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!NTRODIJCCION 

La c:r-i:=:is act1...Jal .je! e.e.Pi tal i::=.1no .:n M~/.i•=o~ lnmerso ;;;:n 

·· 1a cr1s1s general. del capital~ vive- su fas~ critica a partir 

de 1982.. Est;;,. he:. infl1..11do nc•tetblern.:::nt.::: "::::n 1.::-t reproduc•=1•:.in .j.;:. 

la fuer:a de tr~baJ~. ~ través de la c~ida salar·1al y la 

cons;;:c1..1ente p~rdida d.,l poder 

El sular10 

d8t.'2rm1nado Por las nr::ce::::idades Pr-i:<P1as de la 

acumulación capi't.ali:=:ta. 

anal1=ar .:1 compc•rtarn1..:nto del v;:.i_or-pr.:::::o::io d'=: la fuer=a de 

.traba.Jo Y las repe1·cus1on.:::s .;,n su patr··:in d~ vida. par-tiende• de 

la def'in1ción de los componentes de su valor a.si como sus 

determinantes.. El marco te•!irico adoPtado para .. ~ste análisis r::s 

el de la crítica de la Economía Polit.ica en donde se 

establecen claram'==nta los concept:-os de f1.~er::a de trabajo, 

"".'alor de la f~.Jer=a de t.rabaJo~ salario~ etc. 

En tiempos de crisis. el cuPit.al a través del Estadc• 

instr1.1meñta una serie de polit.icas económicas tendientes a 

mantener o restablecer los mérgenes d·~ 9ananc1a caPital i'.:::.ta, 

aún a co::;:;;ta del b1-:=:nestar di;: los trabaJadore:;;.. lo q1.,1e se ha 

mon1Testado en México. mediant:.~ ~1 -ast;;tblec1m1e:nto de 'tC•P~S 

salariales a Pdrti.r de i·;.77 y la r'=!:ducc1ón del salario 



1ndire:c'to l'-'ia re:d1..1c:ción del -;e.str:• p•)bl ic·:o> desde 1?'82. Dichos 

niv'ele:=: de bienestar =:e e:>~:::.r.::san .:n los ·=ó.t>lb1o:•s de CE'itYtidad y 

calidad de los bienes y 

a partir de las c1.1ales se -=~t1.1dia 1;:;1 rel~r:ié·n valo::ir·-prec1r:• de 

la Tt.1er=a d.: trabe.JO asi <:.orno Zl..J3 ·=·=·nd:.c:>.t:•nes •:i-=: vide.. son: 

riormat:.vo 1 lr"1cluye o.lirn-=:nt.:...:::.•!.n, '.'iv:.-=ndü, =úl~:d .. ":f·er.n=:peort:.e y 

otros bi~n.::=s y serv1c1.:•s7 si.::nd·:• l·:·s r-:::ns;l·:·no.;:s d-: mayor 

1rnportc.nc1a los dos Pr1rne1-·:•::::. La part.~ Ó"'= le. cc:.nast:.a r .. ::;ferida 

a al iment.ai::.16n,. füé .:=lac:ic•rd.dc. -=:n t:•as~ e la inf·~rmación 

a vivienda s.e dete:r~m1no a p&rtir do: los est.1.idir:•s rea 1 izados 

por la Dire~ción General Ce 

Federal,. 

indicadores del Banco de México. 

b) La Canazt.a Obt·-::ra de Sobr-evivencia <COS> 

partir de 1..ITTa enc1.1esta ingreso-gasto aplicada a t.rabaJadori:s 

de sa}c:,r10 inintmo. por als;un•:is inv~st19adores del Taller do: 

Indic~dor-E:s Económicos del cual formamos part:e.. La COS 

incluye al imenta.ción7 vivienda. transporte: y ot.t"os bienes y 

servicios .. 



Esto¡; son los dos pur~met.ro:;; que tomamos >::?:n cuenta 

par-a determi.nar en q1..10: medida la. f1.1er=.a de trabaJo es pagada 

por su valor-. 

Durant-= mucho tiempo los l'jbf"'eros se. hLin limitado a 

consumi.r en primer lugar lo q1..1e s•..J :5alc.rio li:!s permit~ 

adquir1r y en s.::91..1ndo lo q1..1e s1.1 ·=1.1lt.1.1ra les dio::+::.a~ la cual ·:s 

deformada por los patrones de c:.::•n:;umi::i mero::anti l. tiesde el 

punto de vista eo::onómi.co. .:::n la pr"actica s.u con-:z1..1mo cotidiano 

se encuentra en det..:rminados periodos por det1aJo d81 límit.a 

11 permisible" c 1.1anto a y tarnbián 

parcialmente e>~Cluido de zerv icios educativos? :=:alL1d y 

el salario no alc:an=.a a c1.ibrir lo:=; req1.1erirn1ento-s n~cesarios 

desarrollara '=:n condiciones precat·1as q1.1e se manifiestan >?.n 

alt.os indices de di::=snutr1c1ón~ 

hacinamiento. 

morbilidad. mortalidad y 

Como pL1nto de partl.da de la investi-;ac16n. en la 

pri.mera parte d~ la tesi~ ~laboramos un marco teórico de 

referencia que establee~ las cate9or~as y conceptos ~n los 

cuales basamos nuestro análisis. 

En la segunda parte hacemos c::tudio de la 

política económica y situación de crisis en que viv¿ el país 7 

la cual ha reper'=ut1do con mayor profundidad en la 5ituación 

de la clase obrera. 



el anél1s1s, nos abocamos al estudio de: las canastas come· 

r.::f'l.e;io di: la sit1_.1ación de de:t.erioro •je: !u::: ..::ondi·=i•:on:s de 

vida de la familia obrera. 



L" fuer=a de trabajo es la primer~ iuer:a 

prodL1ctiva de la his.t.c.r-1a Y permite al hombre primit·lV•:J <::?nfrent.ar 

medios neces.:;.rios para mant.::n.::r su vid~ y garard:.1=ar el tamaño .je 

Las condiciones en que la fu~rza de trabajo se 

prod1.1ce y reprod1.1ce varian en e:l t;.iempo y en el espacio .. Por 

~Jemplo .. ~l sist.-:ma ca.pi tal ista de pr-odLJcción el i:Jbi--=ro vende 

su füerza ·de traba Jo a cambio de la c1.ml recibe una cant-ldad deo 

. dinero con la que adqr..1i~re 

familia .. 

los medios -:Je vida de él 
' 

Y de St.~ 

'/MAF::~. C. "El (.c-.¡:::•!'t:al. ·=rí.tt·=::i. •:l.:: la Ec·:·n·:·mí;.. P·:•liti-=~"? -:•:i. 
F.C.E •• tilo:::,,;. 1·:;.7¿.~ p. 1.:.:::~ 



En los 

procesos simples o en :;:c•nas dc•nd8 las r.::::1 ;;,.cione.:=. de produ·=·=ión 

dc•minadas por modi:.s t:1e pro•.jt1-=:ción di ferent.e$? r"r:;;!or-;iani=~ ot:<•:·~ 

la .:;ue. resulta de la repro.:juc·=ion d~ la pc•blaci•.!.n traba.Jadora ya 

ocupada por .::1 capita1"21./. 

