta de intención el 10 de No-

viembre de 1982. 

Carta que será el inicio de una serie de compromisos cuyos 

resultados van a dar mucho que desear en cuanto al desarrollo -

aconómi co. 

Soore la base del acuerdo, fí rmado con el FM!, el programa 

de saneamiento definfa cinco propuestas de apl1caci6n inmediata 

Y supervisión continua que se extenderfa nasta !985. En lo eSefr 
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c1al, estas ctnco propuestas plantean: 

a) La reducción del déficit fiscal, que deberla bajar de 16.51 

del PIS en 1982 al 8~ en 1983, 5.5% en 19!!4 y 3.5'1. en 1985. 

b¡ La liberalización general de precios y la eliminación de -

subsidios en los bienes f servicios producidos por el sec

tor público. 

c) El control de la inflación mediante una disciplina estric

ta en la emisi6n monetaria y el establecimiento de topes -

salariales para "contener la expansi6n de la demanda 11
• 

d) La fijación de tipo de cambios que reflejen la escasez re

lativa de divisas y las condiciones reales de competitivi

dad con el exterior. 

e) El mantenimiento de las tasas de interés bancario en nive

les satisfactorios para estimular el ahorro. El cumplimie~ 

to de esos cinco puntos serla objeto de una supervisión 

permanente de parte del FMI, que darla la autoriiaci6n en 

su caso, para que el pafs recibiese los fondos externos. 

En diciembre de 1982 se expidl6 el "Plan Inmediato de Reo~ 

denact6n Econ6mica" que pretendla dar pie a una primera imple-

mentac16n de los acuerdos con el Fondo. Aprobó una liberaliza-

ci6n casi general de precios \de cinco mil artfculos controla-

dos stllo quedaron trescientos). ajustó la polHlca cambiarla p~ 

ro mantuvo la racionalización de divisas y depreciación del pe

so. 

Dio as1m1smo, luz verde a un elevamiento general de pre--

clos de los bienes y servicios producidos por el Estado (espe--

- 70 -



cialmente combustibles y carburantes). Finalmente, las tasas de 

interés bancario fueron dr&sticamente elevados para terminar 

con el "populismo financiero". 

La lógica del conjunto de las medidas era la siguiente: la 

disminución del gasto público (recortado en un 15~ real para 

!983) y del déficit respectivo permitirfa aflojar la presión i~ 

flacionaria y financiera que había propiciado la desestabiliza

ción bancaria y suscitado la escasez de crédito. Dicho proceso 

técnicamente habría de ser reforzado por el aumento de las ta-

sas de interés y del ahorro público. La liberalización de pre-

cios propendería a restablecer niveles de realismo en la concu-

rrencia capitalista, llevlndola a operar de acuerdo "a la esca

sez relativa de los factores de la producción". El control sal~ 

rial, por su parte, cumplirla dos objetivos: mermar la demanda 

y el consumo para atenuar presiones inflacionarias y reducir p~ 

ralelamente los costos de producción. Finalmente, la devalua--

ci6n daría competitividad a las exportaciones para lograr un 

aumento de la capacidad de pago en el exterior. 

La aplicación de esta polftica mediante un "tratamiento de 

shock" ahondaría en cierto sentido el impacto económico recesi

vo, sobre todo para un mayor desempleo, desinversi6n, cafda de 

la producción, de las importaciones, etc. 

Sin embargo, la meta fundamental se lograría por encima de 

estas restricciones e incluso en parte gracias a ellas. En efe~ 

to, el control de la inflación permitiría reducir (o estabili-

zar la presión deva1uatoria y mejorar en el corto plazo la ba--
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lanza comercial, favorecida por el desplome de las fmportacio-

nes). De no lograrse este objet1vo, el cfrculo vicioso de infl! 

ci6n-devaluaci6n minarla cualquier mejora permanente en la ba-

lanza comercial, lo cual en las condiciones de sobreendeudamie_ri_ 

to llevarfan a un callej6n sin salida. 

Los efectos de dicha polftica econ6mica observémoslos bajo 

la 6ptica de algunas variables de la econom!a, por eJemplo el -

producto interno bruto por habitante. 

Sf tomamos como referencia el PIB por habitantes (pesos) -

corrientes y de 1980 la relacf6n entre las dos magnitudes es la 

siguiente, según el Cuadro No. 1: \pesos¡ corrientes para 1982 

fúe de 133,395 y para precios !980 fue de 66,081, al finalizar 

el sexenio, es decir para 1987 el PIB por habitante a pesos co

rrientes fue de 2'392,188 y comparado a los de 1980 fue de 

586,614 haciendo una comparación elemental, vemos que la traye~ 

torh del PIB a precios de 1980 no nada más no creció sino que 

descendió. 

Cosa similar aconteció en la dinámica que siguió al Produc

to Interno Bruto por persona ocupada en las actividades económl 

cas 1980-1986. 

En dichas actividades que comprenden los nueve grandes 

apartados en que se divide nuestra economfa, los cuales son, s~ 

gún Cuadro No. 2: 

1).- Agropecuario, Silvicultura y Pesca. 

2).- Minerfa, 

3).- Industria Manufacturera. 
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4).- Construcci6n. 

5).- Comercio, Restaurantes y Hoteles. 

6).- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

7).- Financieras, Seguros y Bienes Inmuebles y Comunales, Soci~ 

les y Personales, los resultados son en su mayorfa negati

vos. 

Los totales de 1982 a 1986 van de 22~ a 219, dándonos como 

resultado una tasa med1a anual de crecimiento de - O.!, en los 

demls salvo las de electricidad, gas y agua que se desarroll6 a 

un ritmo de 2.b, los dem~s no llegaron ni a la unidad y la may9_ 

rfa fue negativa como lo afirmo anteriormente, segfin Cuadro No. 

3. 

Atendiendo a la composici6n de la estructura del PIB (por

centajes¡ tenemos lo siguiente: 

De un total de 100 para el perfodo de 1982 a 1986, tenemos 

que para: 

a) Salarios, sueldos y prestaciones se destin6 para 1982 el -

35.2, mientras que µara el concepto de 

b) Excedentes de explotaci6n fue el 46.3 (Gráfica No. 2). 

Para los siguientes años la tónica fue similar, ya que 

mientras la participación de los salarios descendfa pasando de 

29. 3, 28. 7 y 28.4 respectivamente, por el contrario el exceden

te de explotactOn en un primer momento sube durante los a~os de 

1983 a 1984, pasando a 51.0 y 51.9 descendiendo un poco en 1985 

a !>0.11 y 4~.6 en 1Y86. Sin embargo, la dinSmica fue que ésta 

siempre se tuvo por arriba de los salarios en cuanto a su parti 
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cipac16n en el PIB. 

Si observamos la estructura del P!B por rubro de demanda -

\gasto), (ver Cuadro Ho. 3), de 1982 a 1986, tomando como refe

rencia de un total de !OU, en el inciso a) Consumo del gobierno, 

en un inicio ocupa JO.!, para los siguientes años desciende a -

8.8, 9.2, 9,2 y 9.1, por el contrario el consumo privado se fue 

incrementando de 61.6, b0.9, 63.!, 64.0 67.7. La formación 

bruta de capital fijo descendió de 23.0 a 19.4, mientras que 

las exportaciones de bienes y servicios fueron de las que se 

comportaban en forma err~tica, ya que primero descienden de 10.3 

a Y.4, 9.6, posteriormente se incrementan a 10.5 y ll.6 en los 

a~os subsecuentes. 

Las tendencias que se manifiestan en las anteriores varia

bles que componen el P!B, nos muestran la dinámica que ha segui 

do nuestra economf a. 

En el caso de Sueldos y Salarios, la situaci6n es más que 

evidente, este rubro fue descendiendo durante el perfodo y le-

jos de mostrar recuperación su cafda es permanente, mientras 

que las ganancias de los empresarios y burgueses van en conti-

nuo ascenso, salvo en relativo descenso, perdiendo 2.3 puntos -

en relación a la más alta. 

Por el lado del consumo del gobierno, ~ste tambi6n descri

be una tendencia a la baja que va de 10.2 para 1982 a 9.1 para 

1Y86 y descendiendo un punto. 

Ahora veamos cu&l fue la din~mica de los salarios, tomando 

como referencia los datos proporcionados por la Com1si6n ttacio-
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nal de Salartos Mfnf•os. 

Una cuest16n que lla•a fn•ediatamente la atenc1ón es que -

en dicho Cuadro No. 4 (y Gráfica no. 4) encontramos cinco tipos 

de salario, los cuales son: General, Lampo, D.F. y Area Ketrop.!!_ 

litana, Guadalajara y Area netropolitana, Monterrey y resto del 

Estado. Para el año de 1985 en adelante se reducen a cuatro, ya 

que se supri•e el salario del caapo, quedando únicamente cuatro. 

los de las ciudades sieapre son mayores que el •fni•o gen!_ 

ral y el del campo, de hecho este último sie•pre es neaor que -

todos. 

Asf ve•os c6mo a fines de 1982, el nivel salario fue de: -

318.28 pesos, para el mfnimo general; 311.51, para el ca•po; 

364.00, D.F. y Area Metropolitana; 329.76, Guadalajara-Area Ne

tropolitana y 331.50 para Monterrey y resto del Estado. 

Del Ira. de Enero al 13 de Junio de 1983, los incrementos 

fueron del 2~/ en general, lo cual da como resultado que se in

crementen Jos salarlos a 398.U9 para Jos generales, 387.98 para 

Jos del campo, 455.00 para el D.F. y 412.78 Guadalajara y 415 -

para Monterrey y resto del Estado. 

Durante el segundo se•estre de 1983, esto es del 14 de Ju

nio al 31 de Diciembre de 1983, el Incremento general fue de 

15% fncrement8ndose el salario en Jos primeros a 459.01 pesos,

para los segundos a 448.01, Jos terceros 523.00 cuarto y últ1mo 

en 475.46, estos aumentos slgn1f1caron el 15% de aumento en ge

neral. 
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Para el prfmer semestre de 1984 del lro. de Enero al lro. 

de Junio, los salarios aumentaron de la siguiente forma: los 

primeros a 5g8.66, los segundos a 584.28, los terceros a 680, -

los cuarto y quinto en 6ZI.6b y 615 respectivamente; estos ª1.111e!!. 

tos significaron en t~rminos generales el 30% de incremento. 

Para el período del 11 de Junio al 31 de 01ciembre de 1984, 

los aumentos se van a dar de la siguiente forma: 

Los primeros aumentaron a 719.0Z, los del campo a 702.JO,

los del D.F. a816.00, los de 6uadalajara a 746.00 y los de Mon

terrey a 750.00, esto signific6 en t~rmlnos porcentuales un 20~ 

de incremento. 

Durante el primer semestre de 198~. del !ro. al 3 de Junio, 

los aumentos hicieron que el salario se incrementara para los -

mfnimos generales en 938,81, D.f. a 1,060.00, Guadalajara y ffo~ 

terrey en 975.UO, que en porcentajes signific6 el 30i en gene-

ral. 

Del 4 de Junio al 31 de Diciembre de 1985 los aumentos fu~ 

ron de 1,107.64 para los mfnimos generales, 1,250.0D para los -

del D.F., 1,150.00 a Guadalajara y Monterrey, esto arroja un 

aumento global de 18%. 

Aquf como observamos inmediatamente el aumento durante el 

segundo semestre de 1985, fue bajo comparado con los aumentos -

anteriores, salvo el del perfodo del lro, de Enero al 13 de Ju

nio de 19H3 que fue de 15%, los demSs van a ser de 30, 20 y 30, 

respectivamente. 
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Pero, como afirmo anteriormente, el concepto es diverso y 

complejo, no nada más en cuanto a los tipos de salario, sino en 

cuanto a su complejidad intrfnseca, dado la diversidad de asal~ 

r1ados. Observemos ahora una serie de comparaciones, como un 

ejemplo de esta diversidad. Lo podemos observar en el Cuadro No. 

5 y GrSfica No. l. 

En dicha serie nlst6rica nos es posible observar la tenden 

eta hlst6rica que tienen los salarios mlnlmos de 1970 a 1986. 

Es evidente que durante los setentas el salario nominal no 

superaba a los mlnimos reales, m.ls bien fueron inferiores. En -

1978, se da un proceso de 1gualac16n entre ambos y de 1979 a 

1985 la brecha entre uno y otro se fue agravando, disparándose 

los salarios nominales y los reales van cayendo, si no en igual 

medida como subieron los nominales, sin embargo su tendencia lo 

es hacia la baja comparándose con los de los principios de los 

setentas. 

Si particularizamos del peso de 1982 a 1985, la diferencia 

entre el salario mlnlmo nominal y el salarlo mtnimo real se van 

a d1stanc1ar abismalmente, y en este fen6meno tuvo que ver la -

dinámica de los precios. 

En dicho cuadro observamos que el salarlo mlnlmo nominal -

en la Cd. de México fue para 1982 de 3ij4,00 pesos mientras que 

el 1nd1ce de precios fue de 397.6, el salarlo mfnlmo real en el 

m1smo año fue de 91.~5 y el fndfce del salario real fue de 76.2. 

Del lro. de Enero al 13 de Junio de 1983, la dfn5mlca fue 
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la s1gu1ente: 455.00 salarfo mfnfmo nominal, el Indice de pre-

clos fue de SZS.5, el sa1ar1o mfnimo real fue de 86.58 y el fn

dice del salario real fue de 72.2, ya que para este primer año 

los descensos en el salario mfnimo real comparado con pesos di! 

rios a precios de 1978, fue descendente al igual que el !noice 

del salario real, tór.ica que se mantendr!a durante el sexenio. 

Del 14 de Junio al 31 de Diciembre la tendencia, lejos de 

atenuarse se agudizó y los salarios m!nimos nominales aumenta--

ron a 523.00, ~ientras que el Indice de precios al consumidor -

en la Cd. de !léxico fue de 658.2, el salario mfoimo real fue de 

79.46 y el Indice del salario real fue de 66.2. 

Durante el período que va del Jro. de Enero al JO de Junio 

de 1984, los aumentos fueron como sigue: de 680 pesos para los 

primeros, el Indice de precios al consumidor subi6 en 861.8, el 

salario mfnimo real en la misma ciudad fue de 78.90 y el Indice 

del salarlo re~l contlnu6 en descenso al pasar de 66.2 al 65.8. 

En el segundo semestre del mismo aiio, es decir del 11 de -

Junio al 31 de Diciembre de 1984, los rncrementos hicieron que 

los salarios se incrementaran como sigue: salarlo mfnimo nomi-

nal a 816.00 pesos, el índice de precios subió a 1,051.9, el s~ 

lario mfnimo real descendió a 77.57 y el fndice del salario 

real a 64.6 pesos respectivamente. 

Del lro. de Enero al 3 de Junio de 1985, los aumentos en -

los salarios y el fndice de precios tuvo la din5mlca siguiente: 

Los primeros, o sea el salario mfnimo subió a 1,060, el f.!!. 

dice de precios a 1,3~0.3, el salario mlnimo real a 78.50 y el 
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fnd1ce del solario real a 65.4. 

Del de Junio al 31 de Diciembre oel mismo año la tenden-

cia tuvo pocas variaciones como lo podemos observar en los da-

tos siguientes: 

Los salarios mfnimos nominales subieron a 1,250,00 el fndi 

ce de precios subi6 o 1,659,2, el salarlo mfnimo real a 75.34 y 

el Indice del salario real a 62,8. 

Como podremos observar, la t6nica que ha seguido el sala-

ria m!nimo real en la Cd. de H~xlco como un ejemplo de la cafda 

real del salario durante los años de 1982 a 1985, es muy llus-

trati va y claro. 

Una cuesti6n que se observa 1nmedaitamente en nuestro Gr!

fica No. 1, la brecho que se da entre el salarlo mfn1mo nominal 

y el salario m!nimo real. Asf, mientras que el primero sube m5s 

que aceleradamente, los segundos describen una tendencia ya no 

de estancamiento sino descendente. 

Las diferencias que se dan en los incrementos a los sala

rios y en el fndlce de precios nos explican esto rel~ci6n nad~ 

favorable a los trabajadores. 

Si lo observamos bajo la polftica de porcentajes entre uno 

y otro, veremos que se da una carrera desigual entre precios y 

salarlos. 

Observemos cu51 fue lo d1n5mico en forma anual: 

Paro el año de 1983, los salarios se incrementaron de 364 

a 523 pesos, lo que nos dice que se incrementaron en 44%, mien-
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tras que los precios aumentaron ae 397.b a 658.2, lo cual nos -

da un 1ncremento de 66%. 

Para 19B4, los primeros pasaron de 523.00 a 816.00 pesos -

lo que represent6 un aumento de 56% mientras que los segundos -

pasaron de b58.2 a 1,051.9, lo cual en porcentajes, significó -

el 60%. Para el año de 1985 el salario mlnimo nominal subió de 

816 pesos a 1,250 pesos que representan un incremento de 35i, -

mientras que los prec1os se incrementaron de 1,051.9 a 1,659.2, 

1ncremento que represent6 el 581. 

Hasta aquf, como observamos, la delantera siempre la lle-

van los precios y ademSs, salvo el ano de 1984 en donde se aco.i: 

ta un poco la diferencia, no es lo mismo durante los años de 

1983 y 1985, en donde nay una considerable diferencia. 

La dis•1nuc16n de la part1cipac16n de los salarios en la 

economfa nacional es una forma m~s mediante la cual podemos 

apreciar su proceso, el cual apunta cada vez m!s a deteriorar -

el poder adquisitivo de ~ste, por lo que resulta d1scutible su 

n1vel de partic1paci6n e 1nfluenc1a en los costos de producc16n 

y la inflact6n. 

La part1c1paci0n de ~stos en el Producto Interno Bruto 

(PIBJ, ha venido de m!s a menos, como podemos apreciar en datos 

de Norton Econometric. En dichos datos la participaci6n de los 

salarios en el PIB fue para 1978 de 42i, mientras que para 1982 

del orden de 39%, perdiendo 3 puntos. 

Por el contrario, si analizamos la participac16n del capi

tal en el PIB, observamos que ~sta ha venido en ascenso. En el 
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afto de 1976 la participación de éste en el PIB, fue de 43~ míe~ 

tras que para 1982 fue de 48.6%, para los aftos posteriores la -

tendencia continúa aumentando como 10 podemos ver para el afto -

de 1986 en que la partlc1paci6n fue de 56.2%. 

Lo anterior nos Indica que la participación del capital en 

el PJB ha seguido una tendencia totalmente contraria a los sal~ 

rios, ya que mientras éstos ascienden considerablemente, éste -

se ha aumentado un 13.2%. 

La tendencia anterior lejos de atenuarse o revertirse, se 

ha venido profundizando, 10 cual ha trafdo como resultado un m~ 

Yor empobrecimiento de la clase obrera y agravando cada vez m¡s 

la situación critica que se ha venido dando durante el sexenio. 

Pero como decfamos en un principio, la diversidad de los -

tipos de salarios en nuestro pafs, hacen aún mucho mls diverso 

tamblen el an~lls1s sobre los efectos de la polftlca econ6m1ca 

sobre de ~stos. Por ejemplo, si hablamos de los salarios mfnl-

mos, es evidente que su calda estS afectando a todo un conjunto 

de millones de trabajadores mexicanos, pero esta cantidad de 

trabajadores finalmente tiene un salarlo, aunque ~ste sea mfnl

mo o minisalarlo. 