El fenómeno de c.:c·nc.entración y centrali::ación del 

capit~ll" movili=a o ~xpulsa a 1°;:.s obreros de la prodL,c·=iónl' · 

alcar.::ando este fenómeno a lo::; propios capitalistas qi..1e. vict.1me.s 

de la competencia tnonopol ist.a r.:;i...aie.bran s1...1rnandose as:i. a la masa •:te 

oferta de trabajo. Tomando ~n c 1.1enta ésto. Sin9er conclL'Ye: 

"Cabe distinguir pue.s,. dc!5 vertientes del proceso de formación 

;::¡ $INGER. P .. '1E-::c·nc•rnia Poi it: l•=a ·:i.::l Tr;:o.ba1.:·". ed. SIGUJ ::~}::.I:. 
lt1e;.-:. 1'?:30. s:-. i.:~1 

'=· 



de f'•.1er=d de trabajo caP1talist.u: a) la produc·=ión de la fuer=i:I 

de traba Jo rn.a:diante .la liberación .... de ·p~rs•:inas inset~tas ~n 

otros modos de produ•=c1 ór1 no ca Pi ta 11 :::t: as y b) la r"2PrQducc i c:.n .je 

f\.1ar::a de trabajo. ya incorporadw al modo 

capitalista. mediant~ la repr•::iducción. tanto hab1tL1al cc.rno::• 

inter9eneracional de los individuos qu~ viven de lét venta de su 

capacidad de trabajo al capital''. ~/ 

El C-BPltal no c::C.lo ~trae fuer::a de tr-21.bajo d.a- otr-os 

modos dta= prodl1cción sino que tambi~n l~, reP•::!l~2 ub1c~ .. nd•:1la ~n 

otrc•s modos de: prCJdLicc1~·n: perc• el ·=ompor"twmiento t~nd·~rici;;:il d.:::. 

la Pn:tducción de f1.1er=a de. trc:,b;:,Jo 3:L1p>::::r-.:i las neces1 1.:jad'=!~ d-~l 

c:ap1tal~ trayendo como cc•nsecuenc1a la 'formaci.:~.•n de un €!j4:r1=it:c• 

de desempleados. 

Es importante de::: tacar la prc.d1...1cc:.1éin y 

Ejército Industrial de Reserva es •.ma neci;:sidad del capital paret 

Cllbrl r s.u demanda e.n tiempos de a1...1ge y para presionar lo::> 

salarios a la baja. 

Observando el C1...iadro No. 1 .. Podemos apreciar que 

los datos de la Población Económicamente Activa Y de l? 

población a.salariada mexic~na nos ayu:idan a tener una visl.ón rnt"1s 

general. 



La reproducción do: la f1.1-=:r=a d-3 t1·abajo irnPli·=a el 

fenOme:no de man1..1t.enr::ión del t:.rabaJador· PC•r 1.1na Part-== Cal1ment:.1:•. 

v1vi.::nd<=t.. v-=stido.,. salud • .:::t.=.) y de s1..1 familia pi::•r la otra. Ej. 

asp.::c:to famili<:.r"' .as impórtante péi.ra el ·=ao:-ital .'Ja o::t..J<:: g~ranti=;.. 

-';!l ;1.1ministro d~ mano de 1:.ibr:=. 1.ma v;;:.= .::¡:_1.;: ~l obr-:ro ~-= d8~Sa:::t.~ .;:¡ 

'fa l le=ca. 

CUADRO No. 1 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 'I OCUP;;DA 

EN ME;~rco 

1980-19'30 

ArJO POBLACION PEA POBLHC.ICiN POBLACION 

TOTAL ASALARIADA OCU?A(•A 

1980 6$847 22066 1772~ 18795 

1985 78524 24000 1'?200 2.0500 

1'390 36215 26000 20•300 23000 

FUENTE:La Economia Mexicana ,;an cif1'"as .. Edición 1986, 

Nacional financiera. 



de ~lem-=::'ltos matar1ales. de tln trabaJO poi:::o o nada r~c:c·nocido: 

.el trabajo dom.f:-:;::tico que transforma -=:stos el~rn.::nr~o:::; ~n ·=".:lmlda 

casera, ropa lim?ia, el as~o de la casn. etc.; sin éste trabajo 

CctbO 

plenamente-, por t&nt.:>, ~l trabajo dc•mé:=:.t:.::.r::i:1 contribuye c1 la 

reproducción del capit~l. 

calidad de los valores de uso ado~u1rido5 en el mercado ...:orno de 

trabajador y 31.l fa.rni 1 ia p1.1eden disponer en todo moment.•:t" .... / 

En el Valle México. 

reproducción de la f1.1erza de traba JO es 31_1mam<;nte precar 1. a y 

azarosa; la tt::ndencia decr8:cient-= del Podet"" adqi..Ji~i tivo, ha 

restringido la cantidad de satisfactores y deteriorado 5LlS 

ni veles de reproducciót"'-

tendencúi del poder adquisitivo del salario mínimo en México -:n 

el periodo 1982-1988 y, que durante todo-::;. y cada uno de los seis. . ' 
años del régimen de Migi.,el de la Madrid, el salario real de los 

...,/ Id.;:rn. p. t~it 

·.~ 



;;1.jq1.11~1tlVIJ OE:: 

•ll io de 31 de: J-
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. 1. 1. 'JALOR DE LA FIJEfi.::H [•E TRi:,e..r, .TO 

tiempo do:. t.rabajo socialmente necesario pura s1_1 ¡:...roduc·=it•n. Lci. 

vivie:nte de 1.1n hombre y ~1-1e ést•;. P<:·n-~ en ~c..=11:•n al pro.j•_1ci.r 

valores de 1-1::::0 de cualquier cla'Ei.:::".'-"/ y 2'1 igucil ·~u>::: •::.u¿ilqu1er 

una cierta :suma de medio:s de vida.. Por lo tanto ~l ti.¿,in¡::·o de: 

trabajo necesario par-a pr.:)dL~cir la fuer=a de trabajo, viene a 

reducirze al tiempo de trabajo necesario para la prodLtcci~·n de 

éstos medios de vida; o lo q1..1e es lo mismo el valor de la f1_1er=a 

de trabajo e~ el valor de los medios de vida r1ecesario5 pra 

·ase9urar la ~ubsistencia de su posep-dor .... " ?"/, y ~s aqui donde 

el trabajo doméstico fc,miliar j1.1ega un pap>E:l muy imPor-tante ~n el 

sistema capitalista: por tal motivo. el valor de la fuer=a de 

trabajo no sólo comprende la man1.1t.enc1ón del obrero. s1nQ también 

~' í"lAFd.::. C •• .:·t• .. .:1 t. t=·· '...,' 
?/ I<:i~rn- i=·. t:.:s 



1.ir. t.r"abaJo prod1.1ct.ivo; por es.to ''la s1...1rna de los medie•:; de vida 

de esta mer"ca.ncia p1..1ada perp-::,t:.1,.102.r~e en el merc;:,.dc:•". º/ P•:•r otro 

reintegrar-se dia con dí.a a la prod1..1cc16n, P>=ro ademés nec:~s.ita 

tareas -aspecific:az ~1..1e ri:aq• .. 1iersn de '..lna i:·rep~ración dete:rm1nada, 

es doacir d.:: •...1na i::alificación par=. -al tr2bajo. 

de:sarrol lc.r la. habilidad y la destre=a del h•:Hnbre para 1 .. u .. 

trab&jo determinado,. deg;arrol lado y ~st=we•=i ficadi:. de s1..1 fuer=a. de 

t..-aba.jo.,. hacese necesaria • .. ma d~terminada ct1lt1..ara o instr1.tcci~1n, 

~ue a su vez, exi9e una m.ima rnayor o menor de eq1..1ivalent~s de 

mercancías.. Los s:;..~to~ d~ e:dw:aci6n de la ft1er:a de trabajo 

varian según •l carácter más o menos calificado de ésta. POr 

tanto,, <S":::tos gastos. de aprendi=aje que son tan insi9nificant.es,. 

tr¡;,t.a.ndose de la fuerza de trabajo corriente,. entran en la ~urna 

de los valor"e~ invertidos en su producción."'/ 

·'_.· !t:::-id. 
ºP/ Ibi·:l. 

.:..:: 



,La s1..1ma de m'2dios. d-= vidt:..es consurn1dt., po1~ el 

obr~ro -::.n t.1empos y p-=r'1odo:;:;: di f.;?rent..~s: el Oll 11nento l<:• ·=onst.1m-=: 

diariarnent-=.; la r-:nta -:s un ga;;"to rn•~n=:ual. el vest.1•jo soe111•~:stral 

o an•.1al. etc.. Ademá:;;. de estas n.:ce:~idades mt-.t~rial~'.5 81 obr12r 1J 

de vida. 

1. l. l.L!l~ITE MlNIM0 

La tendencia del capitali-a..mo es reducir al mínimo 

posible los medios de vida del obrero. Marx menciona que e~tos 

medios de vida varían d'e acuerdol"E".,l lu9ar y al tiempo. "Las 

necesidades nu.tlirales.,. el alimenf:.c·~ el vestido~ la ·=alefacción. 

la vivienda, etc-~ varían con arr~glo a las condiciones de clima 



pw~d.:: red1....1r.:ir ::.:.us m.;.dios de vida indefinidamente sin p•:•ner ~n 

dE:cir .. ¿:<ist~ un lim1t~ mí.n1mr.:a. "El límite 1:1lt:.imo o ininimo d"=!l 

estas c:c•ndic:ionez de ;ninirna supervivencia. pi...~est.o -=iue la 

f'inalidad del c:apit.ali$ta es obtQner la má>:irna gar-1ancia. por- lo 

•=-lue hará uso de la f'uer=a dt: trabajo hi:ásta agotarla y obtener la 

mayor plusvalía posible'' ••• el caPitalis~a~ al te11er plena e 

ilimitada libertad para explot.ar la f1..1er.=a de trabajo que esttt 

sometida, tiende a destruirla. Al disponer de ofert.c:i ab1..lndante: de 

mano de obra.. el capital suc1..1mbe a su voracidad de plustrabajo~ 

prolongando la jornada hasta agotar al trabajador y absorbi~ndo 

1 r.o¡ Ide:rn. i=i. 126 
1 i.1 Ib1d. 

l-1 



la capacidad do!!' f:.rabaJo de la mu1er· y del niY';o hasta ~l P•.mto d~ 

eliminar la infraestr1 .. 1.::tura farni.liar indi~PS:t~s:abl·:=: a la 

El volL1me.r1 de los medios de 'lida han fl1.1ct.i .. 1ado .:s lo 

largo del sistema capitalista. El propio desarroll~ del 

sistema, el avan•=e de la::; fuer::as product1vas. y la consecuente 

di.zmir.ución del valor de las mercancías, ha h·:::::i::hr:i que 'ZE: 

productos (medios de vida).· p-erc• a pesar de esto~ la tend<=:!ncia. S:s 

1. 1 • .::.. CCil\!i:•ICIONE-= HISTOF:ICO-MOF·ALE-=: 

La masa de medios de vida varia pues, con arreglo a 

condiciones nat.1.irales; pero cabr-ía preg1.,nt.arse si el CClpital en 

su sed de gan<=1ncia lleogar{<"' inch1so a destruir !;:). f1.1i.;.rza d"'" 

' trabajo; " .... El cap1t.ul .• ~no tiene en cuenta la SC"dud Y la 

duración de la vida del obrero,. salvo cuando la sociedad lo 

1 ~/ '3It'IGEf;;. F'. tJB. CIT. F'. 145 



obliga a t&rnñrlas: en consider~ución .. º t.:3/ 

Por eso ".~ .. el voli..~men de laz llamadas nec~sidad~s 

niv~l do:: cultura de un pai s y,. sobre t.c•do .• entr~ ot.ra~ ci::izas~ de 

formado la clc,,s.e de los obr~ro::> libres. A dif"eri:=ncia de laE 

En .zste -=lementc• hist.óri<:o-moral ~st~ irnPlici t.a l~ 

l•.tcha ~ntr~ tíabajQ y r.::;;""\pital; Pc•r un lado el c~~·ital con su 

La 11.~.;:ha del ~r&baj&dor en el sentido q1..Ae: se 

mencione:.. ha logrado conqtnstar rn.z::jores niveles de vida en 

d-at.;arminados momentos del de.sarrc•l lo hi-stórico deP·~ndiendo de ;;;u 

organi=:ación y su nivel da lt~c:ha.. Baste r"2:cordar la h.1cha 

desple9ada por los obreros para conquistar la jornada de 

trabajo de :3 hor<1:1.s~ o prestacion<:?s importantes como jubilación o 

indemnizaciones; s1n embargo en et&pc:..s d~ crisis como la act.ual,. 

se presenta una regr""esión en st.1'5 "=onquistas .. 

1..=> .. ·t•HS CAPITAL. Citad-:• f:.•C•t· SINGER. •:•t'l. 0::1t. .. P. 14'5 
1 ~/MAR~,:~ C.. ·~b. cit. p,. 1:24 



1 .. ::.EL SALARIO CQ1'1(1 E:=~f'.:·RES·lON MONET?iPIA ;:.•EL VALOR L'E LA FUE!;=~ 

DE TRABAJO 

HC:•Y .e-n Má:-~ico vivimos baJO ~l domínio de ld 

mas extensa de la ¡::.cbla·=ión sólo puede ~x1stir tr;::ibaJando. u 

Pr"'Oducc:ión: herrarni.snt' ... as.. máquinas. m.at.e.rias primas y medios dE: 

PRODUCCION f>EL OBRERO cons¡sti::= .:::.n la s1.1rna de medios d~ vida -o 

su cor""respondi~r'ltr.;: precio ·~n din~ro- nec:esat"ics por f:.érrnino rnedio 

para que. aquel pt.1.:ada trabajar y mantc.ners.e en condiciot'les de 

se9uir trab&.jando., y para $Usti t1..Jir le por un n1.1evo obrero ci..18.ndo 

muera o quede inservible por veJez o enf'erm~ndad. es decir, para 

asegurar lu reproducc:i6n de la clase obro:ara en la moadida 

necesaria.º"-e.¡ E-s decir. que ~l ~.olrtrio en condiciones nor""males 

f.."!:>/ MARi\ .. c. "Tr-~.b~J.-:• as?.lEirt&.:lc' v •::ap1t.cd" 1'.:<bra~ ~-.=.co·::z1da:E.-~ T·:-mo 
I. ed. Pr·ogt·~so. P. ·GO 



de reproducción. repre:senta. en térm1r1os rnonet:.ar ios e 1 valor" de 

la füer=a de t..rabajo. Sin embar•::io. el s.alario se pre.s~nta ~n 

cantidad en ~fiectivo ·:;u'2: r~:=:.cib~ un t1~abajador pcr los ::::;:"-21~vicio;:: 

desemp~¡::';ados -2.n una jcirnadd. de trabajo. 