Dentro de esta amplia gama de asalariados, se encuentran -

los obreros, de la gran industria y empresas estatales y parae! 

tatales. Los salarios que ~stos devengan, as! como sus presta-

ciones, son por lo general mayores que los establecidos por la 

comisi~n de salarios mlnimos profesionales y sln embargo, en e! 

tos casos también se ha agudizado su tendencia hacia la baja. 
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En el caso concreto de los 36 m11 trabajadores electricis

tas afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas lSHE), la 

tendencia hasta 1985 en relaci6n a los mfnimos ha sido la si--

guiente: 

Según datos estadfsticos, como podremos oDservar en nues-

tro Cuadro No. 6 y Gráfica No. 5, del comportamiento de los sa

larios contractuales con respecto de tos mfnimos, tenemos lo s.!_ 

guiente: 

Para el año de 1982, en el mes de Marzo, el salario mfnimo 

era de ~80,00, el salario promedio en Cfa. de Luz y Fuerza era 

de 1,004.10, Jo cual significaba el 3.50 número de veces el sa

lario mfnimo; para marzo de 1983, el salario m!n1mo se estable

c16 en 455,0U, el salado promedio en Ch. de Luz y Fuerza del 

Centro fue de 1,275.20, lo que equivalfa a 2.80 veces el sala-

rio mfnimo; para marzo de 1984 el salario m1nimo se habla incr~ 

mentado a 680,00 y el salario promedio en Cfa. de luz y Fuerza 

del Centro en 1,931.80, que signific6 el 2.84 y para marzo el -

m1n1mo sub16 a 1,060.00 mientras que el salarlo promedio en 

2,700.20, que equivalfa a Z.55 veces el salario mfnimo. Es evi

dente hasta aquf que también los salarios contractuales se han 

visto fuertemente afectados por la polftica salarial, dado que 

en la medida que el salario mfnimo se fue incrementando tambHn 

se incrementó el salario contractual, sin embargo, el ascenso -

de este último es mucno más lento y en menor medida que los sa

larios mfnimos y que además la recuperaci6n de los contractua--

es es con una tendencia descendente. 
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Asl por ejemplo, si en 1982 el salario promedio de Cfa. de 

Luz y Fuerza del Centro era equivalente a 3.58 veces el sal ar1o 

m1nimo, en Marzo de 1983 no 11eg6 sino a 2.80 veces el salario 

mínimo por lo que perdiO .78 puntos en el primer año, .74 en el 

segundo y 1.03 en el tercero, lo cual nos da un total de 2. 55 • 

veces el salario mln1mo en el perlado. Tan s61o para el año de 

1985 ya se habla dejado de percibir un salario mlnimo equivale! 

te a 1,060. 00 de aquel entonces, esto quizás nos diga poco, pe. 

ro si hacemos cuentas durante un ano y sus posibles repercusio· 

nes, pues estamos hablando de una cantidad considerable. 

De esta forma, para la llamada "aristocracia" obrera tam-· 

bi~n pagaba los costos de la crisis al ver reducido considera••. 

blemente su salario, puesto que ~ste lejos de recuperarse ya 

tendla hacia la baja en forma alarmante. 

La clase obrera en conjunto de hecho ha venido presencian· 

do dicho fenómeno y éste ha afectado a todos los sindicatos y· 

al movimiento obrero en general. Unos en mayor medida que otros 

pero finalmente no se han visto excepciones, y desde luego se •• 

ria Interesante no nada m¡s ver c6mo ha afectado a los salarios 

mlnimos, ya que los contractuales tambi~n se han visto fuerte •• 

mente afectados como anteriormente lo hemos visto con el ejem-· 

plo de los salarlos electricistas. BSstenos saber que a difere!!. 

cia del sexenio lopezportillista durante el cual los salarios • 

contractuales aumentaban tomando como referencia el nivel infl!, 

cionario y por consecuencia la carestfa de la vida, en el sexe. 

nio pasado los criterios que se han venido utilizando son los • 
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montos en que aumentan los salarlos m'nfmos y esa tasa o incre

mento es la que se aplica a los salarios contractuales. Esto ha 

trafdo como consecuencia una tendencia a bajar cada vez más los 

salarios contractuales acercándolos relativamente a los salarios 

minimos, lo cual demuestra una vez más la cafda salarial y por 

consecuencia la pérdida del poder adquisitivo. 
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3.3 SALARIOS. INFLACIOH Y PACTO DE SOLIOARIDAO ECOMOMICA 

Los antecedentes inmediatos a la apl icacf6n del Pacto de -

Solidaridad Econ6mica, eran negativos para nuestra econom!a. 

Las pol!ticas econ6micas que se hablan utilizado como forma de 

combatir la inflación hablan fracasado, llegando ésta a fines -

de 1987 a niveles no vistos anteriormente. 

En términos de inflaci6n, la recesi6n de 1986 se daba en -

un contexto mucho mSs sensible que la de 1982. Entre los eleme!!_ 

tos del contexto estaban: 

l.- La p~rdlda salarial vivida en los tres aílos anteriores. 

2.- La recesión productiva promedio de los Oltimos años. 

3.- La aparici6n de la indizact6n y de expectativas provocadas 

por la aplicaci6n de la propia pol!tica anti inflacionaria. 

Sobre estos nuevos datos, se produjo la calda de los recur 

sos petroleros (una p~rdida estimada de 6% del PIB para 

1986 t. 

De esta forma, en las condiciones Internas vigentes, jun• 

to con los nuevos efectos externos, el proceso inflacionario se 

aceler6, el conflicto distributivo se agudiz6 {se acortaron los 

plazos de los contratos o se indizaron crecientemente al d6lar), 

resurgi6 la contracci6n econ6mica y la polftica econ6mica, en• 

su regreso a la estrategia ortodoxa (modificando de nuevo pre-· 

cios relativos en la misma direcci6n que en la primera fase), • 

pasó a convalidar la aceleración inflacionaria. ( 25 1 

La aplicaciOn de una misma conccpci6n inflacionaria para , 
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la situac1Bn de J985-1987, aderezada con la apertura externa, -

gener6 (en la nueva sltuac16n lnflaclonaria), efectos muy pare

cidos a los experimentados a los pafses con inflaciones inerci~ 

les, altas y persistentes. Sucedfa en 1985-1987 el mismo efecto 

de aceleraci6n inflacionaria en los pafses del cono sur ante la 

aplicación antiinflacionaria tradicional. Se recetaba la misma 

medicina para un enfermo que tenta otro padecimiento. La natur~ 

leza de la inflación mexicana habfa sufrido rápidas transforma

ciones a lo largo de la década de los ochentas, pasando de man~ 

ra abrupta a una inflaci6n persistente, elevada y con caracte•• 

r!sticas inerciales. 

La certeza de los grupos sociales sobre la Ineficacia del 

proceso estabilizador para reducir la inflaci~n. el surgimiento 

de expectativas inflacionarias cada vez m~s arraigadas en la p~ 

blacl6n y la indiscutible aparlcl6n de mecanismos de lndización 

(la negoclac16n salarial ·deja de ser semestral y se convierte • 

en tr.imestral), los distintos contratos, como los pagos de ren. 

ta y alquiler, reducen sus plazos y las formas de lngenlerfa fi 
nanciera florecen por sus atractivos de corto plazo¡ ub1can a • 

la economfa mexicana definitivamente a lo largo de 1986.1987 en 

una Inflación alta y persistente, con altas rrobab111dades de • 

desembocar en un proceso hipcrinflacionarlo, La adopcidn de fo~ 

mas de indlzac16n es mas difundida y el per1odo de vigencia de 

Jos contratos es menor mientras mayor es la inflación y mas ex. 

tensa la experiencia inflacionaria previa, 

La nueva s1tuacf6n evidenciaba una sensibilidad lnflacíon~ 
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ria m!s que proporcional ante cualquier ajuste de precios lfde· 

res. A partir de 1966, y como resultado del menor Ingreso naci~ 

nal, producto del shock externo, se ajustaron con mayor rapidez 

los precios claves de la econom!a: el tipo de cambio se ajust6; 

los precios del sector pQbllco cada mes; las tasas de inter~s • 

diaria y semanalmente; los salarlos mlnlmos nominales cada tres 

meses y cuatro meses, Incluyendo Incrementos adicionales de 

emergencia. Este acortamiento en las frecuencias de los ajustes 

se traducla directamente en una aceleración ~n la tasa de infi~ 

ci6n la que, junto con los mecanismos de indizaci6n generados,. 

provocaban una reproducciOn elevada de la 1nflac16n para 1987. 

De ~anera adicional, apareciO una presión creciente para • 

que se ajustaran los salarios contractuales al mismo tiempo que 

las revisiones de los salarios m1nimos. Surgieron infinidad de 

transacciones que se indizaron al d61ar (rentas, él mercado in· 

mobiliario, etc,}, expres16n de una creciente desconfianza en • 

la moneda nacional ante su constante p~rdida de valor. 
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EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOHICA 

Un afio despu~s de haberse Impulsado el PAC, lejos de ate-

nuarse la crisis económica, lsta se agudiza aan mSs que en los 

afias anteriores, tal sltuaci6n hizo que el gobierno se replan--

teara qué tan correcta habla sido la estrategia establecida en 

el PAC. 

En dichas condiciones y a finales del mes de octubre se 

inicia otra estrategia económica, la cual tendría como eje el • 

detener la inflación, la cual amenazaba ya en convertirse en hi 

perinflación. 

Los resultados y acuerdos se dan a conocer mediante un do

cumento que sera signado por los tres sectores el dfa 15 de di

ciembre de 1987 y al cual se le denominó Pacto de Solidaridad • 

Económica. 

El propósito central del Pacto de Solidaridad Económica es 

detener esta carrera desatada de precios, armonizar Jos intere

ses de los grupos a trav~s de la concertación y hacer un esfue~ 

zo por coordinarlos. La estrategia económica del Pacto ataca la 

lnflac16n en dos frentes: primero, con ma corrección adicional 

de la cuenta del gobterno y segundo, armonizando los aumentos -

de precios y salarlos para abatir la Inercia Inflacionaria, (Z 6 l 

HSs adelante el mismo autor nos describe el comportamiento 

de los sectores en cuanto a la aceptación de dicho documento. 

El Movimiento Obrero ha moderado sus demandas de incremen· 

to salarial, los campesinos aceptaron que los precios de garan. 
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tia sólo mantengan el valor real Que tuvieron en 1987. l.os em-

presarios aceptaron una polltica de apertura comercial Que los 

obliga a realizar un esfuerzo de productividad y a moderar sig

nificativamente precios y utilidades, El Gobierno se compromete 

a restringir su gasto y continuar con la desincorporaci6n de e~ 

presas no estratégicas o prioritarias, asl como adelgazar al 60 

bierno Federal. 

El programa tiene dos fases en el tiempo. La primera es 

una fase de corrección con costos inflacionarios inevitables y 

la segunda es una fase de desinflación concertada y sostenida.l27) 

Más adelante se afirma Que "En la primera fase se requiere 

de una corrección drástica y efectiva de las cuentas públicas,. 

aumentando y reduciendo gastos. Esta corrección explica los re. 

cortes al gasto público que se harán a principios del ano y el 

reciente aumento de precios y tarifas del Sector POblico, Estos 

precios permaneceran fijos, sin alteración, hasta el lro. de 

marzo y a partir de entonces, se ajustarán gradual y concertad! 

mente. 

En cuanto al salario nos dice que: 

En esta primera fase el salarlo se ajustará en 3Bi acumul! 

do entre el 15 de diciembre y el lro. de Enero para permanecer 

tam~ién constante hasta el lro. de marzo. El tipo de cambio co!!_ 

trolado, después del ajuste de 22% del 14 de diciembre, perman~ 

cerá lo más estable posible también hasta el lro. de marzo. Las 

tasas de interés asegurarán un rendimiento atractivo al ahorra

dor en moneda nacional. Finalmente, la disminuciBn de los impue~ 
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tos a la importaci6n permitir~ que la competencia externa regu· 

le la evolución de los precios internos. 

Concluido este periodo, el programa entrará en una segunda 

etapa, en la que mes con mes, las distintas variantes se ajust! 

rán concertadamente; es decir, la etapa de desinflaci6n. 

A partir del !ro. de marzo, los salarios mlnimos y contra!:. 

tuales aumentarfo cada mes. El ajuste mensual de los salarios· 

se hará tomando en cueota los aumentos esperados del índice de 

precios de una canasta, que incluirá los principales productos 

básicos y los principales precios y tarifas del sector público. 

En este esquema todos los precios de la economla evolucionarán 

coordinadamente para evitar rezagos. El poder de compra del sa· 

lario no sufrirá deterioro alguno y los precios públicos ya no 

se rezagarán. Así no habrá ajustes abruptos ni presiones infla· 

cionarias excesivas. 

En concl us Ión, el autor de dicho documento, el Dr. Jaime -

Serra, afirmó que la baja de la inflación de 1988 ·se apoyará, • 

primero, en la corrección fiscal, y segundo, en el abatimiento 

de la inercia inflacionaria, por el efecto de los siguientes 

factores: 

l.· La sincronización de la baja de los aumentos de los pre,-· 

cios de la canasta de productos básicos, de los del sector 

público, de los de los salarios, de los precios de garan •• 

tia y de los precios privados, en base a la concertación , 

pactada explfcitamente. 

·2.- Una pollti¿a cambiaria flexible que asegure, por un lado¡~ 
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la competitividad de nuestras exportaciones y contribuya,

por el otro, a reforzar la tendencia desinflacionarla. 

3.- La apertura comeclal, que permitirá que los precios inter· 

nacionales regulen la evolución de los precios de los bie-

nes nacionales, especialmente los de consumo final. 

4.- La evolución prevista de las tasas de interés que, en el -

curso de 1988, tender!an a bajar, como consecuencia de los 

menores requerimientos financieros del sector público y de 

la propia disminución de la inflación. 

De hecho el texto anterior es claro en cuanto a lo que sig_ 

nlficó para la econom!a del PSE, pero es necesario recordar que 

dicha opinión ·Si bien representaba en buena medida a los secto· 

res productivos, esto no quiere decir que lo hayan aceptado de 

buen grado, como lo afirm6 en su momento el entonces presidente 

de la República, M.M.H., en sus declaraciones a la prensa del • 

dia 16 de diciembre de ;~87, en los que afirmó: Porque implica 

medidas fuertes, amargas y dolorosas, con más sacrificios y es

fuerzo para todos, el Pacto de Solidaridad Económica •a nadie -

deja contento". (ZB} 

Es evidente que esta última aflrmaci6n del expresidente 

M.M.H. encerraba una gran verdad, para la clase trabajadora y. 

el pueblo asalariado, mas no para el sector empresarial, el 

cual se declaró satisfecho con el contenido del Pacto, en voz -

del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Co

mercio (CONCANACO), José A. Chapa Salazar, quien a su vez afir

mó: considero que hace marchar al gobierno por el sendero cor~ 
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to de abandonar su participaci6n en la economfa y dejar intera_c_ 

tuar las fuerzas del mercado. ( 29 ) 

Efectivamente. esta Gltima y otras deP1andas m~s fueron con 

tinuamJ,nte exigidas al régimen, el cual finalmente había acced]. 

do a éstas. Lo anterior es de afirmarse después de observar có

mo se llevó a cabo la negociación de dicho pacto y de su cante-

nido. 

En cuanto a su elaboración es evidente que los empresarios 

mucho tuvieron que ver, como se afirma en la entrevista del día 

jueves 17 de diciembre de 1989; en ésta el mismo lfder de las -

Cámaras Industriales afirma que dicho documento (el Pacto) fue 

producto de intensas sesiones de trabajo de los lideres empres~ 

riales con el Gobierno Federal, de las que surgió el compromiso 

que involucra a obreros, campesinos, empresarios y gobierno. 

Es evidente que en dichas sesiones no se habla de la pre--

sencia de los organismos obreros, ya que en su contenido no en

contramos ni reivindicaciones obreras, sino lo contrario, lo 

cual lo podemos observar en el contenido de dicho pacto. ( 30) 

Observamos por el contrario, algunas opiniones de los re-

presentantes del movimiento obrero, el cual precisamente habla 

emplazado al regimen a que se les aumentua el salario, en 46% 

y la respuesta que obtuvj,eron fue que se comprometieran en di-

cho p.acto. 

La opinión de Fidel Velázquez, jerarca cetemista y 1 lder • 

sempi~erno de la Confederación de Trabajadores de Mlxico, la e! 

puso a los medios de difusión: "Es s6lo el principio porque va-
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mos a seguir siendo victimas de la pol!tica económica del go--

bierno". Más adelante sostuvo que "el gobierno ya encontr6 que 

la parte más débil del pa!s es el movimiento obrero y nos van a 

cargar la mano mucho más".l 3l) 

Dichas declaraciones las hizo en una reunión del Congreso 

en donde otros dirigentes obreros reconocieron que no estaban -

satisfechos con el acuerdo pero "que fue un intento para que 

las cosas mejoraran'. A su vez otros lideres fueron acusados de 

divisionistas, ya que lejos de proponer a sus organizaciones la 

lucha por aumento salarial, mediante el emplazamiento, lo que -

hicieron fue proponer a sus organizaciones cosas diferentes a -

las que propuso el Congreso del Trabajo, en torno a la petición 

de aumento. 

Para el cetemista y senador Arturo Romo "el gobierno actuó 

como árbitro entre clases desiguales y como auténtico abogado -

de los grandes empresarios" .•. Este y otros senadores, como An

gel Aceves, Filiberto Vigueras y Rigoberto Ochoa, sostuvieron -

que dicho acuerdo firmado por el presidente y los representan-

tes obrero, campesino y empresariales "no deja claro los comprQ 

misas que deberá cumplir la iniciativa privada, cuando precisa

mente la especulación en el mercado de cambios y las altas uti-

1 idades de las empresas vinculadas al capital financiero inter

nacional y ptras actitudes antisociales, son las causantes de -

la crisis por la que atraviesa el pa!s. 

Para el llder de los telefonistas Francisco Her~ández Juá

rez, el Pacto de Solidaridad fue impuesto sin discusión y afir-
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mó en aquel entonces que de menos seis puntos de dicho pacto 

eran inaceptables para los trabajadores: aumento de precios y -

tarifas; cierre de empresas; venta de empresas; venta de parae~ 

tatales, sin definición de cuáles son estratégicas y cuáles me-

ritorias; aceptar como válido que el problema radica en el déf.!. 

cit del sector público y la indefinición por la parte patronal 

de asumir sus compromisos. 

Otro de los dirigentes del Movimiento Obrero, Jorge Sán--

chez García, Secretario General del Sindicato Mexicano de Elec

tricistas (SME), afirmaba que "el sacrificio obrero siempre ti~ 

ne justificación: La Patria, La Bandera o El Himno Nacional, o 

bien la Crisis, los números rojos o la inflación, mientras que 

se pisotea la Constitución y la Ley". Más adelante afirma: "Es 

más, ahora estamos regalando los contratos colectivos, tratando 

sólo de tener un poco de lo antes ya conquistado".1 32 1 

Otras de las declaraciones en torno al Pacto provinieron -

de los dirigentes de los sindicatos agrupados en la mesa de ca~ 

certación sindical. "Oe criminal" calificaron los integrantes -

de la Mesa de Concertación Sindical el Pacto de Solidaridad Ec~ 

nómica. "Se trata de sacrificar en definitiva a las mayor!as en 

aras de un proyecto económico que insiste en pagar los altos i~ 

tereses de la deuda externa y en beneficiar a la clase empresa

rial; señaló el dirigente del Frente Auténtico del Trabajo 

(FAT), Alfredo Oomlnguez. l 33 l 

"A su vez, el Secretario General del Sindicato de Trabaja

dores del ISSSTE, Juan Olaz Aguirre, advirtió que una vez más -
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los trabajadores cargan con el peso de la crisis, ya que el Pa!=_ 

to de Solidaridad en poco beneficia a la fuerza laboral del 

país al incrementar sólo lSX del salario". 

Sin embargo, mientras que los dirigentes obreros sostenfan 

que el pacto les habla sido impuesto, para el titular de la SE

COF!il, Lic. lléctor Hernández Cervantes, afirmaba que "El Pacto 

de Solidaridad Econ6mica no es plan de choque ni ha sido impue1 

to a la sociedad, sino que es producto de la concertación entre 

sectores y responde a la faHa de credibilidad 'en la que cal-

mos todos'".1 34 1 

Como observamos en esta última declaración de uno de los -

voceros del régimen, se evidencia una concepción totalmente di

ferente a los máximos dirigentes obreros. Independientemente de 

que éstos no fueron capaces de presentar un bloque homogéneo en 

torno a una respuesta no ya clasista desde la perspectiva hist~ 

rica, sino incluso gremial, sin embargo es evidente que la de-

claración de Fidel Vi llízquez, lo dice todo, pero lo que le fal-

tó agregar este llder de marras fue que la clase obrera mexi-

cana no es victima de la polltica económica del actual régimen, 

sino también de los pasados gobiernos post-revolucionarios, y~ 

que la polltica antiobrera no ha sido privativa del rlgimeo que 

gobernó de 1982 a 1988, ya que el actual, lejos de cambiar la -

polltica económica que se venia aplicando, la ha profundizado. 

Pero qué podla esperar la clase obrera mexicana y el pue-

blo asalariado de un plan en el que se preconiza una sal fda a • 

la crisis mediante una concepción neollberal. 