borra toda ht...1~lla de la división de la jornada de tr"abajo en 

trabajo nece~a.rio y tra.baJo excadente, en t1~abajo pagado y 

traba.jo no retribuido .... " 1 ->¡ .... la f'-ier=a d€: t.rabajeo se vende 

siempre determinad•'.:' -cie111o:io .. 

se:man21.L, etc.01 de la fuer:;:a de ti-abajo es el del salorio p 1:0r 

tiempo. es decir por días,. etc .. " 17 / 

En México~ esa jornada má)~ima ·~:;t:<::t fijada en :3 

horas en trabajo diurno y vespertino y de siete horas para el 

trabajo nocturno; la jornada de t~abajo para mayores de 14 años y 

menores de tó años no podra. ser mayor de 6 horas. s~gl~n se 

encuentra estiP•.1lado en el articulo 123 constitucional .. 

"""/ MAR::::. C. "El Cc..i:•1tal •.• " •:ib. ¡:;1t:. p. -+52 
17 •" Idern. P. 45~ 
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En ésta jornada de trabaJo. 

determinada cantidad de: müsculos. de n8r-vio:=> y de i::er.;:bro 

humano~ .antre otras COSQS. mi srnos q1.1e S•::in ne-::esar ios t8Poner: 

si este dt!'sga-::;t-2 s.::: inten:=>ifica.ra., tendríci. '=l'-''= int:€"!n;:ificctrse 

necesariarne.ntE: el irrgreso d~l t;r2.bc:~jeid.-:ir. es dec11- .• :=;u salLi.t-10. 

Sin embargo. debido al ap~t1to vora= rjel capital. el salario 

nunca ere.ce e:n le. rnisrna propi:irc1ór1 q1.i~::: la int>'E!n"S:ificcic1ón del 

trabajo por lo qi_,e. ~n determinadc• m•:m1.:::nto. ~stw r~sult:a rn~no:-r 

de trabajo y con ello el salario. 

Ahora bien "si los sal~rir:is se pagc..n a d~staJc• y no:• 

a base d-= t: iempo.. en proporción a lc.s "pie=as" hec~"'tas .j~:= ac1_ier•~•:J 

aumentar la velocidad a q1_,e trabaja cc•n objo:::t.•::i de q1._1e gane mas ·:::n 

un tiempo dado ••• 

• • • El beneficio qt.1e obtiene el trabaja.dor no se mide 

por la suma total de ingresos,. sino por la relación -::nt1-.¡:.., 

ingres.os y trabajo q1.1e 1-'?ace~ es decir,. s1.1 gasto de energi<.:t. 

física,. o s1.1 des9aste corporal.""~/ 



El benef"icio <:;lle obtiE!ne el tr<~baJ;:1dor ~:; r~lat:.1vo. 

y.a q1.1e lo que busca el patrón '2s aume:ntc:1r 1 a Jorn.=td~ d-= traba Jo a 

producción máxima a cada obrero. sin compensar el de:;g~~t~ 

~:.>~tr2,.;:,.r(:hnar10 de G'-1~ -=s objeto. por lo -:¡u.:.=:. el salarie• se ve 

ro::d1_1cido por do::bajo del valc•r de la f"•.1~r""za de trabajo. 

"La expro::sión mon~taria del pr~cio d.::: la fr_ier::::a de 

trabaje• e:; ·:::l -szdar-ic· nominal,. no cc•incíde con el salario ~-e~l. 

es decir,. con la cantidad de mercancias. que se. abt.ienen 

realrne:ntE- a cambiO de un ~alaríc·~ no debernc•3 fijarnos solamente 

e:r"'J la expresión monetaria del precio del trabajo. en el salario 

nominal"L.,./.En 1982 en el Valle de México. o:l sall"lrio no:iminal 

era de $~80.00 diarios y al 31 de diciembre de 1988 era de 

$8~000.00 diar1os, es decir que se incrementó 28.6 veces~ sin 

embargo su poder adqusitivo se 

partes. 

red1.~jo en casi dos terceras 

l.':>'/ rr:AR;<. c. 11 Tr:ibaJ•:O. - • ". ·::ib. ·=it. P. :.::1 

:o 



''El ~alar10 se hall~ determinado, además Y sobr·e 

todo,. por su relación •.::on la 9;::anac1a. con el beneficio obt:.•::nidQ 

Por el capitalista; es un salario relativo proporcional. 

El salario r~al e~<presa 81 prec10 del t.r-;.s.baJo ~n 

relativo act.1sa; por el cont.rarlo la Darte del valor ·=read.:1 por el 

trabajo, que percibe el trabaJo directo ~n propor-ci6n a la ~arte 

cap1tal."~º1 

"La ganancia 5ólo p1..1ed8 crecer rc.pidame:nt.e ;;i el 

a1..1mente el salario real 5imult~nearn8ni::e r:=c•n el ~alario r1ominal, 

con la expresión monetaria ojel •;alar d-=i tt·abaJo~ siempr~ •=tue el 

salari~ real no suba en la misma pr•:iproción qwa la ganar1c1a. '' 2 l./ 

fn .. u-ant.e lo:s periodc•s de cr-isis el salario m.irürno 

nominal crece muy por debajo del indi•=e inflacionario, 

provoca una redt.1cción del salario real. En nt..1estro periodo de 

est1..1dio,. el salario minimd' real se ha desplomado.según lo mL1es.t.ra 

la gréf'ica No. .. Es importante i:igregar •=!Lle a(1n en períc·dos 

-como lo fué la bonanza petrolera- el salario real no logra 

:=:o / Id-=rn. r::-. ::>.:: 
=1; I<:i:-:m. p. :?-4 



de ct1atro a;:;os d-= auge'/ a pa...-tir de 198.2 ~-== 

desploma ~1 zalar10 minimo real .. 

gráfica zigti1ente. 
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"Por salario real se -:ntiende. a·::i1..1e.l q1..1e resulta 

desPt•és de des.contar la inflación <aumento .J~ lo::;. preci~s) al 

salario nom1.1"\al.. Es decir.. que mientras q1..bC! 4st~ e:-~presa la 

cantidad de dinero que se r~cibe por trabajar~ el 'salar-io real 

e)<presa la cantidad de productos q1..1e en reali•jad se. pued.::n 

ad~1..1ir1r con .e-se dinero.. ie:-q:•re.sa la cap~cidnd efectiva de 



compra".=;;:.¡ 

Cabe r.::sa l tar q1_1..? tanto -=:L proci::!so inflacionario. 

corno el incremento de:l -:jérc1t•:i industrial de res-=:rva (E. I .. R.) 

influyen dec1s1vament:E: en ~1 compor-tarni~nto del salari.o real. 

inflación Y del E.I.R .. ~~i corno la caída del salario r~al son 

el a1.1m8nto d-=:l so:il;::1r10 rnin1mo re;.l debidc. •;:¡1 • .1-: la ::.ni"l,zv::ión 

numeroso~ --=t1.1.:: no c•.i-e:ntei con sctli: ... rio al9uno o b1et1. obt1-=:n8 

le ha r..::stado 

trabajadores. se enc1.1en1:.ran organi:::ados et.., sindic~tos. que en 

México est.án contt-olados por los chr:irr•:.is, lo 

lucha de la clase obrera por rnejor•:s salarios y o:n consec1.Jencia 

mejores condiciones de vida. 

:-::;::./ CENTRI) (·E ESTU('Iü•3 r··EL Tr48HJO " ·:2-:d.?rt•.: Phni.rn·=· 
Bás1c~" p .. .:.: 



1.2.2.SALARID MINIMO 

El salario minuno. gt.1e debiera fiJarse .;n base al 

Fed.r:ral del trabajo en el art.íi::ulo 90 y, en el ari: .• 1:23 

constituciona.Í es "La cantidad menor que debe re•=ib1r 8n 

.afectivo el trabajador por los set·vicio:s prestadc•s en 1_.ina Jornada 

normalez de un jef"e: de f'arnilia e!"l -:1 ord,._;,.n rnateria.l. zc•c1al y 

cultural. y para proveer de la educación obligai:;.oria a lo~ 

hijos." =::::;,/ 

vivienda, educ=.<::ión, salud. -:: inclt.1':::.o diversiones. 

Según además el art. 85 de la misma ley "el salario 

debe ser remunerador y n•.inca rnenor al fijado corno mínimo"~ .... / Sin 

embargo. según datos oficiales. alrededor de un 60/. de la 

Pobletción Económic~m~ntc. Activa recibe un salario in'ferior al 

=~, Ley Fader·al del Tr·ab~jc. p. 38. art. 90 
~-.1 Idern. P. J5 
-=~/ DIRECCION GC::NEr::AL C•E PLANEt'~CIOM [•EL [J.F. "L=-. v1vi~n·j~ -::n ~1 

t>.F •• ~i1:1.iac1•:.n :t•=t.1.1.;.il y po:r·zi=·-=·=tiva~" E=·· 1:.; 



En" n1...1estn:; pais, s.:g~1n diversa$ f1.1>:t'"lt>::s.,. inclt...~y·:=:ndo 

las oficiales.,. el salarl.o minirno no al•=ar1=a a cubrir =:.1o:i1.11era 

las neces.idade:s del orden rnate:riisl. lo ·::iue ~stá -=:n f1.inci·~n do::: la 

lucha. de clases (corr~lación de f1...1er:za$) y de la 1nter-vención 

del Estado a través d.::: ~·..1 pali.t;.'l.ca >-:)•=c•nórni·=a-

Es lmPortante destaca1· q~ie ~n la dec~da pas~da. 81 

traba.Jo domé:=;tic:o -=r-a, en 3u ger1'2ralidc..d. la 1:¡n1ca 21.ctividctd ·~•.ie 

desempeñaba ~l ama de casa. ;;in embZ'lr·90. <;:t"1 la d.Ct:ual ídt:1d y, 

d.,;:sc:enso del salat"io 1·eal~ ~1n alt.c· por•=e:nt.aJe de ~"Ei:.2' pobla.c1C•n 

indt...1strial de: reserva, 

mínimos, la familia prome·:Ho no alcan=a a c1..1t•r1r l:a.s ne·::.:::sid~des 

normales para una reproi:J1.1•=ci6n ad.:cuada de la f•.1-e;r::::a de trabajo 

Y <:\'-'e además.,. en nuestro pa:i.s, se ~nc:uentran cont.empladas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos t'1e~icancis y en la L·~Y 

Federal del Trabajo. 



t.:~. TEN[oE!K!.A !-•ECF:ECIEJJTE DE!- \/;'.:.LOF: UE. L~ FUEF.Z~ [•E lí;.A2;A.]0. 

ELEMENTOS QUE LO CONDICIONAN 

Como ya se ha mencionado. el valor de 1 a fu~r=a 

do: trabajo var~ía se-;iúr1 -=l de=:arrollo del si=tema c21p1talist.a. 

l lega.ndc• .z:n ciertos mc1 mentos 2 ser alto. per•::o tamb1en ctl1edó 

e-z::t.ablecid·:. :;l1.:. el .::;;.pi.tc.l ti•:n.: c 0:irno fin 1:1ltimt:•. la m<:'1.yor 

Cla ·~:,:plo-T:.c:~ción int>:!n:::ivc. y lEi. prc.•ducción 

~ont>:mPla:::e la ma~a de sat1sfa1::tor~s; que el trabajador p1.1ede 

a 0jg1.lirir t::c·n €:1 salario r.:;1..1e le pagn. s1.1 patn:•n nos dariamos 

q1.1e~ si estos servicios los puede recibü· ~ es porqr.te el Estado 

a.sume pa.rcialm.:nte esta necesidci.d. en forma de g1:tsto :;•::icial~ de 

est.a. forma subsidia al cap t. t.al y contribuye a la re:d1.1cci6n del 

valor de la f1..1er=a de: t1·abaJo .. 

El E~tado ~acilita al c~pital 7 redLlcir el pago de 

la f1..1•.iH.=d. de trabajo m+:::diante los gastos $Ociales C\.tando hay 

condict.ones para hacer l•:i.. Asum-=. una parte d~ los pago:;. en 

hospitales!> escl1elas y otras 1nst.itucic.ot'les~ a:;i como subsidios al 

precio de los bienes elementales de ;;1.1bsistcar.cia en el rubro de 



alime:ntos; 11 :;::<0-¡ 

Existen otro-=. elementos que hi;;;.tór1camente han 

influido en la magnitud del valor d1:2 la f•.ier=a de trabajo~ ési:.os 

son: la divt.sión del trabaJ1:•. E::l d~sarrollo de lc.'s fuer=as 

productivas y los carnb1t:•s en la pt·i:-ductiv1dc::1.d. 

"Por divi5ión del trabajo se entiende a) la 

repartición programada de una o de grLlPOS distintos d€! 

operaciones de trabajo entre los agentes q1..1e participan ~n el 

proyecto productivo. b) La natural.::za históricamente 

especifica por .. estas act ivid<:,d~s a partir de la 

"división"~ Se trata normalmente de 1.;n con.Junto de actos 

elementales Y monótonos, que emPl i1=an una uti 1 i::ac1ón bastante 

=:.e./ ALVARE'2 tri. L~ "L•:·::: =.-.lir11-2rn•:•;; ; l~ :=-.i·:.r:..=:.,::1•.:n .j.;: l.;. f1.1~1·=~ 

de tr~D~Jo''. lr,~t1tl1t0 oe I1~ve~~¡g~~10r~eE Eccn0m1c~s. ~. 35 



limit<i'sda de las fc;,,c1.1ltades int:.electualez del trabttjado:)r". Este -=s 

el punto fr_¡ndamo::.nt.al, mas allá de la descripción minuciosa del 

energías int...el·~ctual>.::s 

pote:nciale::::: del trabajador." =7 ¡ 

e.l mismo sitio ~o si ze preFiere. en el mismo cam~o de trabGJO). 