- 95 -



Veamos cuáles son al~unos puntos de vista acerca de dicho 

pacto (PSE), para el cconor;,ista Arturo Ortlz Wddgirnar: "En tér

minos generales se le considera de choque heterodoxo, porque 

pretende de un golpe intervenir sobre las variables de la econ9_ 

mia, a fin de corregirlos, recurriendo a mecanis1nos del tipo 

opuesto al ortodoxismo fondista, pues plantea entre otras cosas 

controles rlgidos de precios, salarios, tipos de cambios y otras 

variables. Es heterodoxo porque se abandona el principio de ab

soluta libertad económica". 

A su vez en un editorial de La Jornada se le caracteriza -

al pacto como un documento de corte ultraortodoxo, debido a la 

profundización de la política económica ortodoxa. <35 l 

Es evidente que si anal izáramos a fondo no nos sería fácil 

determinar si el nueva pacto es de corte ortodoxo o heterodoxo. 

Sin embargo, dicho plan ha tenido algunas variantes en cuanto a 

los planes que le antecedieron como el PIRE, el PAC, y sin em-

bargo por las medidas de choque propuestos en éste, es posible 

que coincida más con las medidas de corte heterodoxo que el or

todoxo, debido a que efectivamente es muy probable que algunos 

sectores y representantes de la economla evalOen más el pacto.

no en función de si es ortodoxo o heterodoxo, sino más bien en 

función de sus resultados y partiendo de éstos se manifieste 

una aprobación, ya que efectivamente hoy la desaceleración de -

la economía ha resultado manifestándose como una disminución de 

la inflación, de las tasas de interés, el repunte de la econo--

mla se espera que para el año de 1989 sea del orden de 1.5 a 3%, 
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el PIB, el regre~o de capitales fugados se est5 dando, la inver 

5ión extranjera est~ encontrando condiciones favorables, se es

tá disminuyendo el gasto público, el adelgazamiento del Estado 

y su disminución en la µa1·ticipaci6n en la ecor1om1J, etc. Estas 

y otras ~rgurner1t~ciones iavorables en torno al patto, se podrfan 

argun1entar, sin enibargo para nosotros es imprescindible anali·

zarlo, no nada rn~s en cuanto a estos puntus Je vis~a, sino tam

bi&n a trav!s de los resultados en los bienes-salarios y sus r! 

percusiones e11 las áreas de educación, salud, servicios que 

presta el Estado, entre otros. 
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3.4 BRECHA PRECIOS-SALARIOS 

Este procesó de incremento en los precios nos ha dado como 

resultado un proceso inflacionario, como se aprecia en la Gráf.:!_ 

ca No. 6. 

En dicha gráfica observamos que la inflación va de 80.7% -

en 1983, a 5g,2 en 1984, 63.7% en 1985, para 105.7 en 1986, 

154.8 en 1987 y ó8.8 en 1988. Como observamos, si bien en los -

primeros J años de gobierno diríase que la Inflación se redujo, 

sin embargo en 1986 y 1987 llegada a situarse en niveles que -

hist6ricamente no se hablan presentado en nuestro pafs: 105. 7% 

y 159% respectivaaente. 

Asf, mientras que desde un principio el gobierno habla to

mado como objetivo central el problema de la inflaci6n, como -

anteriormente lo menciono, sus medidas para coi:batirla al pare

cer, lejos de dar los resultados esperados, hta tendi6 a lncr~ 

mentarse. 

De 1982 a 1ga7, la tasa de crecimiento promedio anual de -

la inflación fue de 91%, empero en 1987 el creciailento de los -

precios adquiere una fuerza devastadora, manifestándose en ta-

sas mensuales ael orden del 7 al 9%, para terminar el perfodo -

con una tasa mensual del 14.8%, registrandonos con ello en 1987 

el crecimiento •ás alto en la historia moderna de nuestro pafs 

(!59.7%). 

En materia salarial, el poder adquisitivo del salarlo mln.:!_ 

mo ha experimentado su proceso de deterioro c~eclente, al pasar 
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de 1.11 en enero de 1982 a 0.62 en octubre de 1987 {ver Cuadro 

No. 1). 

Si aunamos a lo anterior el cambio que sufrió en la fre--

cuencia de las negociaciones salariales, al pasar de anuales 

semestrales en 1982, los aumentos salariales no se ajustaron 

la inflación pasada; en 1983, precisamente, el coeficiente de -

ajuste salarial bajó a niveles sin precedentes desde la segunda 

guerra mundial {_0.42 en junio de 1983). 

De esta forma la política salarial fue en el periodo de 

1982-1987 una de las piezas centrales, no explicita, de la es-

trategia para reconciliar el objetivo de desacelerar la infla-

ción con la modificación de la estructura de precios relativos, 

que implicaba una calda en los salarios reales. 

Sin embargo, el efecto que tuvieron los ajustes salariales 

basados en expectativas racionales, fue el de un aceleramiento 

en la inflación y, con ella, una r~pida erosión Ex-post. de los 

salarios relaes; particularmente en los años de 1986-1987 es 

cuando se experimentó una mayor calda en el Indice del salario 

real, al pasar de 0.67 en enero de 1986 a 0.53 en diciembre de 

ese mismo año, mientras que de 0.61 en enero de 1987 pasa a 

0.52 en diciembre de ese ano [Grlflca No. ). 

Ante este deterioro salarial, a mediados de noviembre de • 

1987 el movimiento obrero organizado demanda un aumento de ln-

gresos del 40%, que pHmitiría ajustar el púder adquisitivo a -

los nuevos niveles inflacionarios. Era evidente que esta forma 

de convenir incrementas en el salario nominal, traerla una esc!'_ 
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lada superior en los precios, es decir, mientras que el salario 

nominal se ajuste a la inflación pasada y no a la esperada, el 

resultado h-post será contrario al que inicialmente se propo-

nla al movimiento obrero (mayor decrecimiento salarial y más In 

flación). 

Para ello, entre otras razones, el 16 de diciembre se ini

cia un nuevo proceso de concertación política entre los princi

pales ageotes de la sociedad (gobierno, sector obrero, campesi

no y empresarial), teniendo como objetivo central estabilizar -

la inflación, evitar caer en un proceso hiperinflaclonario y d~ 

tener la calda del po~er adquisitivo. 

Pero la relación precios-salarios, por si mismos nos perm1 

ten observar la diferencia entre uno y otro, asimismo tambi~n -

qué dinámica han seguido y, aunque tambi~n nos es posible obse~ 

var la brecha que se da entre los dos, existen otras formas ta~ 

bién mediante las cuales podemos medir y cuantificar. 

Una de éstas es la relación que se establece entre el in-

cremento en los salarios y el incremento que se da en los bte .. 

nes básicos, ya que el consumo de estos últimos tiene que ver -

con la magnitud de incrementos de los salarios, necesarios para 

la subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo. Para e:?_ 

to, es necesario tener en cuenta que el conjunto de bienes que 

se consideran indispensables, se les denomina canasta oficial y 

está compuesta por 64 bienes. 

Sin embargo, sabemos de antemano que varlan los criterios 

en cuanto a la composición de la canasta básica, asf, como eje~ 
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plo tenemos que algunas instituciones oficiales incluyen en la 

lista a bienes que no son necesarios (automóvil), pero q·;e sí -

elevan su costo y de esta forma disminuye la diferencia :!e va-

lor entre la canasta básica y el nivel inflacionario. 

Llamamos canasta oficial a 75 bienes y servicios de la ma

yor importancia en el consumo de la población. Estos articulas 

representan más del 50% del gasto de las familias con in~resos 

de salario mínimo. 

Es debido a esto que nosotros considerábamos como bienes -

básicos los considerados únicamente por la canasta obrera indi~ 

pensable, llamada así por el Taller de Indicadores Económicos -

(TIE) de la UNAM, lo cual se compone de 64 artículos, dentro de 

los cuales encontramos: tortillas, pan, pasta para sopa, galle

tas, arroz, hojuelas de avena" carne, leche, sardina, jamón, b~ 

bidas y tabaco, aparatos y accesorios domésticos, entre otros. 

Ahora bien, si comparamos los precios de la canasta obrera 

indispensable, con el nivel de los salarios mínimos, nos damos 

cuenta de la diferencia considerable. Para esto tomaremos como 

referencia un año, es decir de Enero de 1987 a Febrero de 19BB, 

debido a que es a principios de enero de lga7, cuando los "re-

presentantes de los diferentes sectores productivos se refinen y 

toman acuerdo en cuanto los productos que incluyan la llamada -

canasta básica. De esta forma tenemos que en nuestra Gráfica No. 

3 (lnf. del Reporte de lnvent. No. 4 del TIE), los precios apa

recen muy por arriba de los salarios mínimos. 

Lo que observamos es por demás elocuente y a pesar de que 
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únicamente representa un año, sin embargo, es el año en el que 

más se agudizó la calda del salario. Aparte de que se confirma 

lo que anteriormente afirmé en cuanto a qu~ la carrera precios

salarios siempre es generada por los primeros. 

Aqu! es prudente aclarar que nuestros datos reportados en 

la gráfica, as! como los que se manejan durante el presente tr! 

bajo, los cuales se levantan a nivel del D.F. y Valle de M~xico, 

debido a que su radio de influencia no comprende todo el terri

torio nacional. 
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CAPITULO 4 

LA CLASE OBRERA Y SU RESPUESTA A 

LAS POL IT l CAS [COllOIU CAS DEL ESTADO 

En nuestro pals, como en el conjunto de países de América 

Latina, la crisis económica de los ochentas ha golpeado de man! 

ra salvaje, de manera criminal, al sector asalariado, es decir, 

a la clase obrera. 

Desde luego que nuestro país no podla ser la excepción, ya 

que nos encontramos insertos a una sociedad capitalista cuyo ob 

jetivo principal es la obtención mlxima de ganancia. 

Los efectos de la crisis en el nivel salarial los hemos 

analizado en parte en el capitulo anterior y los resultados no 

son nada positivos. 

Ahora tratemos de analizar cuál ha sido el comportamiento 

de la clase obrera mexicana y cuando nos referimos a ésta, est! 

mos hablando de un conjunto tanto de formas de organizaci6n co

mo medios y métodos de lucha y cuál ha sido su respuesta ante -

la crisis. 

Dentro de este conjunto de organizaciones, tenemos en pri 

mer orden a las grandes centrales obreras "oficiales", las cua

les son: 

La CTM, la CROC, la CTR, la COR, la CROM y la CGT, (J 6) 6:

tas a su vez se componen de un conjunto de sindicatos, los cua· 

les se reglamentan en la Ley Federal del Trabajo. En dicha Ley 
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se establece la existencia de dos apartados, el A y el B; en el 

primero se ubican todos los Sindicatos de Industria y en el 

Apartado B se reglamentan los sindicatos que agrupan a toda una 

anipl ia gama de trabajadores de los servicios que presta el Est~ 

do, aquí están considerados los llamados burócratas, corro traba

jadores de la Educación, Salud, Bancarios, Obras Públicas, Com~ 

nicaciones y Transportes, ISSSTE, Marina, D.F. y dem~s depende!!, 

cias oficiales. 

Este conjunto de organizaciones y otras mas a instancias -

del Partido Revolucionario Institucional, convocan a una Asam-

blea Nacional Revolucionaria del Proletariado Mexicano (AHRPH)\37) 

la cual va a dar origen al Congreso del Trabajo. 

El Congreso del Trabajo pasa a ser, de hecho, la organiza

ción más importante del conjunto del Movimiento Obrero, aunque 

en un principio agrupó a 2 millones 175 mil trabajadores y 27 -

organizaciones sindicales, para 1983 lo formaban 6 millones y -

36 sindicatos. (38 ) 

Esta nueva organización de hecho agrupa a las más importa!!, 

tes y más numerosas organizaciones obreras. y su papel será fu!!, 

damental durante la ógudizaci6n de la crisis. 

Intentos anteriores para unificar a la clase obrera se ha

bían dado a instancias de organizaciones cuya trayectoria hist~ 

rica nos remontaba a los años veintes y treintas; tales como el 

SME, la CROC, la CTM, la FSTSE, la COR, etc., pero ninguna ha-

bía fructificado. 

El corporativismo del Estado se renovaba logrando un viejo 
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ideal, el cual se venTa impulsando desde el pertodo cardenista. 

De hecho las principales actividades productivas estaban -

representadas por: CHI, CROH, FSTSE, FTDF, los Sindicatos de !~ 

dustrias Nacionales de los Trabajadores Ferrocarrileros (STFRM), 

Minero-Metalúrgicos (STMMSRH), Electricistas (SHE y STERM, que 

pas6 a ser SUTERM), Petroleros (STPRM), Telefonistas (STRM), el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sr1TE) y 

otras federaciones de trabajadores, 

Del conjunto de organizaciones que forman el Congreso del 

Trabajo, de hecho son once las que tienen mayor Importancia: la 

CTM, la FSTSE, la CROC, la CROH, la COR, el IMSS, el SNTMMSRM,

el STPRM, el SUTERM, el STFRH, el SME y el STRM. 

Una de las organizaciones de mayor peso en el Congreso del 

Trabajo lo es sin duda la Confederación de Trabajadores de Mlx! 

co (CTM), su importancia radica en buena medida por el número -

de sindicatos y agremiados que representa, como por sus or!ge-

nes en la escena pol ftica. De hecho su participación Inicia con 

su fundación, en una asamblea convocada por el Comi ti Nacional 

de Defensa Proletaria durante los dfas del 21 al 24 de febrero 

del año de 1936. ( 39 l 

En aquel entonces quien queda como Secretario de Organiza

ción bajo presiones, fue Fidel Ye·lázquez. 

De hecho buena parte de la historia del Movimiento Obrero 

Mexicano ha estado permeado en buena medida por la CTH y su se~ 

pfterno lfder, Ffdel Velázq"ez. 
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Otra de las organizaciones de mayor número tanto de sindi

catos como de trayectoria histórica, lo es la Federación de Sin 

dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Esta tiene sus 

antecedentes en la Federación Nacional de Trabajadores del Esta 

do (FNTE), la cual también fue fundada de la CTM y se constituj_ 

ria como FSTSE; en el año de 1938, bajo el amparo y reconocir.iie!'_ 

to del gobierno del General Cárdenas, quien enviara un proyecto 

de Estatuto Jurídico enviado a la Cámara de Senadores y Diputa

dos en aquel entonces. ( 40) 

Dicho estatuto establece en su Articulo 55 la "Obligación 

de los Sindicatos de formar parte de la Federación de Sindica-· 

tos de los Trabajadores al Servicio del Estado, única central • 

de los mismos que será reconocida por el Estado". 

En sus orígenes la formarán 29 sindicatos reconocidos, pa-

ra 1983 tenla 71 de los cuales 8 afiliaban al mayor número de -

miembros: l' 376,500, que comprende el 86% y el resto lo integr! 

ban 63 sindicatos, los cuales afilian a 223,500 trabajadores 

con un 14% del total de la organización. ( 4l) 

Los anteriores ocho grandes sindicatos, el SNTE tenla 

645,500, el SNTSARH 198,000, el SUTGOF 125,000, el SNTSSA 

107,000, el SNTSAHOP, el SNTSCT 78,000, el SNSHCP 78,000 y el -

SNT!SSTE 65,000, de hecho son éstos los sindicatos de mayor pe

so y relevancia en la FSTSE, en función del papel que desempe-

ñan dentro de las funciones del Estado y por el número de afi--

1 i a dos. 

La dirección de la FSTSE se ejerce a través de sus órganos 
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superiores de gobierno: El Congreso Federal ... De hechc, son es 

tas dos organizaciones las que tienen un peso e lmportanLI•, lo 

CTM y la FSTSE, las que tienen mayor Importancia dentro del Con 

greso del Trabajo y tamblin son de las que generalmente lnflu-

yen y determinan qién dirigirá al Congreso del Trabajo c•d• pe

ríodo de 6 meses. 

Son, a su vez, de los principales protagonistas en las de

cisiones cupulares entre los gobiernos en turno y el movimiento 

obrero, esto no quiere decir que no tengan importancia otras 

centrales como la CROC, asl como la COCM, CGT, la COR y otras,

que queremos decir con esto cuáles en algunos sexenios éasaron 

a primer plano, un tanto 11 favorecidos'' por el sexenio en turno, 

sin embargo la tónica general ha sido el que todas se nan mante 

nido dentro de un proceso de "alianza" con el Estado, dicen los 

líderes. 

Alianza que queda en entredicho y que ha dado mucho que d! 

sear durante la presente crisis. 

Por otro lado, el que estas dos tengan una importancia 

principal, no quiere decir que las demAs organizaciones integr~ 

das en el Congreso del Trabajo no tengan también su importancia 

y responsabilidad ante el papel tan antidemocratico, divisioni~ 

ta, pusilánime y traidor ante la polttica económica act~al. 

Observemos en forma general por qué afirmo lo contrario y 

c6mo se explica que hoy el movimiento obrero llamado "organiza. 

do", no haya sido capaz de proponer una alternativa que vaya 

más allá de una polltica de sujeción y apoyo a dichas pollticas 
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económicas neoliberales impulsadas por el pasado seienio del •! 

presidente Miguel de la Madrid Hurtado. 
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4.2 AGRUPACIONES IHDEPEKDIEMTES 

El Movimiento Obrero Mexicano es muy diverso, aparte de las 

grandes Centrales ~acionales y Regionales, las cuales general-

mente deben su existencia y legalidad a su afiliación y mil ita!'_ 

cia dentro del partido en el poder (PRI) y a su dependencia cor. 

porativa de los aparatos del Estado, existen otras, a las cua-

les se les denomina Independientes. 

Son las que no pertenecen al Congreso del Trabajo ni a las 

grancies Centrales oficialistas, ni, mucho menos, al partido en 

el. poder (PR!), a éste se le ha dado en llamar Movimiento Obre

ro Independiente. 

Es de hecho este movimiento el que, si bien es cierto que 

no se encuentra totalmente articulado y que ha pasado por va--

rias épocas, sin embargo cobra una importancia mayor en la medl 

da en que las organizaciones obreras "oficiallstas" n~ han jugl 

do el papel que se supone les correspondía en esta etapa críti

ca para todos los asalariados. 

Las agrupaciones obreras Independientes, a diferencia de -

las grandes Centrales Obreras, no surgen sino durante los años 

sesenta-setentas y su influencia generalmente es de carácter r~ 

gional. Existe un Sindicato de la Pequeña y Mediana Industria.

Automotriz, Transportes, Servicios, Sector Educativo (Universi

dades-SEP) y otros de menor importancia. 

Sin embargo, aunque hoy no ha logrado insertarse en los 

grandes Sindicatos de Industria y aunque sus movimientos gene-· 
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ralmente no cuentan con el apoyo de las centrales del Congreso 

del Trabajo, ni con el partido en el poder, esto no resta impo.!:_ 

tancia y validez a sus demandas. 

Por el contrario, lste generalmente se ha tenido que enfre!!. 

taren condiciones totalmente difíciles, no nada más en contra 

de los patrones y empresarios, sino que tambi!n con las Juntas 

de Conciliación, las cuales generalmente han negado los regis-

tros a sindicatos que no son de las centrales oficiales o bien 

las de reciente creaci6n. Asl la lucha de estas organizaciones 

no ha sido nada ficil, puesto que tambiln se han enfrentado a -

las principales centrales oficiales, al aislamiento y silencio 

de los medios de comunicación, a los cuerpos represivos y poli

ciacos, los cuales en algunas épocas han actuado como orejas, -

halcones y golpeadores al servicio de los aparatos burocráticos 

de los caciques del movimiento obrero. 

Ante estas y otras situaciones adversas, se ha enfrentado 

el Movimiento Obrero Independiente y, sin embargo, hoy tienen -

un papel ganado a pulso dentro del proceso de la lucha de cla-

ses en nuestro país, observemos cuál ha sido su respuesta dura!!_ 

tP. estos afias de crisis antes de pasar revista a las principa-

les, es prudente dar algunos elementos sobre sus orlgenes y es. 

tructura. 

Dentro de éstas tenemos: El Frente Auténtico del Trabajo • 

(FAT). la Unidad Obrera Independiente (UOI), la Federaci6n de• 

Sindicatos Universitarios, la Mesa de Concertación Sindical y -

la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), entre otras. 