en la faOricac1ón •::ie la rnisma ·=las•:! di.O! mer-cancid.'5 y ba10 el mü:mo 

mando ~apit2lista.'' =0 1 

Est.a reunión de trabajad·'.:'Y-<::5 en un mi~mo lugar 

procesos d.::: trabajo. economi:ando medios de ?roducciC·n y 

cubriendose las limitaciones de 1.1n obrero con la prarticipacié•n y 

creatividad d-2 otros. Este primer momento dGi la prod1.1cci6n 

de tr&bajo de muchos •:>brerose coordin<idcs y rel.1n1do::;. con arre9lo 

a un plan en el mismo proc:ezo de producción o en pror::e.sos de 

prod.1.1cc1t•n distintos pero enlaz.adci:s .... " =?¡ 

~7 / SAl_VATI 1"'1 .. "La div131.:•n d~l trabaJ•.:•. ·=~~·1-t.;:..l1-::1n•:•. -z.: .. =1ali~rrio:·. 
1~11=•::.i::·i:.." -::r1 La. 01v1::=:1•:•n ·=ai:-·1t.;iliz.ta. ·:1el i::.i-:;.b¡::.,J 1:,. Cu~·::::J~t·r·:.:.z •:::l-=: 
Pa-z.a•:1•:• v Pr·-::s~nr..~ N•:i • .32 p .. 6t 
=~/MARX~ c. UEl c~P1tal ••• '1 ob. cit. p. ~59 
~~1 Idem. p, 262 



Ya en este momento r-:moto de la Pr·:.d1..1cci·~·n 

capitalista lc·s -::fecto~ de la cooperac1<.!ln influían -:::n for-ma 

negativa sobre la fuer-=r:i. de trabaJ•::i al fra9rnent<:H"" las f1.1n•=ior.-=:~ 

del obrero.L~ cooperación basad~ en la diviz1ón del trabajo es la 

producir complet;;:.ment.:: una mercano::í.a. ~oco a P•:ico ::::1..1 trat:•<:1JO se 

parciali=a y las diversa:;; •:ip-=:ra•::1on~s de fabrica..::ión del ar-ticulo 

son de:sempe:;:;adas p•:•r un obrE:.rci . La divisié•n del tt'"abajQ ~1..1m~nta 

mt.1srtos en ~l prc•ceso productivo. La mayor 1.1tili::.:ac1-:1n de más y 

para la 

aparición de la gran industria. 

L~ man1..1factur·a dE:-svalor i=a en mc.iyc•r ·3r21.:k1 la 

fuer=a de trabajo al de~aparecer el requ1s1to d~ ob1·ero= con la 

habilidad y conocimientc• para elaborar totalmente una rnerc;::,ncí.a; 

la división del trabajo pt·apic1a el surgimiento d-2 una cl<?ise 

· nueva,. la de los llamados peones s1n ninguna formación Y los 

obreros esp~-=ializados; siendo evidente .;:;ue en el· caso de los 

peones. los desaparecen y.. en 103 

esp.:c1alizados s1..1 g~sto es menor <:11 que p1.1dier<J ter'ler un •::abrero 

que supiera elaborar de pr1nc1p10 a fin ~~· mercancía. Por tanto 

al variar los gastos de edi.1caci6n en esta fonnu. el r.;s1..1lt:ado es 

la diminución del valor trabajo y, P•::ir 

cons 1 gu i ente, 1,,.1t1a mayor valori;::ac1ón del capital p1.1esto -en 



función; p1...1es. todo lo q1.1~ -=ont:rio1.Jye a r.;:.:d•.lcir ~l tio::mpo 

para 1 a reprodL~cc iór1 de l 3 

contr-ib•.we a dilatar E:-1 radio d.:.:: ac'=.ión de~ la plusv.;,lia. 3
"/ 

aPareJada una degen-:ración física. Y ~sp1rit.1.J~l del hornbr<:::,. las: 

las bas~s d~ lo qt~e Marx llc.md. une. ";=-at-olo·~:ia industri:::il''. 

mismo tiempo lo con::::c0 lida. "sisr:.emat ic0,1m:::nT:.o;::" como 1.1n medio .je: 

parcial se convierte o::n lct e.zP~-=:1~lid~d vitalicia d~ s~rvir a 

conv.:.::rtir al propio obr~ro. d~sde la infancia.. en purte de 1.1n& 

máquina parcial~ De este. moojc•. "º se disminuyen 

cvnsiderablemente los gastos -stl propia 

reprodL1cc1ón.. sino Glle~ además~ se con:=>uma su supedit.ac:ión 

impotente u la unidad qwa 'fc•rma la f~bric~1. 11 ~ 1 / 

:>•'¡ !j-=:m. ~ • ..::::::i:: 
:::ii: .-=-ANZ:':~F:I .. ~ .• "'~·-::.:·r·-: :.l 1.1:::•:1 •=;.p1"!::;.;l 1:::"":B ·=1-: l!-::: ·~ 

1:1.•=.dE:rr,•:•:: :i-=: ~~::;:::;...j.:• '/ Pr-=::::ent.;:: t~o:i. 3:., ¡::·. 4::_ 



La maqL1inar·i=. empl~ada p')r el ·=api.talism•:- ti.-::r"::! i::01no 

finalidad. 

productiva del tr-abajo. ras.ar las mt:r-canc.í.c:..s y acor"tar- l.oi i:-ar-t8 

de la jornada en que el obr·o::ro ner::~$i1:a trabajar para si. y. de 

ese modo. alar-gar la Jornada q•.h::'! e.ni:-rega gratis al capit.dli~tet. 

Así, la divisio!in d1:;:l trabajo re:dLJO.::€::: el vctlor de ld. fu-=:r=a d.::: 

trabajo en las si9Lnent-es fc•rrnas.: 

Al in•=orPt::•rar a lo-::: ni?;•::-s: y m1.Jjeres .:::n el procese• 

productivo. ya no es s6lo el Je-fe de ffamilia qLl1en ze enc1.1entra 

bajo el '/L1·;;10 del cuPii:al en forme:, dir-::cta. El val•:•r de la f1.1er-:::?. 

de trabajo :;~ depr-ec1a &l distrib1.11rse en toda la fam1lia el 

costo de reprc•dL1·=ción~ ah•:wa el cd.Pital se apropia de ·:los ·=- rnt:ts 

veces PlL1svalía. 

Al simplificarse· el trabajo~ at.1ment-a la of'erta de 

fL1erza de trabajo,. la comPei:.encia se hac-: mayor y el r::a.pit.alista 

ofrece salarios más baJos. 

Al simplificar-se el tr"'abaJo dismi.nl1yen los gastos de 

ed1..,caci6n pura los ·='breros .. 

-Si la intensidad del trabajo aum~nta .. se pr'"od1..1ce: m~s en 

menos tiempo, el obrero s1_1fre mayor desgaste. 



ºLa int€:nsi ficaciC•n del t.raba;o implica 1.m 

vida útil se acorta:- incro;;:mentandos.:: de ~sta forma el valor 

diario de la fuer=a de trabajo.. D"=! e;:t~ forma. ::::.i el salario 

corresponde al valor d-::: tJna f1.:~r=a i::ons1.irnida. en condicione~ 

"nonnale~". q1.1edar~ por deba Jo del n1.1evo valC'r dinri•::> de la 

la división del tr~bajo despla=a obreros dejándolos ~in trabajo o 

l levándalos ·a otras rarnL'1S. de la ~roduc:cón. 

contratados por salar:Los más baJos. 