- 111 -



4.2.1 EL FREllTE AUTERTICO DEL TRABAJO (FAT). 

Uno de los aglutinamientos de mayor trayectoria dentro del 

Sindicalismo Independiente, lo es sin lugar a dudas el FAl', el 

cual se funda en la Cd. de Hhico en 1964. E11 su constitución -

concurren diversos grupos obreros de distintas regiones del 

país, unificados en torno de los planteamientos de 1 a Confeder2_ 

ción Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), filial de la Conf~ 

deración Mundial del Trabajo {CMT), de cimentación social-cris

ti ana. 

De acuerdo con el FAT, el mo_vimiento sindical debe ser 

autónomo de cualquier centro de poder que no sea resultado ins

titucional de la voluntad de sus agremiados. Por el lo debe ser 

independientP de los patrones, de los partidos políticos, de 

las iglesias, de los gobiernos y del Estado. La necesidad de es 

ta autonom1a deriva de la asp1raci6n de los trabajadores a defi 

nir su propio destino, a transformar ellos mismos su condición 

y a retornar a la sociedad sobre bases de justicia social. Como 

se aprecia, esta corriente sindical pugna por una democrat:za-• 

ci6n y por ciertas reformas dentro del capitalismo, sin preten

der su reemplazo por un sistema socialista. 

Asimismo, elude la cuestión de las relaciones entre los 

sindicatos y los partidos pollticos obreros, y la de la even••

tual toma del poder del Estado por los trabajadores. Se trata -

entonces de una fuerza sindical independiente y renovadora, au!!. 

que de car§cter no socialista. 
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Tras de recoger las demandas especificas del sindicalismo 

mexicano del momento como son ciertas reivindicaciones econ6ml

cas inmediatas y el propósito de conquistar la democracia e in

dependencia sindicales -el FAT inicia sus trabajos organizati-

vos en el Bajío, el Valle do México y el Norte del país. Allí -

se implanta en ramas industriales que llamaremos "tradlciona--

les", tales como la del calzado en León, la de la confección de 

ropa en lrapuato, la Textil en Guadalajara y otras. 

El FAT cuenta actualmente con un sir.dicdto nacional de in

dustria, ocho sindicatos de industria y veintisels sindicatos -

de empresa, que en conjunto agremian a cerca de 30 mil trabaja. 

dores industriales. 
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4.Z.Z LA UOI 

El más importante de los polos de nucleamiento de las agr!!_ 

paciones sindicales independientes de finales de los años sete~ 

tas es la Unidad Obrera Independiente (UOI). Esta se constituye 

el !ro. de abril de 1972, como resultado de la unificación de -

un número reducido de sindicatos independientes ·Sindicato Na-

cional Independiente cie Tr·abajadores de la Industria Automotriz, 

similares y conexos de Diesel Nacional, Revolucionario de Trabi>. 

jadores de la Compañ1a llulera Euzkadi, con 1000 agremiados; Sin 

dicato de Trabajadores de Aceros Esmaltados Across, con 450 

agremiados. 

La Unidad Obrera Independiente nace sin un programa acaba

do, ya que considera que éste se debe ir formulando paralelame~ 

te a su propia evolución. En sus primeros años de vida, no par

ticipa en acciones espectaculares, pero incorpora a sindicatos 

muy combativos, ubicados en ramas estratégicas, tales como El • 

Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana; el 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automo• 

triz, Similares y Conexos de Volkswagen de México; el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de Siderúrgica Nacional y el Sin· 

dicato Nacional de Trabajadores y Técnicos de Aeronaves de Mlix:t_ 

co. 

La estructura organizativa de la Unidad Obrera lndependie~ 

te consta de los siguientes órganos: 

a) El Pleno Nacional 

- 114 -



b) El Comité Coordinador Nacional, compuesto por dos represe~_ 

tantes de cada uno de los sindicatos adheridos y por un re 

presentante de cada uno de los grupos sindicales que se h! 

yan formado. Los a fil lados individuales pueden exponer sus 

puntos de vista ante el comit~ coordinador nacional, anti-

cipadamente y previa solicitud. que nombra un Secretario .. 

Coordinador. 

c) Los Comités Coordinadores Regionales, que se integran, ad!!_ 

más del de el Distrito Federal, en aquel las zonas geográf_i_ 

cas en las que existan más de cinco sindicatos o grupos 

sindicales, cada uno de los cuales nombra a un Secretario 

Coordi nadar. 

d) Los órganos técnicos, de carácter meramente auxiliar, como 

el cuerpo de asesores, designado por el Comité Coordinador 

Nacional. 

La mayorla de las agrupaciones pertenecientes a la Unidad 

Obrera Independiente se ubican en la industria de transforma--

ción, particularmente en las ramas automotriz, de productos quf 

micos, de productos metálicos y de textiles. Les siguen en im·-

portancia los sindicatos de trabajadores ocupados en los servi-

cios, tales como la aviación, los transportes y la reparacíón -

mecánica. 

Hasta 1980 el número de sindicatos y miembros integrantes 

de la UO!, eran 34 agrupaciones. <42 l 
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4.Z.3 LA f[O(RACIOM DE SINDICATOS UNIVERSITARIOS 

Dentro del ca~po del movimiento obrero independiente hay -

una serie de organizaciones, las cuales han venido a jugar un -

papel de trascenaencia a nivel naclonai, nos estamos refiriendo 

a los sindicatos universttarios. Estos~ desde mediados de los -

setentas y durante la dfcada de los ochentas, han venido luchar:i_ 

do en un principio porque se les reconocieran sus sindicatos y 

mis recientemente por sus demandas econ6micoMsalariales y rnejo-

res condiciones laborales. 

En el año de 1980 ya exist!an 34 organizaciones de este ti 

po, las cuales forwaban el Sindicato Unico Nacional de Trabaja

dores Universitarios en junio de 1980. l 43 J 
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Un elemento muy importante que es necesario considerdr es 

que si bien las grandes Centrales Obreras en M~xico acumulan un 

poder considerable. en tanto que agrupan a la gran mayoría de -

obrer:os de las principales industrias como lo hemos explicado -

anteriormente. 

Su comportamiento y respuestas ante las politícas del EstE._ 

do generalmente se ven permeadas o influidas por S'J origen y 

por su 11 AI lanza 11 con el Estado Revolucionario, alianza que sic!!!_ 

pre le ha permitido al r~g1men subordinar y disciplinar a las -

principales ccntrale$ obreras "cJ1arras 11
, las cuales generalmen

te obtienen prebendas, canonjfas y poder polftico a cambio. 

Es esta úl t.ima la que siempre le ha servido de bandP.ra y -

argumento para llegar a acuerdos negociados con las esferas de 

po-er antes que llegar~ situaciones de rompimiento con el Estt 

do Mexicano. 

A principios del año de !9A3, ciertos sectores de la buro

cracia obrera de la CTM, tratarán de portarse radicales opon!~~ 

dese a la polrtica salarial que iniciaba M.M.H. La austeridad -

salarial, uno de los ejes principales de la polftica del nuevo 

régimen de aquel entonces, trataba de imponerse por todos los -

medios a la clase obrera. 

tn junio del mismo año, hubo sectores de la CTM receptivos 

a impulsar la huelga como un medio ltcito para lograr un aume~ 

to salarial de emergencia. Contrariamente a estas posiciones ht 
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bfa otro sector dirigido por iA Confcdcraci6n Revolt1rionaria de 

Obreros y Campesinos (CROC), los cuales lejo~ de impulsir la 

huelga se opusieron a ~sta al boicotear •1 llamado • la huelga 

general. pretextando que ante la crisis econbmica le importante 

era estar can rl r69l~en ant~ las acechanzas del e~tcrior. 

Por· el contrd~io, dentr·o 1Je ld CTM la ~ituac1~n era un ta~ 

to desconcertante y confusa. ya que miar1tras c~erto~ sectores -

llamaban a la hu~lga. otrus priorizaban. como siempre, por la -

negociac16n. Asf, entre voces y enf1·entamientos verb~les con -

el gobierno, !stE logra unos dlas antes un acuerdo mediante el 

cual disciplinaba al movimiento obrero "organizado* al firmar -

con Fidel Vcl~zquez un "Pacto de Unidad Nacional". Con esto fi

nal1nente, aunque varias l1uelgas habfan estallado, la mayorfa de 

las organizaciones obreras integrantes de la CTM se disciplina

ban y aceptaban los aumentos salariales dejando una vez mis so

los a varios sindicatos que si hablan emplazado a huelga, como 

los del SUTIN, Universitarios, de Federal Pacific, Textiles y -

otros. 

Los logros en el nivel salarial fueron bajos, sin embargo, 

en el terreno de la experiencia polltica tuvo iu significado y 

su importancia, ya que esta ola de huelgas, de hecho viene a 

ser un periodo de lucha muy importante para la clase obrera me

xicana. 

Durante ~ste se va a dar un proceso de vinculación y lucha 

entre sindicatos pertenecientes a las grandes centrales obreras 

y al movimiento obrero independiente. 
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51 bien la lucha na es de ninguna manera generalizada y 

que, como afirmdmos, la mayorfa de sindicatos ~e t1abfa find1nie~ 

te disciplinado a los llamados de sus lideres corno Fidel Veláz

quez, el cual una vez más habla dejado "colgados de la brocha" 

a varios de sus sindicatos que si habfan emplazado. 

Por primera vez muchos trabajadores de industrias diversas 

se encontraban en huelga, no nada más luchando por aumentos sa

lariales de emergencia, sino que en algunos sindicatos también 

se exigfa democracia sindical al destituir a sus lideres, que -

se hablan negado a ir a la huelga, alto a los despidos masivos 

y respeto a los contratos colectivos. 

Es evidente que no hubo huelga nacional, pero sf hubo man~ 

festaciones, huelgas de facto, paros, tomas de calles, boteos,

brlgadeos, mitines a puerta de fábrica y un Paro Cfvico Nacio-

nal. Aunque cabe aclarar que este último fue un movimiento pro

pio de los Sindicatos Independientes y organizaciones de la so

ciedad civil. Sin embargo, éste influyó en el ánimo y en el pro 

ceso de lucha que se dio durante este perfodo. 

De hecho los resultados de esta etapa que vivió el movi--

miento obrero fueron poco positivos en el terreno de las rei-

vindicaciones económicas, por lo que la mayorfa de sindicatos 

tuvo que aceptar los aumentos salariales impuestos por I• r•tr~ 

nal en contubernio con las autoridades laborales. Pocos fJeron 

realmente los que pudieron negociar mayores aumentos salariales, 

sobre todo en algunas industrias en donde su nivel de ganancias 

eran considerables. 
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La lucha por aumento salarial de emerg~ncia. que habfa in! 

ciado la CTM con un lenguaje un tanto radical y poco usual y 

tratado de "imponerº un pacto social al nuevo rt'!gimen y sus teE_ 

n6cratas, terminaba con un misero aumento de 15.61 abandonando 

la huelga general. 

El nuevo rlgimen de M.M.H. se enfrentaba a los primeros r~ 

sultados de su polltica económica, a escasos meses de haber to-

mado posesión. En un principio se pens6 que lste y su equipo -

de tecn6cratas reconsiderarfan ante el ascenso del movimiento a 

mediados del año, pero pronto la realidad demostrarla lo contr~ 

rio. La lucha por aumento salarial de emergencia en un princi-

pio y la exigencia de congelamiento de precios y similares, po~ 

teriormente son dos demandas que continuamente reivindicará el 

movimiento obrero con muy poco ~xi to. 

La negación a estas y otras demandas de los trabajadores.

fue la t6nica que impondrla M.M.H. durante su sexenio. O!dos 

sordos y una intolerancia y cerrazón total fue la respuesta. 

La irrupción de la crisi~ y su estallamiento cambiaban to

talmente las condiciones y el trato politice que se habían venl 

do dando entre los aparatos de poder politice y los "lideres• -

de las grandes centrales obreras. 

Es evidente que la nueva tecnocracia entronizada en el po

der no estaba dispuesta a dialogar y a negociar como lo habfan 

venido acostumbrando los regfmenes anteriores. 

El rechazo y total menosprecio al planteamiento de Fidel -

Velázquez de establecer Pactos de Solidaridad o Unidad entre 
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Gobierno, Empresarios y Sindicatos para contener precios y sal! 

rios, fue una respuesta clara y contunde11te en contra de dicho5 

lideres, los cuales fueron tachados de paso de populistas y •n! 

cr6nlcos. 

La nueva ooctrina económica de M.M.H. fue el "realismo' 

econ6mico y éste no permitla discusi6n. 

Pero la dureza y firmeza del régimen se agigantarán, igual 

que su carácter cerrado y reaccionario, ante un conjunto de ce~ 

trales obreras divididas y totalmente anquilosadas, que ponen -

en el centro la lucha por los Intereses de sus representados,

lo que buscaban era 'ablandar~ al nuevo régimen mediante las -

viejas y caducas tácticas de amenazar con la huelga y "al cuar

to para las doce" negociar con el presidente en turno sus cuo-

tas de poder polltico, más que cambiar la polltlca econ6mica. -

Eslo explica en parte por qué fidel Velázques y sus principales 

personeros, se "disciplinaban" y de hecho, abandonan a su suer

te a los sindicatos que sl hablan estallado la huelga. 

Otro de los sectores obreros que participara durante este 

proceso, en una forma muy activa lo fue el llamado Independien

te. 

Este estuvo representado en su conjunto por sindicatos uni 

versitarios básicamente: STUMAN, SITUAH, SUNTU y otros sindica

tos pertenecientes a la UOI y al FAT. 

Durante este amplio movimiento cabe destacar la partlclpa

cl6n de sindicatos los cuales se hablan visto afectados no nada 

m&s por la polltlca salarial, sine también por Jos despidos y -
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cierres de empresas. 

Asf la participaciOn en la lucha se v1o ~mpliada no nada -

mis por participantes como los ya mencionados, sino que tambi~n 

estaban presentes sindicatos como el SUTIN, DAOISA, METRO, des

pedidos del SME, ACROS, SINTIHA, SIORAL, PASCUAL, etc. 

Y mientras estos últimos si llevaban el movimiento de huel 

ga y lucha por aumentos salariales hasta sus Gltimas consecuen

cias, la mayorla de las centrales obreras les volteaban la es-

palda. 

Sin embargo, aunque las grandes centrales obreras acabarán 

dividiendo y esquiroleando el movlmlento, un número considera-

ble de fábricas de trabajadores y asalariados en general, fue-

ron parte de esta din&mica. las huelgas, los m1tines a puerta -

de f~br1ca, los mitines relámpagos en los vagones del metro, en 

los autobuses urbanos, en los mercados, en las plazas y lugares 

pOblicos fueron la tOnlca propia de este periodo. 

Las formas lnclpientes de apoyo obrero, se concretizaban a 

través de coordinadoras zonales; ya surgfa la norte, la sur y -

la oriente, eran los resultados pr~cticos de la unidad de acci6n 

de la clase obrera. 

Desde luego que la irrupcl6n de la clase obrera no era to

tal, ni mucho menos a nivel nacional, pero sf logró el que im-

portantes sectores de asalariados y reglones del pafs se levan

taran en protesta en contra de la polftica económica ap11~ada -

por el entonces presidente Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

- 122 -



El movimiento fue más de cor~cter regional, debido a que -

tuvo mayor influencia en el D.F. Valle de México, mientras que 

en el interior del pa!s solamente en algunas ciudades se reali· 

zó. 

En cuanto a los participantes, éstos fueron prioritariameR 

te del sindicalismo independiente y pocos del sindicalismo afi

e i a l. 

Los logros fueron pocos, pero para muchos el pago completo 

de salarios caldos, m.ls un aumento un poco mayor que los topes 

salariales, como en algunos casos la liquidación por ley y en -

otros la reinstalación, asf como la gran experiencia obtenida -

durante este perfodo eran algunos de los resultantes de todo un 

perfodo de lucha. 

Sin embargo, la lucha no fue suficiPote como para revertir 

la tendencia y esto no podla ser de otra forma, ya que dicha lu 

cha no fue secundada ni mucho menos impulsada por las princip-ª. 

les centrales obreras, sino por el contrario, éstas se opusie-

ron en algunos si ndfcatos que fueron rebasados por sus represe11. 

ta dos. 

Las grandes centrales obreras, una vez más cumpl!an a ple 

juntlllas sus compromisos de "alianza" con el Estado, abandonaR 

do a su suerte a los trabajadores, los efectos de la crisis se 

empezaban a sentir en toda su dimcns16n a fines de !383. El sal 

do una vez más era desfavorable para la clase obr~ra mexi<Cana,

producto del control obrero y el corporativismo de Estado. 

La pugna que aparentemente surgiera entre los viejos lfde-
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res del llamado movi~iento obrero 1'organ1zado" y la nueva tecn~ 

cracla representada por el presidente de aquel entonces ~.M.H., 

se resolvfa a favor de éstos y en contra de los traba!adores. 

Ya lo dec!a a principios de enero de 1984, el asesor econQ 

mico de la CTM, el Lic. ?orfirio Camarena Castro, ya es tiempo 

de que los obreros se defiendan, y afirmaba algo que siempre 

fue negado por el régimen pasado: "Las demandas e inquietudes -

de los trabajadores fueron convertidas sólo en postulados del -

Plan Nacional de Desarrollo y en la práctica el gobierno aplica 

los compromisos contrafdos con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI)". Pero ademls fue mis alll cuando afirma que "En la crisis 

s6lo hay un sector beneficiado por ella: el de la iniciativa 

privada".C 44 l 

De esta forma resumía lo que serla una de las principales 

resultantes de la polftica econ6mlca aplicada durante todo el -

sexenio pasado. Aquel slogan que serla continuamente utilizado 

por la clase en el poder y los empresarios de que en esta cri-

sis "todos• debfamos de sacrificarnos y que los costos de la 

crisis serian por igual, resultarían totalmente falsos ante la 

realidad. 

Sin duda que tales afirmaciones del asesor de la CTM de 

aquel entonces resultaron totalmente ciertas y aplicables, no -

nada más al ler. año de gobierno de M.M.H., sino m~s bien duraQ 

te todo su sexenio. 

Para 1984, el movimiento obrero había avanzado poco en sus 

demandas centrales de control de la inflaci6n y de aumento sal~ 
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rial. De hecho el Estado una vez m~s habfa actuado en funcf6n -

de los Intereses propios del capital antes que de los asalaria

dos. Sin embargo, a estos hechos habfa que agregarle otro, el -

de la democracia sindical, demanda principal que si en años pa

sados habfa sido enarbolada por luchas hist6rlcas como las que 

dieron durante los setentas, los electricistas de la llamada -

tendencia democrática, durante los ochenta quien vendría a te-

ner como demanda principal la democracia sindical lo eran sin -

duda los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajado

res de la Educacl6n (SNTEJ, aglutinados en torno a la Coordlna

cl6n Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (CNTEJ. De hecho 

fue este movimiento uno de los más importantes durante el sexe

nio, ya que su lucha no se limitó a reivindicaciones salariales, 

sino que siempre estuvo presente en esta demanda la libertad de 

los profesores para elegir a sus delegados sindicales mediante 

el voto universal ae sus agremiados, sin que se interpusieran -

los "dedazos" y corruptelas como lo habla venido practicando su 

dlrigencla "charra" representada por los vanguardistas del en-

tonces senador y gufa moral del SNTE, profesor Carlos Jongultud 

Barrios. 

La lucha de Jos maestros inició antes de 1983, pero duran

te 1984 continuaba con mayor dinamismo y entrega de parte de 

los maestros organizados en la CNTE. 

Sin embargo, durante este segundo año de gobierno la res-

puesta del movimiento obrero no fue similar al año que le prece 

d16. Era evidente que el mov1m1ento obrero se habfa desgastado 

- !25 -



y resentido, por un iodo, la represi6n, y por otro, no se die-

ron logros importantes ~ue vinieran a levantar al movimiento. 

Por el contrario, el régimen, lejos de ablandar su lfnea,

a fines de 1984, es decir en octubre, nuevamente utilizar!i la -

requisa ante el movimiecto de huelga de los telefonist•s, ante 

su lucha por impedir ''s violaciones al Contrato Colectivo y 

por la defensa de la irateria de trabajo. De esta forma, por enf 

sima vez, el gobierno de >l.14.H. demostraba de lo que era capaz 

al perrni tir la agresión a los telefonistas a través de la fuer

za pQb 1 i ca, 1 os requi sadores y 1 os emp 1 ea dos de confianza. 

De esta forma los t~lefonistas una vez más experimentaban 

lo que ya en ocasiones •nter1ores habfan sufrido otros rnovimien 

tos como los nucleares del Sindicato Unico de Trabajadores de -

la Industria Nuclear lSUT!N) y el de los cinematografistas, en

tre otros. Respecto a este movimiento el lfder máximo de la CTM 

Fidel VeUzquez, afirm6 en aquel entonces que "no se trata de -

un problema personal entre Francisco Hern~ndez Ju&rez y el Di-

rector de Teléfonos de "éxico, Emilio Carrillo Gamboa. Se trata 

de una lucha de intereses donde van de por medio los derechos -

consagrados en la Constitución de los que goza el sindicato, es 

lo que han querido destruir •••• 145) 

Como podemos obser•ar en las anteriores declaraciones, la 

lucha del movimiento obrero no se reducfa a aumentos salariales, 

sino que mSs bien también fueron de respeto a los contratos co

lectivos y a la Ley Federal del Trabajo. 

Durante el pasado sexenio y el actual, fue evidente que 
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los trabajadores poco lograron en el dmbilo salarial, la polfti 

ca económica impulsada por el sexenio fue lnfl~xible y autorit~ 

ria. 

Si bien en algunos conflictos obrero-patronales se lleg6 a 

romper el tope salarial, fue m~s bien como una excepci6n y no -

la regla y ~stos se dieron en forma aislaaa. Los asalariados 

mas que ubicarse en un plano de vanguardia y avance en sus con

qut stas, generalmente se ubicaron a Ja defensiva y tratando ya 

ro de enriquecer sus contratos colectivos a travfs de las revi

siones contractuales y salariales, sino mis bien de defenderlos. 

ttabfa que hacer frente a toda una amplia gama de formas de 

agresión por parte de la patronal, en complicidad con el Estado 

y sus instancias de poder. 

Pero durante este sexenio es prudente no olvidar que las -

relaciones entre el poder ejecutivo en turno y los "lfderes• 

del movimiento obrero llamado "organizado" no fueron del todo -

buenas ni, mucho menos, excelentes, ya que desde un principio -

del régimen se dejó entrever una concepción distinta de cómo S! 

llr de Ja crisis. Por un lado tenlamos a la nueva tecnocracia -

en el poder representaoo por M.M.H., la cual se habfa formado -

en el exterior y cuyos postulados económicos respondían a las -

concepciones de la llamada escuela neollberal monetarista de 

los 'Chicago Boys" y, por otro lado, Ja o:a do polltlcos-lradl

cionales del PRI y de la llamada "Familia Revolucionaria', la -

cual debfan su carrera polfttca ~Is que a mlrltos acadlmlcos 

intelectuales a trabajo en la práctica política, a ascensos por 
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sus nexos y relaciones con los !mbltos del poder y el Partido -

Revolucionario Institucional (PRI). 

Estos y otros proolemas sociales que tendfan a agudizarse 

como lo eran el desempleo abierto, la carencia de p1·estaci6n de 

servicios, la inf1aci6n en ascenso, venfan a con1plica1· la si tu! 

ción de nuestro pafs. 

Las relaciones entre el Estado y los lideres de las princ! 

pales centrales obreras pasaban por una etapa dificil. De tal -

forma que a principios del ano de 1985, la situación, lejos de 

ser excelentes relaciones, se encontraba en un n1omen~o de ten-

si~n. ya que mientras estos filtimos no compartfan las solucio-

nes y alternativas a la crisis económica mediante la pol!tica -

económica aplicada, por lo que presionaban con el fin de que el 

gobierno la modificara por otra que respondiera más a los inte

reses del pueblo. Esto llegó incluso a generar una situaci6n 

tensa, la cual trajo como resultado que se rompiera el diálogo 

entre el gobierno y los lideres obreros. 

La respuesta del ~ovimiento obrero a nivel nacional no fue 

suficiente para lograr un cambio en dicha política económica 

todas luces antiobrera. Más oien ésta fue de alcances limitados, 

ya que no lleg6 a la huelga nacional ni, mucho menos, puso en 

crisis política al gobierno de M.M.H.; por el contrario, los mQ 

vimientos de los trabajadores generalmente fueron sectariales o 

regionales y en éstos siempre estuvo presente el control obrero 

ejercido por las 9randes centrales obreras, las cuales no fue-

ron capaces ni siquiera ya no de declarar la huelga por solida-
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riciad, sino que -:;e 11~1taron a dar apoyo a través de meras de-

claraciones demagógicas, como lo fue el supuesto apoyo brindado 

a los telefonistas, electricistas y otros movimientos de huelga. 

Sin dejar de descartar que cuando pudieron fueron estos mismos 

líderes sempiternos los que practicaron acciones divisionistas, 

de esquirolaje y de denuncia en contra de movimientos, tanto de 

sus propias organizaciones como de las llamadas lnqependientes. 

Una vez mSs el Estado lograba sortear momentos diffciles -

de la crisis económica, desplegando para ello todos sus recur-

sos, fueran estos legales e "ilegales", el caso es que no permJ.. 

tlrfa, ni mucho menos aceptaría, variaciones en su política ecQ 

nómica y para esto no dudarfa ni un momento en aplicar todo el 

peso de sus instituciones y formas de poder. 

Las separaciones, liquidaciones, represión, agresiones al 

movimiento, requisas y declaraciones de huelga inexistentes, 

fueron formas y métodos de una misma política antiobrera a la -

cual se enfrentó permanentemente el sector de los asalariados. 

Sin embargo, aun después de pasar por un proceso totalmen

te dificil, los sindicatos no logran romper el control férreo -

que ejerce el E~tado a través de las grandes centrales obreras 

y sus "sempiternos" lfderes, los cuales van de una actitud radi 

cal de palabra, hasta una po~ici6n de incondicionalidad y de S!!_ 

jeción al poder. 

Esto último es muy importante considerarlo, puesto que 

mientras por un lado se dice una cosa, por otro se afirma lo 

contrario. 
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Asf, en una entrevista que se hizo al lfder m~xlmo de la -

CTM, Fidel Vel~zquez, en torno a la situaci6n en la que se en--

contraba el movimiento obrero a Ja vfspcra del lro. de mayo de 

19Bs.l 46 l 

Pregunta del Reportero: 

- lHasta cu~ndo est§n dispuestos los trabajadores a seguir 

cargando con el peso de la crisis? 

Respuesta: 

- Los trabajadores sie~pre han estado dispuestos. Usted no 

encuentra en el movimiento obrero a guerrilleros. NI encuentra 

gente que hable de armar la violencia. Actúan conscieíltemente -

respecto a una crisis, en la cual expresan su inconformidad. la 

canalizan a través de la ley porque sj alguien vigila la ley SQ 

mas nosotros. 

Bajo concepciones como éstas, es evidente que dlf!cllmente 

algOn movimiento fuera del sindicato lograrla desbordar a su dl 

reccl6n y encaminarse junto con otros a una lucha de mayor en-

vergadura, de tal forma que llegara a poner en una situaci6n 

severamente dificil. Esto no quiere decir que no se hayan dado 

movimientos cuya Importancia los ubic6 en el paro nacional, ya 

anteriormente he mencionado algunos, como: los telefonistas, 

cinematografistas, de Aeroméxico, electricistas, maestros demo-

cr&ticos de la CNTE, de Renault, SUTIN, etc., pero esto, por sí 

mismo, no fue una situacl6n suficiente para revertirla a favor 

de los asalariados. 

A mediados de 1986, se va a dar un hecho importante y un_-
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nuevo intento de la CTM para "reorientar" ld pulltlca económica. 

Este evento consiste en la realización de la quinta reunión ec~ 

n6mlca de la CTM, en la cual se propone un programa de reactiv! 

ci6n económica consistente en cuatro puntos:( 47 l 

l.- Definir otra estrategia para pagar la deuda externa, desti 

nando s6lo un porcentaje de las divisas obtenidas por ex--

portaciones no petroleras. 

2.- Reactivar la demanda del mercado Interno y la recuperación 

del poder de compra. 

3.- Establecer acciones que permitan la reactlvaci6n del apar~ 

to productivo. 

4.- Reorientar la polltica financiera, fiscal y monetaria a 

las necesidades de recuperación productiva desalentando a 

la especulación. 

Esta y otras propuestas que posteriormente hiciera la CTM 

al ejecutivo y funcionarios del gabinete en turno, corrieron 

igual suerte; el archivo y la negación rotunda a su posible 

aplicación. Fue evidente que los o!dos sordos ~ las prepuestas 

de la central obrera se debían a que no entrauan éstas dentro • 

del esquema económico diseñado por los asesores del régimen en 

turno. De parte de fistos hubo un claro rechazo a lo que defi-·· 

nían como polfticas económicas de corte "populista", argumentan 

do que el camino que se estaba recorriendo era el adecuado y 

que si bien los resultados no serian a corto plazo, la recuper! 

ci6n serfa lenta porque sus frutos los tendrlamos m~s adelante 

y remataban con que no era momento para titubeos y debi~idades. 
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Esta misma posición de cerraz6n total, se darla hasta •1 -

final del sexenio, ya que al inici\.lr e1 scxttJ y iílti1nn llño de -

gobierno, el régimen nuevamente tuvo de1nar1das del moviinicntc, 

obrero organizado a través del Congreso del Trabajo (CT), para 

que éste modificara su pol~tica económica, pero la propuesta 

fue similar a otríls hechas con anterioridad. no a n1odificacio--

nes a los lineamicr1tos de la política económica ncolibcral-mon~ 

tarlsta, 

Las demandas centrales eran: 

1) Que el CT demanda al gobierno y protesta por la devalua--

ci6n del mes de noviembre de 1987, estableciendo su pliego 

de peticiones en: 

- Revocacl6n de dicha medida dcvaluatoria. 

- Que el Estado retome el control del mercado cambiarlo, -

para evitar que el poder adquisitivo de las mayadas si

ga sufriendo merma del poder de compra. 

- Conceder un tiempo para que el gobierno dé respuesta, de 

no ser positiva emplazar a huelga general. ( 4 Bl 

Esta ultima exigencia de hecho no fue cumplida ni por el -

gobierno, en cuanto a su emplazamiento de respuesta puesto que 

no dio marcha atr~s en cuanto a sus medidas ni, mucho menos, el 

Congreso del Trabajo fue serio en su emplazamiento a huelga ge-

neral. De hecho, esta amenaz.a incu¡¡¡plida por parte de las dis--

tintas directivas y dirigentes de las princip~les centrales 

obreras y sindicatos, nunca fue planteada desde una perspectiva 

de lucha seria, firme y con el objetivo Oltimo de lograr un ca!!'. 
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blo de fondo en la polltfca econ6mtca que habfa venido aplican

do el régimen en turno, ya que nunca preparó tal lucha. Lo úni

co que se observó fue una actitud declarativa y demagógica que 

m~s que responder a los intereses de clase de los trabajadores 

muy posiblemente respondía a Intereses de las propias dirigen-

etas "charras" en la búsqueda y negociact6n de posiciones polí

ticas y espacios perdidos, dentro de su cuota de poder. 
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CAPITULO 5 

LA RESPUESTA DEL ESTADO A LA LUCHA OBRERA 

5.1 EL ESTADO Y SUS RESPUESTAS A LAS LUCHAS OBRERAS 

El Estado Mexicano, al igual que la mayoría de los Estados 

de América Latina, han venido cumpliendo una función muy impor

tante en el desarrollo económico después de la época de la pos

guerra. De hecho, serfa dificil explicar el desarrollo económi

co operado en nuestros pafses sin la participación de éste. 

Durante los años setentas, su participación en la economfa 

fue en ascenso de tal manera que un buen porcentaje de la econ2 

mfa estaba permeada o bajo la influencia de éste. 

Por estos tiempos fue común escuchar en cfrculos políticos 

y académicos, la teorfa del capitalismo monopolista de Estado 

como una forma de caracterización del modelo de desarrollo eco

nllmfco, 

Hablar del Estado y proyecto nacionalizador había sido un 

lenguaje coman, el cual se asociaba con polfticas económicas 

propias del desarrollo estabilizador. 

A fines de los setenta~ y principios de los ochentas, los 

modelos económicos que se habían venido impulsando van a ser 

desplazados por otro tipo de políticas económicas, las cuales -

se anuncian coma las "salvadoras" de las crisis profundas en 

que se debaten las economías de América Latina. 
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Nuestro pafs no fue la excepciOn ni es una isla, por lo 

que aquf también se va a operar un cambio muy importante en la 

orientación económica, como lo afirmamos anteriormente. 

Asf, el Estado Mexicano va a iniciar una serie de cambios 

en su orientación de polftica econ6mica, los cuales no entende-

riamos al igual que su comportamiento ante los trabajadores, si 

no tratamos de definir y establecer qué es el Estado y a qué i~ 

ereses y objetivos responde. 

De hecho se reconocen dos concepciones acerca del Estado.

la de la economía cl3sica representada por Adam Smith y David -

Ricardo y los cuales ven en el Estado aquella institución que -

va a procurar crear las condiciones que permitan la reproduc---

ción del modelo económico, Esto tendr~ como funciones priorita

rias: el establecer leyes, cuidar el orden, construir infraes--

tructura necesaria, proveer de servicios de comunicaciones y 

transporte, pero de ninguna manera será un Estado que interven-

ga en las areas de producción que le "corresponden al capital -

privado". t 49 ) 

Desde luego que esta concepción rechaza la intervención 

del Estado en !reas que no son propias de su "naturaleza", ya -

que permitir que intervenga va contra las leyes de la oferta y 

la demanda y contra el liberalismo económico. 

La otra concepción del Estado es la que sostiene la escue

la marxista: "El Estado -di ce Engels resumiendo su analisis hi~ 

tórico- no es en modo alguno un Poder impuesto desde fuera a la 

sociedad; ni es tampoco la realidad de la idea moral, la imagen 
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y la realidad de la raz6n, como afirma Hegel". El Estado es mSs 

bien un producto de la sociedad al llegar a una determinada fa-

se de desarrollo; es la confesi6n de que esta sociedad se ha e~ 

redado consigo misma en una contradicci~n insoluble, se ha di Vi 

dido en antagonismos irreconciables que ya es impotente para 

conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con inte

reses econ6micos en pugna, no se devoren a sf mismos y no devo-

ren a la sociedad en una lucha estéril, para eso se hizo neces~ 

rlo un poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad, 

y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los 

Hmi tes del "orden''. este Poder que brota de la sociedad, pe-

ro que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez 

m!s de ella, es el "Estado".(SO} 

Aquf aparece expresada con toda claridad la idea fundamen

tal del marxismo en punto a la cuesti6n del papel histórico y -

de la sign1ficaci6n del Estado. El Estado es el producto y la -

manifestaci6n del carácter irreconciliable de Jas contradiccio

nes de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en -

el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objeti-

vamente, conciliarse. 

Para Marx el Estado es un órgano de dominación de clase, -

un órgano de opresi6n de una clase por otra, es la creación del 

'orden" que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los 

choques entre las clases. 

Efectivamente el Estado surge en un momento histórico de -

la sociedad y su papel en el desarrollo de ésta no siempre ha si 
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do el m1smo. En algunas etapas su participación en la economía 

ha sido de poca importancia y en otros su influencia ha sido 

fundamental. 

Sobre la concepci6n del Estado existen otros te6ricos reVQ 

lucionarios postmarxistas, los cuales han venido aportando y e~ 

r;queciendo a dicha ·teoría, como V. l. Lenin, J. Stalin, Anto-

nlo Gramsci, así como también otras escuelas de pensamiento co

mo la escuela estructurallsta, cuyo máximo exponente es Nlcos -

Poulantzas y otros. 

Lenin nos dice al respecto que "las formas de dominación -

del Estado pueden variar: el capital manifiesta su poder de un 

modo donde existe una forma y de otro donde existe otra forma.

pero el poder esU siempre, esencialmente, en manos del capital, 

ya sea que exista o no el voto restringido u otros derechos, ya 

sea que se trate de una república democrática o no; en realidad, 

cuanto más democrática es, más burda y c(nica es la dominación 

del capitalismo. \SlJ 

Para A. Gramsci el Estado, en su significado pleno, no es 

sólo un hecho de dictadura; es dictadura mAs hegemon(a, 

Más adelante nos comenta que "encontramos el an~lisis de -

nuevas prácticas polfticas, el autoritarismo, el corporativismo 

que hace de las clases y de la clase obrera una clase de Esta

do, una clase que el Estado retiene en sujeción". l 5ZJ 

La disertación sobre el Estado y su papel en la política y 

la economfa continOa siendo hoy un punto de debate en donde ge

neralmente los puntos de vista no necesar1amente coinciden. In-
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cluso es común que aun cuando las opiniones y puntos de vista -

provengan de una sola escuela o disciplina, éstas sean encontr~ 

das. Y sin querer polemizar en cuanto a cuál es la concepción -

que se acerca más a la definici6n de lo que es el Estado y su -

papel que cumple en la sociedad; es evidente que su vigencia 

hoy no deja de ser necesaria para continuar reproduciendo y pe~ 

petuando el proceso de reproducción de la sociedad capitalista 

en general. 

Ahora bien, en México durante los sesenta su influencia 

fue no nada más polftica, sino fundamentalmente económica, al -

grado tal que se llegó a describir al Estado Mexicano como un -

Estado propio del capitalismo monopolista de Estado. Con la ap~ 

rici6n de la devaluación del d6lar en 1976 e irrupción de la -

crisis económica de 1981, Viene a darse un proceso de cuestion~ 

miento y replanteamiento de las funciones del Estado. 

Las presiones internacionales del FHI y la banca interna-

cional se verán fuertemente apoyadas por ciertos sectores empr~ 

sariales de la gran industria y de las finanzas, los cuales exl 

gen una reorientación en la econom!a, la cual va a traer apare

jada un cambio en el estilo y trato que habf a venido mantenien

do el Estado en el sexenio que le habfa precedido. 

Veamos cuál fue su comportamiento y reacción frente a la -

lucha obrera durante el período en estudio. 

En las estadfsticas que se publican en un reporte de la S~ 

cretarfa del Trabajo y Previsión Social con el título de Traba

jo y Previsión Social Relaciones Laborales, tenemos lo siguien-
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te: 

En el inciso referente a huelgas durante dicho perfodo, h~ 

bo 61,454 huelgas, de éstas, salvo el año de 1988 el cual se da 

Incompleto éebldo a que los datos corresponden únicamenqe a los 

meses de "ª.Yº• en Jos dem~s años las series sf estAn completas. 

Como observa~os inmediatamente, los anos de mayor nUmero de 

huelgas fueron los de 1987 con 16,141 y el de 1983 con 13,536,· 

les siguieron en orden descendente los años de J986 con 11,579, 

1984 con 9,052, J985 con 8, 754 y, por último, el de 1988 con 

2,392 huelgas. (S 3) 

Si incluimos en nuestra serie el año de 1982, durante el -

cual se dieron 11,045 emplazamientos, podremos observar un fen§_ 

meno que se presenta en nuestra serie, viéndolo comparativamen

te con el sexenio anterior. 

La llegada de la crisis en 1981-1982 tiene como respuesta 

un Incremento del nOmero de huelgas en forma considerable, pa-

sando éstas de 5 y 6 mil a 8 y 16mi1 por año, quiere decir que 

se triplicli el número de conflictos producto ~e los topes sala

riales y la polftica de austeridad. 

La tendencia fue aparentemente descendente, ya que pasó de 

16,095, hasta llegar a 8,754 en 1985, pero nuevamente se mues-

tra ascendente hasta llegar a 16,141 en 1987. Si promediamos 

obtenemos de 1983 a 1987, 11,812 huelgas por aHo, lo cual nos -

indica una cifra elevada comparada con los años anteriores re-

presentando en algunos casos m~s del 100%. 