" ••• cuanto más crece el capital productivo:- más se 

extiende la división del trabaJo y la aplicación de la 

maquinaria, y c1..1ando más se '~Xtiende la aPlicaciC·n de la 

maqr.iinaria. más se acentéta la competencia entre los obreros y más 

se reduce el salar10." ~':3/ 

~~/ OSORIO IJRBINA. J. ''S1.1psr~~plot&c1ón y cla~e ·~bt"€:r~: si c~so 
rn-::-~i·=~1·1•:•", Cu~ 0:1.;:r1·1.::o:;; F'•:•liti·=·=·~ N•:•. 6~ ~d. Er;:-., ~·. ·? 
·:io~_.- MAR:<. C. ''Trat:•CiJ•::. ••• " ·:·!::•. ·=it. p, 171 



LA PROr•UCTIVIDAD. 

El desat"'rollo de 

de la división d~l 

incrementos en la prodL1ctividad.''El sistema da trabajo asala1·1ado 

es un sistema de esclavitud~ y de •.Jt"'la esclavitud que se t.orna 

cada vez más dura 

me:jc•r ~ come• si ~s pagado peor'' ::r ... ; 

En este punto '?!S Op•::irtr_1no mer1cionar Lina aclaración 

en cuarrt.o al aurnento de la productividad oca~ionadc• P•=•r lei 

intensificación del trabaJ·~ y el producidc• por ,_1n desarrc•llo de 

la capacidad prodr...~ct.iva del trabajo. ::ro¡ 

Cada país presenta un desarrollo pa.rticr_ilar o:::n st.1s 

f'uer=as productivas. Los paisE:s desarrollados se caracteri=an 

por producir constantement.e innovaciones t.e:cnológicas~ o 

de.sarro 11 ar procesos prod•.tc:ti vos novedosos.. En cambio. los pa.i ses 

en desarrollo e=;cazamente l le9an a prod1..h::ir los, de tal forma que 

la importación de tecnologia constituye la via peara d8sarr·c.l lu1-

sus fuerzas productivas. Los cambios en los procesos prodL1ctivo-z. 

elevan la productividad, reducen -=l valor de la~ mercancías, y 

~""'t PANZIERI. R •. ·:•c. o:.1t .• 31 \..::1ta ~\ Gr·,9.:::l= .;;n "i:r-·it:1·==- ·i-".!l 
pro9rama de Et·frut''1 
'=-"'='/ OSORIO U •. J •. •:•b. •:1t .• ;::.. 



como so:: habiQ mo,;:ncionado antes~ tamb1én :;:e r-=:d1.1c•= i::-1 vnlor d~ la 

de t-=::cnologi.a y las condici·:w1~s -==n '"-1'~'-= la fuer=a de trabajo se 

TASA DE EXPLOTACION EN MEXICO. (1966-1985) 
·,' r~mrc~~~e:i> o 

P/!J % 
3 

2.75 
2.5 

2.25 
2 

1.75 
1.5 

.1.25 
!~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~ 

FUENTE: TALLER DE INDICADOHES SCONOMICOS, faoul t~el de Eaeacmia, UliAM 

.)-+ 



La prod1.1c1:-ividad necesaria .. d·~-sde el pr.mt:.o de vista 

del ·capit:.al ~ es una pr.:::id1..1ctividad meram8nte económica: Pone en 

relación o:::l trabajo. los medio:; de produc•=ión y los Prodi..~ctos a 

través de sistema de Pr'8c10:=:.. Esta productividad depende. 

idealmente~ Por una Parte de la. efio::ien·=i~ de.l procese• mat .. 3rial 

los medios consumidos ~n el proceso •=c•n ·:=;1_1 prod1..~ct.o) Y~ po:ar o-r_,r;;~ 

la product1vidc=..d desde el p1.1nto .je ·1isi:<=i. d~l CctPl"t-al. se propone 

de este modo do=. "final ida.des: a1..1mentar la eficieni::ia del proceso 

de prod•..tcc.1C•n y disminuir relativamente .::1 precio del ti-abajo". 

:u·~·/ GüF.·.:. rl .. "Cr-.i.l:i·=a -:1::: la .j!v1~1·::·n °::-el t~r-.::..t:.•:-.¡.;." .:.:j. L~1~~ 

B?.r•=el·:w1:0. 1·?77. ¡::._ 14:'i 



1 .. 3 .. :j., COMFORMACIOM t'•EL E JER(:ITO INt~u-:·TR!AL t•E F:ESERv;:. 

"A la s=iroa1..1cc1ón cap1t.alista. no le basta, ni m1...Jch.:r 

ft.tr:::rza ée t;.t".::::1baJo al nl.vel de clase Qbrera (produc:ción de 'fuer:::a 

la P'=·blación r1.1ral y 1..wbana.. E.zto b.n10 c:cino consecuencia la 

-=:x1stenc:1a do una superpoblación r"elat.iva que zirv1ó d-2 paldnc:a a 

la ac1..cmul ación capitál izta.; esto " .. ,. .. 1..~n c:ontinsz~nt.e 

dtSPOl'ltble,. qui:: pcri:~nece al c:u.pit.al cte \In modo tan absoltito corno 

humano.. dispuesto s1empr-e para ser explotado a mediaa q1..1e lo 

reclamen sus n~c:esideides variables de exploi:.dción 

tndependienté, ademas7 de: los limites; r.iue p1..1eda oPoner el aument-o 

real de la. población" .. .;,e¡ 

.;.-;r/ :'!!AR>:. C. "El 1:;¿;.,.~·1t;.,.1 ••• ".ot•. ,=1i: .. ¡:::.. :.:17 
·=-~·¡ BRA1,/EF:NAN.H4 "Trc-.ba. J•:• '/ ·=:-.¡::. t t ~ 1 riv:,r-1•:•P•:i l 1 ::.t~." -=·j. M1.1.,;;:zt.ro 
t:u:m,:u:i. i=•. 4·:-1:; 



La clase obrera e:-n su con;un1=.o estts ·=ornp1.1-:::stet de das 

partes: de los activos y de los Lnact.1vos~ 1..1na parte t:rabaJa 

mientras que la ot::.ra se .encuentra en reserva. ''Bajo leis 

cond1c1ones de::l capitalismo, el de::;;;empleo no es ,_,na at•erraciC·n 

o:;1no una par"t.e necesaria del func1onarnient:.o del modo ·=apit.al1;;;t.a 

c:ontab1l1=ada de la superpoolación relativa de obr-:ro:..s, la ·=•.1al 

es necesaria para la acL1mL1lacion de capital, m1$rna q1.1e:: E!S 

prc•duc:ida por este. Esta si.1perpoblación relativei. el ~jército 

laboral de reserva,. aoopta 1.1na variedad de -formas en la sociedad 

moderna,. incluyendo a los desemple=sdos; 

esporád1cament..::.; los empleado5. a t;.1empo parr::1al; las masas de 

reserva para las ocupac:1ones femeninas~ los e.J~rci t.os de 

traba;adoro:s migratorios tanto 

industriales ...... etc .. " ::;,~¡ 

ºDurante los periodos de estancamient.o y prosperidad 

media~ el ejército industrial de reserva eJ~rce presión sobre el 

ac:t1vo. y durante las épocas de 

' sup-arproducc1on y paroxismo Pone un freno a sus >::->~igenc:1as ... La 

st.1perpoblac:1ón relativa es. por tanto, el fondo sc•bre .;l cual se: 

mueve la ley de la oferta y la demanda de tr·abaJo. Grac1as a 

~~/ Id~m. P. 443 



~l la. el r'c.d10 •:1-a: acciC•n doe: ~st. .. a 1-::y ~~ "3ti'=!o::n·a .d-::nt.ro:• d~ los 

limit..:::=: .;;•.1e cc•r1v1e:nen .;:n at1sol1.1to a la COdt1=ia y al d<:::$:=-•:•::iz:mc• 

del ~&Pt~al''• - 0
; 

indu::tr!.:il {sin 

por no terminarse 

def"init:.iv;:;,,rnenta l.o't'.5 res..::rvas-; ::)) a1..1men-t:.a 1<:1 pro;:siOn sobr.::: el 

salario dL1ran::e ~l per·1odo de la r~pt·es~On y la c1·1;1s. Dt1r·ante 

por·::i1.1e c..urnenta el gt""ado de e;·..:plc•t.ación. t•C.Ja 81 ::;a.lar10. i=r8.•=t::: 