Desde luego, no todos los emplazamientos registrados final 
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mente estallaron, la mayorfa de éstos se resolvió mediante la -

negociación. Oe hecho muy pocos, por ejemplo: en 1983 <le 13,526 

emplazamientos, s6lo estallaron 230, para 1984 de 9,052 estall<.!_ 

ron 221, para 1985 de 8,754 fueron 125, para 1986 de 11,579 fuJl. 

ron 312, para 1987 de 16,141 fueron 174 y para 1988 de 2,392 e!;_ 

tallaron 68 emplazamientos. El porcentaje de huelgas estalladas 

en relaci6n a los emplazamientos registrados, fue de 1.83, esto 

nos indica efectivamente que en la mayoría de los casos los 

acuerdos y negociaciones llegaron a resolver la petici6n antes 

de que estallara la huelga. Sin embarg aquí se abre una interr~ 

gante, ya que si vemos detenidamente en nuestro cuadro estadís

tico, existe otro rubro que nos indica la cifra de emplazamien

tos terminados, por ejemplo: para 1983 reporta 9,684 conflictos 

terminados cuando el emplazamiento fue de 13,536; ld6nde queda

ron 3,852 casos? Aquf lü Onico que se nos ocurre es que pudo 

darse un desistimiento por los demandantes antes de que se cum

pliera la fecha de emplazamiento. Esta posibilidad se pudo pre

sentar en los dem~s casos en los que se presenta el mismo fenó

meno. 

Otro de los aspectos que llama la atención fue el 1.1 refll_ 

rente a demandas registradas, en donde también se observa un irr 

cremento considerable al hacer comparaciones con los años ante

riores. 

Así, por ejemplo para los años de 1980 y 1981 el número 

fue de 4,875 y 6,242 respectivamente, para los años posteriores 

los incrementos son considerables al pasar de 18,909 en lg82, -
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19,609 en 198J, 19,645 en 1964, 20,676 en 1965, 23,057 en 1986, 

20,046 en 19U7 y 7,645 para 1968, entendiendo que el Qltimo año 

corresponde a da tos de Enero-Ahrl 1. 

Oe éstas el mayor número de demandas son individuales y en 

mucho menor proporción las colectivas. Su tendencia es ascenden 

te, salvo el año de 1987 en donde baja a 20,046. 

Es dentro de este contexto en el que se dará todo un proc~ 

so de lucha en donde el movimiento obrero mexicano, tanto ofi-

cial como independiente, va a dar toda una respuesta ante la p.Q. 

lítica de austeridad y hambre. 

Ahora bien, es evidente que el proceso de huelga como una 

arma de lucha, o más bien como el arma m§s importante del movi

miento obrero en general, siempre se enfrenta a un proceso un -

tanto tormentoso y difícil, dado que es calificada por las jun

tas de conciliación y arbitraje, lo cual implica supeditarse a 

las autoridades laborales, las cuales son las que determinan si 

la huelga es legal o ilegal. 

A pesar de toda una serie de requisitos establecidos, es -

evidente que de hecho durante 1983, el fncrerilento en el número 

de huelgas fue considerable y en buena parte esto tuvo su expli 

cación en la agudizaci6n de la crisis económica. A diferencia -

de· los años anteriores, en donde se hablan dado luchas obreras 

y movimientos huelguísticos, los cuales no rebasaban el número 

de ocho mil. 

si bien se hablan dado movimientos obreros, los cuales -

hablan venido cuestionando fuertemente el papel del Estado y su 
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polft1ca econ6mlca, es de necho el sexenio de M.M.H. uno de Jos 

mas dif!c1les a los que se ha enfrentado el moderno Estado mexi. 

cano. 

Esto es un tanto explicable y natural, dado que era irnposi. 

ble pensar que dada la profundidad de la crisis y sus efectos -

en la clase obrera ésta asumiera una actitud pasiva y poco beli. 

gerante. 

El proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo vfa 

des va lorizaci6n de ésta mediante Ja poi ftica de liberaci6n de.

precios por un lado, y de contenci6n salarial y recortes presu

puestales y del gasto públlco durante la primera mitad del scx~ 

nio, habfa que agregarle el proceso de modernización. 

al hablar de modernizaci6n estamos hablando de abarata-

miento de la fuerza de trabajo mediante la pérdida de prestacig_ 

nes y conquistas laborales pactadas en los contratos colectivos, 

las cuales son generalmente el resultado de precios muy altos -

que ha pagado Ja clase obrera y los sindicatos en su de venir 

hist6rico. Esto explica en parte por qué el incremento ae lo• -

movimientos huelgufstfcos y Ja lucha permanente de resistencia 

y defensa, tanto de los contratos como del nivel salarial por -

parte de Ja clase obrera. 
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5.2 LA REQUISA COKO RESPUESTA 

De todo el conjunto de huelgas y luchas que ha venido li-

brando la clase obrera en general, con sindicatos pertenecien-

tes a las grandes centrales oficiales o bien a sindicatos inde

pendientes, la respuesta del Estado en la mayorfa de los casos 

ha sido dentro de las reglas y condiciones que éste ha "establa 

cido" olvidEndose de sus propias leyes y reglamentaciones labo

rales y aDn en algunos casos pasando sobre la propia Const1tu-

ci6n. !al es el caso de Ja aplicacl6n de la requ1sa. 

Para el Estado representado en el ejecutivo en turno y en 

sus diversas instituciones oficiales, el derecho obrero tiene -

sus modalidades y en el caso de la huelga concretamente solamen 

Le puede ser considerada legal cuando éste determina a través -

de sus instituciones laborales cu•ndo procede y cuándo no, cu!n 

do es legal o Ilegal. 

La requisa ha venido a sumarse a un conjunto de formas y -

medios que ha uti !izado el Estado para des legitimar y nulificar 

el derecho de huelga, no bast~ndole contar con los aparatos e -

Instituciones legales, cuerpos militares y paramilitares de ch~ 

que, guardias blancas y ~no que otro grupo gansteril organizado 

y financtado por los sindicatos blancos para impedir la huelga. 

Pero veamos brevemente en qué cons1ste dicha requisa: 

"En términos generales, la requisa es un procedlmientc me

diante el cual el gobierno se hace cargo temporal~ente de la 

produccl6n o provisión de algún bfen o servicio, cuando existen 
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causas graves \cat~strofes, alterac16n del orden p0bl1co, etc.J 

que ameritan la sustftuci6n o el desplazamiento de la adminfs-

traci6n que opera normalmente. Las facilidades de requisa estSn 

comtempladas por diversos ordenamientos jurídicos: por el ar-"

tfculo 26 de la Const1tuci6n (en caso de guerra), por el c6digo 

sanitario, por la ley forestal y por la ley de vfas generales -

de comunicaci6n. En el caso de esta última ley, el artículo 112 

señala que en caso de alteraci6n grave del orden público o de -

peligro para la paz o para la economfa del país, el gobierno 

tiene la facultad de proceder a la requfsici6n de vfas de comu

nicacf 6n y medios de transporte. Esto ha servico para que cuan

do se emplace a huelga a empresas de transporte o de comunica-

ci6n, el gobierno las requise o intervenga haciéndolos funcio-

nar con empleados de confianza o con personal ajeno habilitado, 

Impidiendo asf el ejercicio del derecho de huelga.< 54 l 

Aquf es donde precisamente se toma conciencia de la impor

tancia que tiene para el Estado el contar con medios que de he

cho Impidan y obstaculicen el derecho de huelga. No es suficfen 

te para éste el tener dividida a la clase obrera mediante apar

tados y reglamentaciones de la Ley Federal del Trabajo a través 

de dos apartados, el "A~ y el •s•. Apartados en los que salame~ 

te los pertenecientes al "A" tienen derecho a huelga, puesto 

que los pertenecientes al •e•, que son la mayorfa de dependen-

cfas y trabajadores del Estado, no tienen ese derecho. 

Asf, el derecho de huelga consagrado en el artfculo 123, -

producto de largas y cruentas luchas de nuestro pueblo, aparece 
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ya mutilado y restringido para cierto tipo de asalariados, ya -

que finalmente nos encontramos con que no todos los trabajado-

res mexicanos somos iguales ni tenemos los mismos derechos, 

puesto que varios cientos de miles no pueden aplicar o utilizar 

el derecho de huelga. 

Por otro lado, tamb1én es cierto que aunque en teoría to-

dos los trabajadores que se rigen por el apartado "A" pueden y 

tienen el derecho de e~plazar a huelga .•. con el Gnico inconve

niente que éstos est~n supeditados a que se circunscriban den-

tro del tfpo de bfen o servicio que a juicio del Estado amerite 

la aplicaci6n de la requisa. ~s decir nuevamente el derecho de 

huelgas es califfcado por las autoridades laborales y éstas son 

las que determfnan si el conflicto se f nscribe dentro del ar-

tfculo 112 de la Ley de Vfas Generales de Comunicación. 

Se supone que la invocaci6n de esta ley se da en condicio

nes especiales como caso de guerra internacional, grave altera

ci6n del orden pGblico, peligro inminente para la paz interior 

del pafs o para la econom!a nacional, sin embargo, que recorde

mos, tales condiciones no se dieron cuando el gobferno aplic6 -

la requisa durante el pasado sexenio de M.M.H. 

Veamos en el siguiente inciso en qu~ condiciones se dieron 

las huelgas requisadas y cu~l fue la respuesta de los trabajadQ 

res fnvolucrados. 

- 145 -



En parte .•• se lleg6 a describir al Estado Mexicano como -

un Estado propio del capitalismo monopolista de Estado. 

S1 bien la incursl6n del Estado Mexicano en la economfa no 

era nueva, ya que, como sabemos, su papel fue muy Importante d~ 

rante la etapa de consolidación del capitalismo de los años 

3U's durante el cardenis~o. 

Posteriormente, durante algunos perfodos, su participaci6n 

en la economfa va a verse disminuido dedic~ndose m~s a hacer p~ 

l!tica. 

Pero si durante unas épocas se ha visto incrementado o di~ 

minuldo su papel en la cconomfa, en cuanto a su papel polftlco 

no sucede lo mismo, ya que aqu! su participación es determinan

te en cuanto la procuración de las condiciones de producci6n 

y reproducción del capital. 

Su funci6n desempefiada va mucho m!s all~ de la que se sup~ 

ne se debe limitar a ciertas !reas o esferas de la economfa o -

la polftica, ya que la detención del poder y la pr~ctica de una 

he9emonfa en la sociedad civil es mucho más complejo. 

Hoy resulta insuficiente tratar de explicarnos la concep-

clón del Estado a través de la concepción leninista de que el -

Estado es el Instrumento de opresión de una clase sobre otra. -

El Estado es m~s que un instrumento de domlnacl6n con hegemonfa, 

ya que en esta relación el poder se practica mediante todos los 

medios posibles. 

Asf, el Estado capitalista mexicano est~ presente en todo 
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momento y tiempo en donde se le requiere para continuar mante-

niendo y reproduciendo el poder econ6mico y polftico a través -

de sus diferentes medios y fines, sean éstos mediante sus insti 

tuciones jurfdicas, pol1tico-ideol6gicas, de participacl6n el--

vil, formas corporativas, de prensa y difusi6n, culturales y d~ 

portivas. 

Es evidente que por sus caracterfsticas se asemeja a los -

Estados latinoamericanos, como lo describe Marcos Kaplan, afir

mando que "El Estado se presenta como Instancia universal y en-

carnación del Interés colectivo. Se coloca por encima del poder 

de estructuración y reproducción del capital y de la formación 

social capitalista, garantiza sus premisas y requisitos gener~ 

les: expresa y regula sus necesidades. Mantiene las condiciones 

del cambio, competencia y fraccionamiento de la sociedad; regl~ 

menta las relaciones an~rqulcas y conflictivas entre clases y -

grupos; proporciona un cuadro formal de cohesión interna y de -

organlzaci6n funcional del sistema•.1 55 1 

En cuanto a algunas caracterfsticas propias del Estado ca

pitalista mexicano, son destacadas en la obra de Ramón Ramfrez 

Escamilla, como las siguientes: 

l.- Un aparato de gobierno claramente integrado con los orga-

nismos en que ffsica e institucionalmente se concreta y 

personifica la capacidad real de ejercer comando en la re~ 

11zaci6n del proyecto polftico en vigencia. 

En el caso de México en que, segan hemos visto, se levantó 

una estructura republicana de poder basada en las grandes 
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lfneas del liberalismo declmon6n1co cl~sico; tales organi~ 

mas el m4s alto nivel de agregación se identifican con la 

concreci6n de los poderes ejecutivo, legislat1vo y judi--

c1al, en toda la complej1dad de su estructura interna que 

va desde el personal polft1co hasta los componentes proce

sales y físicos en que, o sobre los cuales, por la acción 

de los primeros, se hace posible la generación de la corrien 

te de acción polít1ca concreta en realizaciones válidas p~ 

ra la sociedad en su conjunto; corriente que se traduce en 

inducción, establecimiento, administración, desarrollo, 

consolidación y estabilización del proyecto político. 

2.- Un sistema formal de legalidad en todos sus rangos y juri~ 

dicciones; es decir, desde la Constitución General de la -

RepOblica hasta las leyes reglamentarias de su articulado, 

Jos reglamentos y los estatutos instrumentales. 

3.- Un aparato paragubernamental que en el marco ofrecido por 

el aparato de legalidad, o incluso al margen de él pero 

con apego a consenso, vale decir hasta por derecho consue

tudinarlo, utiliza las vías ae acci6n y coerción no atendl 

da, postergados, o simplemente relegados o superados por -

el predominio del Estado moderno, y que comprende elemen-

tos tales coao lo que queda de la corporacl6n o corporaci~ 

nes antiguamente legitimadas por derechos o fueros espcci! 

les, tales como 1egislaci6n de Indios y los de caudillajes 

de alto contenido étnico-social, como por ejemplo las lla

madas gubernaturas de los indios yaquis, de los tarahuma--
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ras, huicholes, 1acandones, etc. 

~ • - E 1 apara to mi 1 i ta r, p a r ami 1 i t d r y e i vi 1 , e u y a mi s i 6 n es pe -

cff1ca es el uso personal de las armas y que, si bien se -

ubica en la jurisdicción del poder ejecutivo y orgánicamen 

te se integra a ~i. en las condiciones ctel antagonismo so-

cial capitalista imperialista actúa con un alto car~cter -

n1ercenario al servtcio de la clase dominante y asume fund~ 

mentalmente la función represora social. 

5.- Todos los partidos, asociaciones y grupos políticos legit.i 

mados en el sistema de legalidad y los agrupamientos que -

al margen de dicho sistema militan para el ascenso del ap~ 

rato gubernamental. 

6.- El aparato de información y comunicación masiva en que se 

comprende la radio telecomunicación, la gran prensa, el cj_ 

ne oficializado, las editoriales org~nicas, etc.( 55 l 

Por lo tanto, si en los capítulos anteriores hemos venido 

anal! zando la importancia del papel del Estado como rector de -

la economfa en este último capítulo daremos prioridad al carlc

ter del Estado desde la perspectiva de sus distintas y diversas 

facetas que adopta ante la lucha obrera. 

En este terreno veremos que no se limita a ser mero obser-

vador, 11 árbitro 11 dentr~ del proceso de luchA de clases 1 como 

tratan de hacerlo aparecer sus ideólogos y politólogos. La fun-

ci6n que cumple es clara, firme y determinante en torno a la r~ 

producción de las condiciones sociales de explotaci6n del desa

rrollo capitalista mexicano. La realizaci6n y reproducción del 
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capital presupone un proceso de explot•ción y opresión de la 

clase en el poder sobre la clase proletaria y sus aliados na t_l!_ 

rales, los campesinos y ciertos sectores de la pequeña burgue

sfa. 

Respecto a los trabajadores. diremos que ~stos han dado 

ciertas respuestas de inconformidad y lucha ante las pal íticas 

económicas antiobreras y fondomonetaristas, veamos cut11 fue, 

por el contrario, la actitud que asumiera el Estado, a través -

de su portavoz en turno durante el sexenio del expresidente Mi

guel de la Madrid Hurtado. 
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5.3 LAS HUELGAS DE 1987 Y 1988 

Una de las características principales del sexenio pasado 

lo rue sin duda, la lucha constante y permanente que vino des~ 

rrollando el mo,'c,iento obrero. Desde luego que en sexeniosª" 

teriores también 'iubo lucha y movilizaciones de respuesta a 

las pol!Licas económicas. Pero es precisamente durante el sex! 

nio de la crisis y austeridad cuando la respuesta obrera va 

ir m~s alH de la lucha meramente gremial, local y regional. 

Las huelgas, las tomas de calles, embajadas, carreteras y 

huelgas de hambre son formas que adopta el movimiento obrero -

en su lucha por mayor salario, empleo y democracia sindical. 

Durante estos dos años no nada mSs se van a dar huelgas -

cuya trascendencia rebasan las fronteras, sino que se van a 

dar dentro de un contexto de lucha internacional entre el cap! 

tal y el trabajo. 

La amenaza latente de que la crisis económica p,eda trans 

formarse en una crisis poHtica y social toca a las puertas de 

los regímenes totalitaristas y los llamados "democráticos" de 

América Latina. Las recetas fondomonetaristas hacen fuertes e~ 

tragos dentro del oueblo trabajador y éste también tiene una -

respuesta que se plasma en las urnas electorales. 

~in embargo, sabemos de antemano que el incremento de las 

luchas obreras ~o correspondió con las expectativas y grado de 

agresi6n en contra de los trabajadores por parte del Estado y 

sus lostrumentos de opresión y represión, ya que a pesar de la 
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importancia que tienen las huelgas de los trabajadores del Sin

dicato Mexicano de Electricistas y de los Telefonistas, por men. 

cionar dos de las m~s importantes, sabemos sin ernbargo que es-

tos movimientos tucron incapaces de lograr que el gobierno die

ra marcha atrls en su polftica antiobrera. 

A principios de !987, el SME se preparaba para inícia1· un 

capitulo más en su ya larga y rica trayectoria historica. El h_!'_ 

ber retomado el acuerdo establecido en el Congreso del Trabajo 

consistente en exigir que los salarios mlnimos tambiln se apli

caran autom§ticamente a los contractuales, so pretexto de empl!!_ 

zar y, en su caso, declarar la huelga si es que no eran escuchA 

dos sus planteamientos, le introducía a una dinlmica nueva, ya 

no serla suficiente esperar al tradicional emplazamiento por 

aumento salarial o bien por revisi6n contractual el día 16 de -

marzo de cada año. Ahora los acuerdos tomados en el Congreso 

del Trabajo el dfa 2 de febrero del mismo año, para que emplazA 

ra a huelga el día 28 del mismo mes en demanda de un aumento SA 

larial de emergencia del 23% para los salarios contractuales, -

hacen que de hecho el SHE pase a ser la punta de lanza del mov! 

miento obrero organizado. 

Aquf había que hacer una acotación ya que el acuerdo obli

gaba en principio a 1as 33 organizaciones integrantes del Gon-

greso del Trabajo. El lfder sempiterno de la CTM, Fidel Velh-

quez, por enésima ocasi6n amenazaba con que ahora sí iba en se

rio el emplazamiento y que si no era atendida la demanda de 

aumento salarial de eíl\ergencia, el movimiento obrero no sería -
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responsable de la huelga. 

Unos dfas antes de estallada la huelga hubo varios funcio

narios y miembros del gabinete que iniciaron una campana de am~ 

drentamiento. "Si se van a huelga desapareceremos a Aeronaves, -

requisamos a Tel€fonos y liquidaremos a Cfa de Luz". Sin embar

go, con estas inconveniencias y otras m~s. el Sindicato Mexica

no de Electricistas determina por asamblea ir a la huelga el 

dfa 27 de febrero a las 12:00 hrs. 

El SME presentó el día 12 de febrero de 1987, ante la Jun

ta Federal de Conclliac16n y Arbitraje, un emplazamiento a hue! 

ga cuyo objeto legal se fundaba en conseguir, tal y como lo di~ 

pone la Fracción 1 del artfculo 450 de la Ley federal del Trab~ 

jo (LFT), el "equilibrio entre los factores de la producción, -

armonizando los derechos de capital con los del trabajo". 

En cuanto a lo legal el emplazamiento presentado fue bien 

fundamentado. Observemos qui nos dicen al respecto los comenta

rios de algunos profesores de la UAM-AZC. 

"La huelga del SMt fue indiscutiblemente legal, ya que cu

bría los requisitos de fondo y de forma establecidos en la Ley 

Federal del Trabajo; particularmente en cuanto a su objeto, la 

huelga se fundament& tanto en la Constitución como en la misma 

Ley Federal del Trabajo; y en criterios sostenidos por la Supr! 

ma Corte de Justicia de la Nacl6n. En este orden, el desconoci

miento que del Derecho de Huelga hicieran las autoridades bajo 

supuestos fundamentos administrativos y laborales, es en extre

mo grave, ya que significa un rompimiento de la legalidad por -
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parte de quien debería aplicarla". ( 5 t1l 

Ahora veamos cómo se desarrolló la huelga, en qué candi ci.Q_ 

nes y con qué medios el SHE trat6 de hacer valer su derecho 

plasmado en la Constitución, en narración propia de los trabaj! 

dores. 

En la revista Lux de abri 1 de 1987 Roberto lriarte nos co-

menta al respecto: "Para analizarla hay que partir, en primer -

lugar, de qué se trat6 la huelga de Jos trabajadores. [s decir, 

la degradaci6n de la economía de los trabajadores con todos los 

problemas que trae esto consigo; el debilitamiento del sindica

to por los golpes recibidos, que lo conduelan a la desunión y -

la desmoralización, provocó una rabia concentrada que buscó ca

nales de expresión".< 59 l 

En los últimos años el sindicato presentó varias luchas 

por su sobrevivencia y superación. En el último año vivió un 

profundo proceso político con motivo de la revisión contractual 

1986-1988, donde logró conformar una Comisión Legislativa de -

más de 740 mi,embros, bastante combativa, racional y coherente -

que puso a la empresa y al gobierno contra la pared en las nego-

ciaciones, por la fuerza de sus argumentos. 

Aunque fue poco lo logrado en dicha contratación y las 

principales d~mandas, tales como imponer un mayor control sind1 

cal sobre la empresa, consolidar más la materia de trabajo y la 

escala móvil de salarios, entre otras, no se consiguieron. ll -

sindicato sali6 .fortalecido y más seguro de sí. Protagoniza Jun 

to con otros sindicatos, importantes movilizaciones en la defen 
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sa del salario y los contratos, contra el r"9º de la deuda ex-

terna y por el camb1o de la polltica económica del r~gimen. 

Pero en vfsperas de la huelga, el sindicato estaba bastan

te dividido. Un sector de la direcci6n intentó expulsar a otro 

mediante una campaña en los centros de trabajo, que culminarfa 

en una asamblea, donde se tratarla el problema de la pugna al -

Interior del Comité Central. Esta asamblea fue realizada a pria 

ciplos de diciembre, ~ue fue muy violenta, impidió que siguiera 

adelante ese proyecto. Ya con m~s calma la comisión de trabajo 

impuso la unidad a su dirección. Pero persistfa la desconfianza 

entre la base. La vida polltica se habfa degradado. 

Estas pugnas impidieron que el sindicato entrara con tiem

po en la lucha decidida des~e octubre de 1986, por el 231 de 

aumento de emergencia. Y hasta el mes de enero se empezó a mov! 

lizar y a discutir. Un ejemplo de la falta de credibilidad exi~ 

tente fue las cédulas de votación por la huelga. De dos emplaz~ 

mientas \uno por el aumento de emergencia y otro por el del 16 

de marzo, el contractual), la votación a favor de la huelga fue 

de poco más de 20,000 en una y poco más de 21 mil en otra, can

tidad reducida a la votación alcanzada tradicionalmente. No se 

crefa en la huelga ni en la dirección. 

Pero conforme se llegaba Ja fecha del estallamiento del 27 

de febrero, se vio crecer la levadura entre los trabajadores. -

La rabia contenida por efectos de la crisis econ6mica y la poli 

tica del gobierno, decfa que ya era hora de pelear, si no se p~ 

leaba en esta ocasl6n la sltuaci~n empeorarfa. El sindicato pe~ 

- 155 -



día fuerza y tal vez no se presentara otra oportunidad. La lu-

cha del sindic•to era clave para todo el movimiento obrero, era 

el SME o no era nadie. 

En suma, habfa que entrarle, s6lo faltaba que la dirección 

se decidiera. Y se le entró, as! nomás. tlinguna µrórroga podría 

ser propuesta pues sería rechazada violentamente. Se sabía que 

el Congreso del Trabajo no cumplida. Entonces habfa que lanza!: 

se solos. Cuando la gente quiere luchar, no se le puede conte-

ner, la dirección acepta el reto y asf fue como estalló lJ huel 

ga electricista. 

Acerca de que fue una huelga aislada, no había otra manera; 

o se hacía o no se hacia. No se podfa esperar. Hubo errores y -

muchos, era natural; desde 1952 el sindicato no enfrentaba una 

lucha de esta magnitud, La Comisión Técnica, estructurada en 

1'936 para su sindicato de 3 mil trabajadores, no estaba capaci

tada para responder a una base de m~s de 37 mil. Los errores se 

fueron subsanando sobre la marcha y a iniciativa de la propia -

gente en lucha. Muchos cuadros de la dirección central y de las 

direcciones intermedios se vieron sobrepasados por los acantee! 

mientas conservadoristas, sin iniciativa polftica, mientras 

otros cumplieron y se forjaron nuevos cuadros al fragor de las 

batallas. 

Una nueva dirección empez6 a gestarse. 

La huelga no fue con corte de luz, aunque el gobierno fue 

incapaz de mantener el servicio con esquiroles y los disturbios 

no dejaron de sentirse uno a otro. Al momento de levantar la 

- 156 -



huelga habla 60 alimentadores fuera de servicio y cientos de CQ 

Jonias del D.F. y algunos Estados sin luz. El gobierno intervi

no la empresa antes de que estallara la huelga, violando su prg 

pta legalidad y manifestando su autoritarismo, al mismo tiempo 

que su pérdida de legitimidad. 

Este hecho responsabilizaba al sindicato de lo que sucedig 

ra con el sistema ellctrtco; podrfa haberse desconectado, pero 

la direcci6n no reaccionó con celeridad. Hubo confusión, desor

den, tndec!si6n y tal vez, c~lculo solícito. Aún antes de esta-

1 lada la huelga se esperaba una respuesta de última hora del 9Q 

bierno, pero ésta no se dio. la respuesta fue la intervencl6n.

Aün asf había quien creía que la huelga duraría unas horas nada 

mas; sin embargo la. no suspensi6n del servicio de energla eléc

trica dejó un campo para las negociaciones. Pero el gobierno no 

respondi6, se endurec16. Uej6 que el movimiento siguiera espe-

rando, desgastarlo, pero al ver c6mo aglutinaba y centralizaba 

otras luchas, el apoyo masivo recibido por los electricistas, -

su extrema combatividad y resolucir.n, mientras el servicio pre

sentaba cada vez m~s problemas, optó por parar el movimiento d~ 

clarando inexistente la huelga. 

Desde el inicio de la huelga una mayoría de electricistas 

tenían conciencia de lo que estaba en juego. Había experiencias 

anteriores de movimientos derrotados, incluso de iniciativas de 

lucha que el gobierno aprovechó para golpear. 

Así, una huelga que nadie esperaba, encontró sin embargo a 

la gente decidida y consciente de que nu solamente no podría g~ 
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nar, sino incluso perder su contrato y, por ende, el sindicato; 

pero se la jugó desde el primer dfa de huelga, sus asambleas y 

mf tlnes se repetían incansablemente: 

"Ya no es una huelga por el 231, es para todos los trabaj! 

dores, es por la dignidad del trabajador, por la reorganizaci6n 

del movimiento obrero. 

Las propias experiencias en las guardias, los mitines, vo

lanteos y sinfín de actividades; la masiva solidaridad instant! 

nea recibida, acentuaron esta convicci6n de los electricistas.

Supieron combinar la emoci6n del momento con su significado hii 

t6rico, se vfo en la lucha y despuls de ella. Pese al inconten! 

ble coraje y frustración por tener que levantar la huelga y vol 

ver al trabajo sfn haber obtenido lo deseado, la decisi6n se tQ 

m6 sin vacilación. 

Habfa que preparar al sindicato mientras se preparaban nu~ 

vas luchas. El orgullo electricista de haber participado en un 

movimiento tan importante para el pafs, "Hicimos historia", y -

la seguridad en sus propias fuerzas determinan el resultado. 

Durante todo este perfodo hist6rfco que le toc6 vivir al -

SME, fue evidente y muy claro el papel que cumpli6 el Estado al 

declarar inexistente ••• el movimiento de huelga. 

Aquf es donde cobra vigencia y se alcanza a vislumbrar el 

papel del Estado. la declaración de inexistencia de la huelga,

así como la requisa y la amenaza latente de liquidaci6n de la -

tompaftfa de Luz nos demuestra cu~l es el verdadero rostro del -

poder y quiénes son los que lo detentan. 
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De espaldas al pueblo, el gobierno en turno cerr6 toda po

siblidad de diálogo y negó a travfs de las juntas de concilia--

ci6n y arbitraje el derecho a la huelga. De hecho desnaturalizó 

la esencia de las leyes laborales y cambi6 la llamada polftica 

de concertaci6n :-ar la del 9arrote. 

No medit6 rn ningGn momento en los riesgos y consecuencias 

que le podría acarrear este golpe asestado al SHE. 

Todo lo utilizó para impedir una victoria oue podrfa echar_ 

le por tierra s. autoridad, por un lado, y por otro su política 

econ6mica de austeridad y topes salariales. 

Sin embargo y aún en contra del Estado y su aparato de do

minaci6n, la huelga habla ganado ya y bastante MJs de lo que se 

pensó en el inicio con el apoyo entusiasta, decidido y firme 

del pueblo. 

Veamos la narraci6n al respecto del peri6dico local del 

SME, "El Generador", el cual retrata fielmente algunos capftu-

los de apoyo a dicho movimiento. (SO) 

11 
••• No se oiga en la calle, en el Metro 1 los mercados, 

las escuelas o en las afueras de los centros de trabajo, siem--

pre fuimos aceptados, escuchados y leyeron nuestra propaganda.

Fueron muchas las muestras de solidaridad que recibimos pero 

nunca olvidaremos a la abuelita que en el Metro nos dijo: "Ade-

]ante, ustedes son los anlcos que le pueden hacer algo al gobier-

no, no importa que se vaya la luz ••• Yo ya compré mis velas". 

Finalmente, aunque en el decreto de inexistencia de huel--
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ga, el SME se vefa obligado a regresar al dfa siguiente de 

aquel 11 de n1arzo, ante la amen~za de re~cisi6n de contrato, la 

lucha no terminarfa ahf. De hecho. como en a~os íltr~s, se cerr! 

ba un capítulo m~s entre el capital y el trabajo. Una vez m~s -

había quedado al descubierto a qué inte1·eses respondía el Esta

do al haber aplicado la requisa y dejaba al descubierto total -

la otra cara, la del patrón, la cara del autoritar\sr10 y su ce

rrazón. 

Se habla descarado ya y nada le importaba, al grado tal 

que había acabado pisoteando las leyes que dice defender y que 

son, según éste, el principio fundamental que le sostiene, no -

en balde habla ya aplicado la requisa a otros movimientos obre

ros en años anteriores. 

Efectivamente, en años atds otro sindicato de importancia 

estratégica para la economía y de trayectoria de lucha había e~ 

perimentado en carne propia los efectos de la requisa; y nueva

mente se preparaba para otra revisión salarial, la cual se rea

lizaría un mes después de la del SME, nos estamos refiriendo 

los telefonistas. 

El panorama no se veía nada favorable para los telefonis-

tas, dado lo que les había pasado a los electricistas y sus pr~ 

pias experiencias anteriores. 

No olvidemos la situación que prevalecía en el Congreso 

del Trabajo, la cual era de tata l división, pesimismo y disper

sian de la clase aurera. No podía ser de otra manera, ya que 

desde principios del año de 1987, los líderes de la CTM y de VE_ 
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rias centrales obreras. se habfan soltado hablando y lanzando -

J111e11azas de que no se les daba ~u111ento d~ en1erge11cia a los sal~ 

rios contractuales o se irían a huelga las 33 organizaciones 

obreras afiliadas al Congreso del Trabajo. Pero poco se lepo-

día ercer a un rroiimiento que cuando cstS por vencerse la fecha 

de emplazamientc, la cúpula obrera empieza a so1icitar pr6rro-

gas. Así, cuando está por cumplirse el vencimiento de la fecha 

de prórroga en el sector industrias paraestatales, para el dfa 

¿¡ de febrero de- 1987, el Congreso del Trabajo en voz de su pr~ 

sidente de aque' entonces y Srio. General del Sindicato de Tel~ 

fonistas, Hern~ndez Julrez, declara una prórroga con lo que el 

SME queda de hecho solo, sin el apoyo de las grandes centrales 

oficiales y este va a traer consecuencias funestas, tanto para 

el SME como para el movimiento obrero en general. 

Sin embargo, ese golpe dado al SME y declaraciones como la 

de Fldel Vellzquez a la prensa nacional por aquellos dfas de 

que algunos emplazamientos carecían de base legal, la ausencia 

total de los gr;odes sindicatos de industria en el movimiento -

electricista, vienen a presentar un panorvma poco optimista pa

ra la lucha telefonista. 

Asf, entre ;:irórrogas, desistimientos, fintas, divisiones,

recriminaciones, desorganizaci6n y divisi6n, se desgastaba y se 

perdfa una oportunidad de lucha para el movimiento obrero naci.Q. 

nal y lograra un cambio de Ja orientacl6n en la economfa y un -

aumento salarial. 

En estas condiciones es como llegan los telefonistas a su 
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revisión salarial, estallando nuevamente la huelga aún en con-

tra de la requis•l. Nuevamente aquf hace acto de ~resenc.ia el Ei 

tado con lodo su aparato ya preparado y e;i::_perimentado en requi

sas. Aquf~ a diferencia del SME r.n donde los requisadore!; impr.Q. 

visan y no 1ogrdn finalr;1cnte restablecer completamente el sumi

nistr·o de energia eléct1·ica~ en tcl~fonos no va a suceder así.

En esta empresa los requisadores sí t1enen Cl(pcriencla y sí vi~ 

nen preparados para apoderarse y controlar el servicio telef6n.!_ 

co. 

Para esto, mientras los telefonistas determinan ir a la 

huelga, las organizaciones del Congreso del Trabajo lejos de e!!!_ 

plazar pactan acuerdos por abajo del 23'.l: solicitado y acordado 

originalmente. Al aceptar acuerdos de 17 y 18't de aumento nuev~ 

mente los telefonistas se quedaban solos y ante este panorama -

acuerdan dar marcha atr~s una vez iniciada la huelga con una m.Q. 

dalldad que de hecho nulifica a la huelga misma. A los 20 minu

tos de estallada la liuelga, se decide por acuerdo de asamblea -

convertirla en una "huelga activa", regresando los telefonistas 

a sus labores para no entorpecer el servicio. 

Resultado: Se pierde el 23'h de aumento salarial de emergen 

cia; se anula el derecho de huelga y consecuencia l.!e lü requisai 

se suspenden los derechos sindicales y se detienen las reciln -

iniciadas negociaciones de contrato colectivo con la empresa. 

Otro de loo wovi1nientos que llamó Ja atención de Ja opinión 

póbJica nacional y seguramente internacional, fue el de la hu(!. 

ga de los pilotos y aviadores, la cual se desarro116 a princJ--
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pios de noviembre del mismo año de 1987. 

Su importancia radic6 e11 dus carJcterfs~icas que se dieron 

con las huelgas de electricistas y telefoni s~as, el car<l'cter e~ 

tratlglco para la economla y su funci6n que de•empeñan y el que 

se les haya aplicado la requisa. 

Cario decimos en un principio del inciso, t:s innegable que 

durante 1987 no fueron las únicas huelgas que 0 rotagoni z6 la -

clase obrera, mas bien si fueron algunas de las de mayor tras-· 

cendencia. 

El emplazamiento a huelga por parte de los pilotos aviado-

res organizados en la Asociacl6n Sindical de Pilotos Aviadores 

lASPA), ante la Compañia Me•icana de Aviación, al Igual que 

otros movimientos que le precedieron fue requisado. 

Analicemos la verst6n detallada de la aplícaci6n de la re

quisa en un articulo que escribieron Eduardo Larrañaga y Hlctor 

Mercado. {Gl) 

El primero de noviembre los 976 pi lotos de la Asociac16n -

Sindical de Pllotos Aviadores (ASPA), iniciaron una huelga de -

car§cter econ6mfco en contra de la Compañia Mexicana de Avia--

ctón (CMA). De Inmediato el Estado con fundamento en el artfcu

lo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicaci6n, procedió 

requisar la empresa. A pesar de las garant!as constitucionales 

sobre la libertad de trabajo y de huelga lurtículos 50 y 123).

los trabajadores huelguistas tuvieron que reanudar sus labores 

de manera forzada, con el fin de eludir la aplicaci6n del Códi

go Penal en lo relativo al delito de sabotaje. 
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Este uso del oerecho es algo ya muy conocido por los lrab_i! 

jadorcs del sector de comunicaciones. Sin embargo, es necesario 

recalcar que el acto de la requisa, cuando se aplica en casos -

de huelga, constituye una violación a los derect1os cor1stitucio-

11ales de los t1·abajadores, en virtud de que desnaturaliza el 

ejercicio de huelga y priva a los trabajadores del insuumento 

blsico que les permita la defensa de sus intereses. 

Más aún, cuando la huelga no configura los supuestos del -

mencionado artfculo 112: guerra Internacional, grave alteración 

del orden pGblico, peligro lnffilnente para la paz internacional 

del pafs o para la econo111fa nacional, categorfas legales que 

siempre quedan bajo el criterio del gobierno. 

Debido a esto último es que los conflictos de huelga gene

ralmente se encuentran en desventaja ante los patrones, ya que 

estos últimos cuentan con el apoyo y, generalmente, con la ln-

condicionalidad de las juntas de conciliación a favor del pa-

tr6n. 

Este caso no fue la excepci6n y las autoridades laborales 

le dieron entrada a una inconformidad de parte de la empresa en 

torno a la inexistencia de huelga. 

" ... Nos referimos concretamente a la solicitud de declar_i!" 

ci6n de inexistencia de huelga, hecha por la Compañia Mexicana 

de Aviación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Esta solicitud de inexistencia se fundamentó en la fracción 11 

del articulo 451 y en la fracción I del 459 de la Ley Federal -

del Trabajo lLFT), misma que establece que la suspensión de la-
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bores debe ser realizada 11 por la mayoría de los trabíljadores de 

1a cmpresil o establecimiento. Si se interpreta literalmente el 

tenor de estas disposiciones, tenemos por consecuencia que se -

pretende negar el derecho de huelga rara los sindicatos gremia

l es. 

Finalmente, los pilostos aviadores tuvieron que regresar a 

labcrar antes de que entrara en funciones la requisa y fueron -

acusados de sabo:aje mediante el convenio firmado el dla 5 de -

novi~mbre del mis;;io año. Como vemos en este último relato, la -

posición que tiene el Estado es clave en un proceso de lucha de 

la clase obrera. 

Es muy cuestionable y suena falsa la tan trafda y llevada 

frase de que cumple un papel de ~rbi tro entre los distintos CO!J. 

flictos y sectores de la sociedad, m~s bien diríamos que su pa

pel, que por cierto ha venido cumpliendo fielmente, es de estar 

del lado de una clase social y desde luego produciendo y repro

duciendo las mis~as condiciones de explotación de una clase por 

otra. 

Oe esta forma, es totalmente falso que al Estado se le pUJt 

da ubicar como un lrbitro o autoridad neutral, o que siempre su 

función ser~ en beneficio de todos sus ciudadanos. Los resulta

dos al término del sexenio desmienten tales teorías y como una 

muestra mis de su supuesta "Imparcialidad" analicemos brevemen

te en el siguiente Inciso cuál fue su papel en torno a otros m.Q_ 

vimientos. 
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5.4 LA LIQUIDAC!ON, QUIEBRA Y REPRESIOH A SINDICATOS 

OEMOCRATICOS 

Durante el desarrollo de los incisos anteriores menciona-

mas que el Estado tenla distintos recursos con los cuales había 

venido respondiendo a la lucha de la clase obrera, desde luego 

que priorizamos en buena medida en la 1 lamada requisa. pero es

to no quiere decir de ninguna manera que se.a la única, di:sde 

Juego que no. Diríamos que si ya con anterioridad había venido 

practicando t~ctlcas tradicionales como los llamados "Charra--

zos" imponiendo a sus líderes incondicionales, desconocimiento 

de lfderes dernocrHicos, quiebras y liquidaciones, etc. La re--

quisa lo único que viene confirmar es cu~les son los límites 

de la legalidad burguesa. 

Ahora bien, cuando hablarnos de liquidación, quiebras, re-

quisa y represi6n, estamos hablando de un proceso que a fuerza 

de ser cotidiano hay ocasiones que pasa a ser intrascendente y 

solamente se registran estos hechos por algunos medios de difu

si6n o bien en las memorias de los protagonistas afectados. 

Pero si la década de los setentas fue una década de lucha, 

la de los ochentas no va a ser la excepci6n. Durante ésta, la -

lucha de clase lejos de verse disminuida se incrementa. 

Con la llegada y profundización de la crisis económica, 

también se va a dar todo un proceso de lucha, el cual no se li

mitar~ a la búsqueda de la democracia sindical y por aumento de 

salario. 
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En esta nueva etapa, la lucha obrera se enfrenta a nuevos 

fen6menos y t~cticas de sus. eternos enemigos. 

El capital y 'su" Estado buscan nuevas y m~s novedosas fo~ 

mas de explotación y abaratamiento de la fuerza de trabajo me-

diante la llamada reconversión y modernización industrial. 

Para esto no es suficiente, coino en el pasado, contar •con 

un sindicato controlado y con contratos colectivos leoninos, la 

nueva fase de producción y reproducción del capital exige m~s y 

más. 

Flexibilizar el proceso productivo y hacer mfis rentable el 

capital para poder competir con el exterior en condiciones más 

favorables requiere de abaratar la fuerza de trabajo vfa modifi 

caciones y/o liquidación de contratos colectivos. 

Ademh, el nuevo grupo que llega al poder cuestiona el pa

pel que debe de cumplir el Estado en la economfa por lo que ini 

cia un proceso de desincorporaci6n y venta de empresas estata-

les y paraestatales. 

En este Ultimo proceso de reprivatizaci6n ae la economfa,

los que m~s van a ganar desde luego que serán los empresarios.

dado que al deshacerse el Estado de las empresas, generalmente 

pasan otros dueños en condiciones de desventaja y con madi-

ficaciones o eliminación del contrato colectivo. 

De esta forma la clase obrera se va a enfrentar a un proc~ 

so totalmente distinto y nuevo para él. las liquidaciones, ven

ta, extinción, fusión, transparencias, quiebras fraudulentas, -
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En esta nueva etapa, la lucha obrera se enfrenta a nu~vos 

fen6menos y tácticas de sus eternos enemigos. 

El capital y "su" Estado buscan nuevas y m~s novedosas foL 

mas de explotaci6n y abaratamiento de la fuerza de trabajo me-

diante la llamada reconversi6n y modernfzaci6n Industrial. 

Para esto no es suficiente, como en el pasado, contar con 

un sindicato controlado y con contratos colectivos leoninos, La 

nueva fase de producción y reproducción del capital exige más y 

más, 

Flexibilizar el proceso productivo y hacer más rentable el 

capital para poder competir con el exterior en condiciones más 

favorables requiere de abaratar la fuerza de trabajo vfa modif! 

caciones y/o liquidación de contratos colectivos. 

Además, el nuevo grupo que llega al poder cuestiona el pa

pel que debe de cumplir el Estado en la economfa por lo que inl 

cia un proceso de desincorporaci6n y venta de empresas estata-

les y paraestatales. 

En este último proceso de reprivatización de la economfa,

los que más van a ganar desde luego que serán los empresarios.

dado que al deshacerse el Estado de las empresas, generalmente 

pasan otros dueños en condiciones de desventaja y con modi-

ficaciones o eliminación del contrato colectivo. 

De esta forma la clase obrera se va a enfrentar a un proc~ 

so totalmente distinto y nuevo para él. Las liquidaciones, ven

ta, extinción, fusión, transparencias, quiebras fraudulentas, -
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huelgas empresariales, despidos. reubicaciones y rcpresi6n en -

algunós sindicatos, van a ser el lenguaje común y el pan de ca-

da dfa. 

Como muestra de lo anterior le hemos podido apreciar en un 

recuento nada grato de 122 empresas autorizadas para liquidarse 

464 ya se realizaron a Pediados de este año de 1987; de 218, 

122 ya se vendieron, de 136, 105 ya se extinguieron, de 80, 67 

ya se fusionaron y de 28, 24 ya fueron transferidas. {6Z) 

Pero no fue únicamente el proceso de adelgazamiento del E! 

tado la única forma de agresi6n y golpeo permanente a la clase 

obrera, ya que tambi~n los cierres, ajustes de personal, quie-

bras y liquidaciones en la industria en general, fue parte de -

un mismo proceso. 

Algunos ejemplos que mencionaremos nos muestran en forma -

parcial y limitada la lucha dada por el movimiento obrero. Y d! 

cimos parcial y limitada, dado que aquí no mencionamos casos de 

huelga, sino únicamente los casos de despido, Jlquidaci6n y lu-

cha por reinstalaci6n, durante el perfodo en estudio, menciona~ 

do preferentemente las siglas del sindicato o de la empresa du

rante el perfodo 1983-1988. 

SUTIN-URAMEX, TELHEX, SME, REHABILITACION, METRO, ANAGSA,

PIC, SA, REFRESCOS PASCUAL, SA, OMNIBUS-FLtCHA ROJA, OMNIBUS--

CR!STUBAL COLON, ORIGINALES HIHELLY, S.A, BLYE JEAN's, MOTORES 

NACIONALES, ADAMEX, S.A., BRANIFF INTERNACIONAL, INDUSTRIAS 

ACROS, S.A., ADJGSA, S.A., FONTANA, S.A., INDUSTRIAS IRIGUEZ, -

S.A., VIDRIERA, S.A. E INDUSTRIAS AUHEX, S.A., MANUFACTURERA -
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ALTHOR, S.A., MC CLELLAN AHO STEAMEX, MARVcR OE MEXICU, S.A., -

BENEFICIO HISPANA, S.A., PIREC, S.A., FORO, ASSA, KLAD SOBRINO, 

CENTRAL OE MAQUINARIA ESTATAL DE SAN LUIS, CALZADO DE SUAVIS 

CORPORACION DE INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES, GENERAL POPO, CANA

NEA, ESTRELLA DE ORO, NIDRIL, CORPORAC!ON DE INDUSTRIAS Y CONS

TRUCCIONES, DICOHSA, GENERAL ELECTRIC, CFE, SUTSA-PRINT, TALLE

RES FAS, FUNDIDORA MONTERREY, CERVECERIA MOCTEZUMA, AYOTLA TE! 

TIL, S.A., PEMEX, CO~AMIN, RENAULT, FERTIMEX, SARH, AEROMEXICO, 

e te. 

Como podremos ver, el movimiento obrero no ha salido bien 

librado durante el sexenio y seguramente se requerirfan varias 

paginas para poder mencionar, ya no narrar, los resultados de -

todo este proceso de agresión que vino experimentando la clase 

obrera durante el pasado sexenio. 
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5.5 MUEVAS FORKAS DE LUCHA 

Anteriormente hemos venido observando c6mo el Estado Mexi

cano y los representantes del ca pi tal. a diferencia de los cam

pesinos y los obreros, si tienen o al menos han venido tratando 

oe integrar un proyecto alternativo a la problemltica actual 

que se les viene planteando. 

Por ejemplo, la alternativa al agotamiento del modelo ae -

acumulaci6n que vino funcionando en nuestro pals durante mis de 

treinta años llamado del "desarrollo estabilizador y sustitu--

ci6n de importaciones", la han encontrado en las polfticas de -

estabilización y ajuste; en cuanto a la caída de ta tasa media 

de ganancia la han tratado de superar mediante un proceso de r~ 

conversl6n en un principio y ahora en la modernlzaci6n indus--

trlal. 

En lo laboral, han venido recurriendo a prlcticas como mu

tilación de contratos, liquidaciones, quiebras simuladas y menor 

intervención de los sindicatos, en la relación laboral y hoy 

pugnan por modificaciones a las leyes laborales, 

Como vemos, el p~oyecto del capital cada vez se perfeccio

na, mientras que por el contrario, la clase obrera ha permaneci 

do anquilosada, con aparatos y estructuras sindicales que hoy -

son cuestionables en cuanto al papel que han venido jugando. 

Sus formas de lucha se ubicaron casi siempre dentro de los 

marcos ya establecidos y salvo casos excepcionales en donde se 

implement¿ron formas nuevas, como el desnudo o la huelga de hafil 
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bre, asf como algunos intentos de toma de cal tes y carreteras.

las dem<!s formas que vino impulsando el movimiento obrero de 

una u otra 'forma ya se habían practicado anteriormente. 

Había que tomar en cuenta lo que hemos venido comentando -

durante el desarrollo del presente trabajo, el que un buen númg_ 

ro de organizaciones obreras, por no decir la mayoría, ha veni

do practicando lo que se llama la alianza con el Estado, esto -

desde luego ha influido en forma determinante en 1a dinámica y 

lucha del devenir de la clase obrera mexicana. Esta desde luego 

que ha venido supedi tanda su existencia en base a un proceso de 

apoyo, reconocimiento y aval del Estado mexicano, en la pr<!cti

ca ha logrado maniatar y supeditarse a dicho movimiento obrero 

a sus objetivos propios y del capital. 

Esto, de hecho, ha traído como consecuencia que en México no 

se dé todo un proceso de lucha del movimiento obrero, en donde 

se reivindique, ya no digamos sus intereses hlst6rlcos de clase 

sino los más elementales, como se da en otros paises. 

ue hecho las grandes centrales obreras no ejerc~n la huel

ga, sino que por el contrario, generalmente acaban negociando -

con el Estado-Patr6n, lo cual ha venido Incidiendo de manera t.Q. 

talmente negativa en cuanto a las formas y métodos de lucha de 

la clase obrera. De hecho, cuando hablamos de formas de lucha -

hablamos de los sectores obreros llamados independientes y uno 

que otro gremio o sindicato oficial que llega a la huelga misma 

como forma de pres16n, 

Decimos anteriormente que, a diferencia de las formas ya -
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conocidas por el movimiento obrero como: el emplazamiento a 

huelga, la huelga misma, la toma de f~brica y sus formas ae di

fusión y manifestación, así como los recursos legales; hoy poco 

ha avanzado el movimiento obrero en la defensa y negociaci6n de 

sus derechos contractuales. 

Por el contrario, es un hecho que los empresarios y patro

nes pertenecientes tanto al sector pQbJico como privado, han v! 

nido impulsando cambios en su polftlca empresarial, con el fin 

de incrementar sus ganancias y reafirmar su papel histórico de 

clase. 

Aparte de contar con un poder econ6mico, el cual muchas vg_ 

ces influye en forma determinante en los juzgados laborales, Pi'_ 

raque éstos desconozcan huelgas, utilicen esquiroles y lfderes 

vendeobreros, cuerpos represivos, guardias blancas, grupos de -

choque y otras formas de ejercer el poder. 

Asf pues, mientras la visl6n empresarial cambia y continu~ 

mente busca nuevas formas de explotar y obtener mayores ganan-

cías de la fuerza de trabajo, el movimiento obrero se ha queda

do muy a la zaga y con métodos cuyos resultados dan que desear. 

En el capitalismo los sindicatos y el movimiento obrero en 

general, siempre estarán en condicione~ de total áes<tentaja an

te los empresarios, el Estado y sus aparatos de control, sin er_n_ 

bargo, es cierto que el movimiento obrero habrá de recurrir a -

las experiencias pasadas y desplegar creatividad ante las nue-

vas embestidas de sus enemigos de clase. 

Y si bien es cierto también que una mayorfa ael proletari~ 
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do mexicano se encuentra fuertemente controlado por los líderes 

venales y los métodos corporativos del Estado, esto no puede, -

no debe ser eterno. El sector del movimiento obrero que lucha.

no puede renunciar a ésta aún en condiciones de total desventa

ja. 

Más bien a lo que se debe de aspirar este sector es a ir -

creando candi cienes y formas nuevas de lucha que en un futuro -

no muy lejano influyan a otros sectores del proletariado que 

hoy no han sido cap.ces de luchar por sus propios intereses. 

Para la 1mplerreotaci6n <le formas nuevas de lucha, es nece

sario no perder de vista que hoy por hoy es cuando se hace más 

urgente establecer programas de lucha que rebasen 1os marcos 

que tradicionalmente éste venfa practicando, ante las nuevas 

condiciones de moderoizaci6n y reprivat1zaci6n de nuestra econQ 

mfa, 

Sin duda que el movimiento obrero no se puede quedar reza

gado y anquilosado en cartabones y formas que le habían dado 

ciertos resultados durante las décadas de 1os sesentas-setentas, 

hoy los sindicatos y los contingentes obreros deberán de ser S.!! 

jetos de la historia y no simples objetos de l!sta. 

Es elemental no únicamente pensar como hasta hace algunos 

años, en términos defensivos puesto que esto ya no es suficien

te. 
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COllCLUSIONES 

l.· La crisis económica que se cierne sobre nuestra economía -

ha sido una de las nls agudas de este último cuarto de si

glo y sus efectos, lejos de atenuarse y disminuirse, se 

profundizan en el pasado régimen como resultado de rolfti

cas económicas erróneas. 

2.- Una de las principales causas debido a las cuales no fue -

posible combatir dicha crisis económica, con oportunidad y 

objetividad, tuvo su origen en la visión err6nea y trivial 

de algunos funcionarios, los cuales la defin!an como una -

crisis de carácter coyuntural cuando los hechos se venia -

demostrando que era oe carácter estructural. 

3.- La estrategia econó11ica que se vino aplicando durante el -

sexenio estuvo diseñada e influenciada por polfticas econ~ 

micas del fondo Monetario Internacional, las cuales se con. 

cretizaron a través de las 3 cartas de intenci6n firmadas 

y di rígidas por el gobierno del expresidente Miguel de la 

Madrid Hurtado al Fondo Monetario Internacional. 

4.- Sus efectos y consecuencias no fueron por igual para todos 

Jos sectores de la sociedad, ni mucho menos Jas pal íticas 

econ15micas que se han venido aplicando han sido el resul

tado de un consenso entre Jos diversos sectores oe la so-

ciedad. 

5.- Las polfticas económicas tanto ortodoxas en un princip!o,

como las heterodoxas posteriormente, son las que prior!ta-
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riamente se aplicar4n; y al fina11zar el sexenio se aplic! 

baya una coebinaci6n de ambas con poco éxito. 

6.- Los efectos directos de la crisis y recesi6n económica mun 

dial, influyeron en forma definitiva en nuestra economía.

dando como resultado una calda abrupta en nuestros ingre-

sos vía exportaciones petroleras, de la plata y otros pro

ductos agrícolas. 

7.- La fuga de capitales, las devaluaciones abruptas y sucesi

vas de nuestra moneda; el incremento de nuestra deuda y la 

insolvencia financiera para cubrir nuestros compromisos i!l 

ternacionales, eran parte de todo un proceso que apuntaba 

a una crisis de larga duraci6n y cuyos efectos, lejos de -

atenuarse o superarse durante el sexenio, éstos se irían -

agravando y agudizando. 

8.- Las pollticas económicas anticrisls tenían como objetivo -

central detener la inflaci6n; mediante políticas de ajuste 

y recesión, combinándolas con devaluaciones para hacer co_!!! 

petit1vas nuestras exportaciones y disminución de la ofer

ta monetaria. así como mediante la reprivatizaci6n de la -

economía, disminución y eliminacl6n de los subsidios y to

pes salariales entre otras medidas. 

9.- Las repercusiones no fueron ni podr4n ser iguales para las 

distintas ciases sociales que componen nuestra sociedad. -

Ya que si bien hay sectores de capital, sobre todo los de 

la pequeña y mediana industria, que salieron mayormente 

afectados, ya que muchas de estas empresas quebraron. Sin 
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embargo, los que ~ás reslnt1eron los efectos de dicha cr1-

sls, fueron los asalariados del campo y la ciudad; es de-

cir que necesariamente venden su fuerza de trabajo para p~ 

der subsistir. 

JO.- En el caso del ;ran capital y el capital tinanciero, los -

efectos de la c•isis se dieron mediante la formación de -

nuevos consorcios industriales y financieros mediante las 

fusiones y compras de empresas que habfan pertenecido al -

Estado, por par:e del capital nacional y extranjero, y en 

otros casos a través de cambios de giro o sector, como fue 

el caso de los capitales liquidados con la nacionalización 

bancaria y el surgimiento de nuevas casas de bolsa. 

11.- Concretamente los salarios obreros vieron perder su poder 

adquisitivo en t~rminos comparables con los asalariados de 

1943, es decir que los salarios de las crisis de los oche~ 

ta haof an retrocedido cuarenta años. 

12.- En nuestro país el sector obrero ha sido el más golpeado -

por dicha crisis económica, sin embargo, su grado de res-

puesta no fue ni con mucho menos la que se esperaba, ya 

que si bien hubo movimientos de huelga, en donde una d1ve~ 

sidad considerable de sindicatos recurrió al antecedente -

de lucha para romper los topes salariales y polft1cos de -

austeridad y cortes de personal, lo real es que éste no 

fue un proceso generalizado en donde la gran mayorfa de 

los sindicatos se vieron implicados, más bien fueron cier

tos sectores de asalariados de la gran industria como Tel! 
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fonfstas y Electricistas, de la peque~a y mediana, asf co

mo 1os del sector público y sindicatos inde?endientes. Sin 

embargo, es prudente mencionar que estos movimientos no 1~ 

graron llegar a la huelga nacional, ni mucho menos a lo--

grar romper el control corporativo que ejercen las grandes 

centrales sobre la clase obrera. De esta forma ésta no fue 

capaz de cumplir su papel como sujeto de historia, ni de -

defender sus más elementales derechos; el derecho al trab! 

jo y un salario digno. 

13.- Una vez más durante el sexenio de lg82-1988, el Estado lo

gr6 mediante sus diferentes medios legales, represivos, 

corporativos, econ6micos y pollticos, imponer su polftica 

a las clases trabajadoras y para éste no dud6 en ningún m~ 

mento en utilizar todos los recursos a su alcance con -

el fin de cumplir sus objetivos; preservar el sistema de -

explotac16n y de expoliaci6n de una clase sobre la otra, -

es decir, cumplir con su papel hist6r1co de lograr superar 

la crisis econ6mica y reproducir las condiciones de produ~ 

ci6n capitalista. 
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Er,erc· 87 
,\t>ril 87 
Junio 87 
Julio B7 
Agost 87 
Uct. 81 
Nov. ~7 

Die. 87 
Enero 98 

C U A D R O ~. 7 

SALARIOS MlNIMOS VS PRECIOS CUl 

Salario 
Min1mo 

Precio de la 
.._·anasta 

Vbrera 
l ndispensable 

1 c.o.r J 

\ P e S O S ) 

3,066.00 4,000.00 
3,600.00 4,666.00 
3,600.00 5,466.00 
4,533.00 5,866.00 
4,533.00 6,266.00 
5,600.00 7,066.00 
5,600.00 7,600.00 
b,533.00 9,200.00 
7,866.00 10,537.00 

Fuente: Taller de Indicadores Económicos. 
Facultad ele Econom1a, UNAM. 
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G R A C A ta 1 

SAL.'\RIO MINIMO REAL Et- :..A 

l';l11C.AD OC MEXICO, 1970-19~. 

•31--·---
1.2 1 
' ' J 1 

' ·~ 

:: i ) 
:: 1 J 
os -! 

''·' ! / :: b--~~·;::=;_, 
1cno 1975 1900 

UlOS. 
O ~NOLll~ SALARIO l1E'L 

FIJfITTt: CUAORO No .6 
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G R A C A Na 

t:~TRUCTIJRA PURCENltJ:;L UEL PIB 19>30-1'-!66 

1960 1961 1962 1963 1oe• 1985 19!l6 

.AJ1QS 
~ ~Ua.DO!i "f SN..A/1105 ~ DCEDEHTE DE EXP rs:zl OCPRE:CIACIOH 

k'§) IL.IPTOS IUURECTOS ~ SUBSlülQS 

FUENTE: CUADRO No .3 
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.8 R A f C A No. 3 

SALARIO MINIMO VS. PRECIOS 

,. 
10 

,/ 

/ 

/ 
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.l r--·-·¡-- ---,---
~re 87 Abr'J 87 Junio 87 Julia 87 A.JCl'd' 87 Od. 87 No-r ffT Dic. 87 E'rv-rt1 8R 

u=s 
O SALARIO MIUIMO .. PfiECtoS Cut 
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G R A f C A No. 5 

SALARIOS CONTRACTUALES EN RELACION 

A LOS WINIUOS 

O Salario Wrrwno 
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