~~! t.r<::i.b<'!.JO o:::<.::!:dE:nt.e <·~st~ cr8ce también a cons.ac1..1eno::it:i. del 

c:-i1..irnento de la intensif1c<:ic1•:1n y -=:·~tensión de la Jorn~d3 ·:1-:: 

trt.JbC\Jo; el dE!sempleo d~ 1..1nos. obl 2•3a. a tr·abaJLi.r de 1.1n mc.•do más 

Pero :3e>.bernos ya ·:::iue. 1.1na 



ac1.im1..1lac16n mds 'ac-=:lerada no ~igni'fict:i· r..Jrti':l de1nc..nda más a·=eler--ada 

d1sm1nuc1ón de "SU parte var1able"~ ... 1 / 

1.3.3.1.POBLACION LATEilTE~ FLOT~r~TE E =~~TERM!~E~JTE 

Marx dist1ns;Lnó tres. formas de la reserva del 

eJército indLIStri.;:i.l o s1..,perpoolación rel~t:.iva; la flot.ant~, 1<::-t 

latente y la 1nt.erm1 tent.:;:-~ La primera se enc1..1¡;;ntra en los 

centros 1ndusi:r1al-=s de trabaj.:;,.,. son los •:'.lbt·~ros qu-=. :;;e rn1..iev-=:n de 

un ernpleo a ot-ro,. contratados y despedidos 

movimientos del capital y,. sufrt9n w1 per:iod.:1 de desemPleo en el 

curso de é.ste mov1m1e:nto,. <desempleo abiert.o> .. Esta mc•vi l idad qL~e 

tiene la clase trabaJadora es debida a la simplificación de las 

operaciones de trabaJ•:'.l. es decir,. la descali'ficación d .. ~ la q•.Je ha 

sido objeto la 'fL1er:::a de trabaJo. El porcent;aj~ o:n Mé>~ir.:.o de 

pc•bl"ac1ón económicamente activa que se encuentra deserr,pleada o 

es decir que en seis aho:;;. ~-:::ta p.:.i.rt:e del 8'j{:rc1t.o industrial de 

reserva crecJ.ó casl. 4 veces.. lo qL1e implica que. al inicio de 

_. 1 ,•" F:0•5EM9EF.1='1. "El ·=a1=·1t:ctl ,j-= ('¡:,rl·:i-: M::-.r··,·. •:o:orn-:::1"11=:d-1·=·= ..:d t=·rlmo::t· 
tc•rn•:.." -::·::I. E. C.P. • p. ·3i:;.1 
.... .=:¡ R-:::v1~t~ 1'/e:>··:•Z rl•:•. 188. P •• ~r·1-=r·c:· l'?::::·~. p. 25 



n1.1~::tro pe.rtod•:> de esi:.1.Jd10. LJno de ·=ad 2ú p~rson::is -::n .edad de 

r:t .. ZtbaJ~r s.:= encontraba de:si::mPleada. stn -=:mbargq,. en 1·~37 unci de 

·=ada cinco soa -=:ncuentra ~n -::;:;:a s1.tuac1ón. 

La P0Dlcir.:1on lLitentA::~ as a·-:;uell::;i; otte se enr.:1.1t::rrt:.ra o:n 

las áreus .c.91·icolas y. "2n d~t~nn1nci.dO rnomentc•. son 8xp1.d:::ados 

rlac1a l~s centros industr1ala~: otro sector imPortan~a es La 

fam1lic::. .r:;LI~ s .. :? ci:.1nfc•rmu por le, poblar::1.:.n femenina dedi·=ada Ct las 

relativa intermitente, est~ 

1rr~9l1l¡;:.r.;:;:~. casu11le::.~ mat·g1r.ales. i;s decir, los sub.;;:mpl .. :::sdos. 

E-::.-i:.:"' s.::-t:.r·.,::p.:·blB.ci.:.n r""=:lci"t-lVd intermitente trobz:,ja en forma m1.1y 

irreg1.1l::ir y se conv1erte '::?n una fuente inagotable de fuer~a de 

e1·abaJO ~n reserv~. acostumbrada y dispuesta a trabajar jornada~ 

prolm·1·;Jadci.S y ~><t•:?nl1untes y con salarios por deb;:.Jo del mi.nimo 

pen.11z1t•le Pé.res la reprc.1ducc16r1 d<E: la fuer=a de trabaJo. 

En algunos: pais."2=.:. e.·,ist-e Lln s.:<;1l1ro de dese:mPleo que 

sin embargo. este seguro no es 

no e>:1ste. pi:•r lo r.;ue el 

eJ.;":i-•=11:0 de r .:!serva sot:w~v1ve como s1.~b09:mplei\do en t-rabajos en 



ir.cluve:ndo a niñ1:.s c::¡u¿ d-=:-sd.:: 

"Los 1.'1lt1mo-s d~spoJos .:je l¡:-. EUP8rp.;iblac:i.-!"·n r.;!lat1va 

son. finalm-=:nte los ·::iue :;e refusian -=::n la ·~rbitc:1 del PCJ.•.ipo::::ri~mo. 

Dejando a un lado a los va·3nbl1ndc•'.::, los cr1minDl~s. las 

en una proletariado ~ndrajoso 

(11..ur.penprol"=:.tar:.adc> en s.:nt1do ·~:::;t;.;1ct.o. ~l ;:ia.LiPer1sino se halla 

~armado por tr~s categori~s. Primer~: per=ona~ capacitadas para 

o h:. JOS de P·'.:lbr~'!s. Estos ~er-=s son cr-,ndi dc-.... t: 0·..=; :il <'? J•~ri::i t•:i 

industrial Ce rt:serva. y .;:n las ~r-·=-·=a:s d8 gr~n ~·=tivi•:l<:: ... d .... son 

E:nrc•lados ra.p1dament.:::: en masa ~n lc·s •=t.ia.dn.:i::;; del '==Jé:rci to obrero 

en a•=t1vo. Tercera: d~grad:a..::los. ·:í·::spojos. i ric<::,p~iC•2S p<;1t"~ el 

trabaJo. Se trata de seres condenados a pere:·=e:r por la 

inmovilidad .. ql1e le condena la diviz::.ón <:!el tr<:1b<=i.jo. '""' los 

obreros qu.: sobreviven a 1<:1 edad normal de su ·=la:se, y, 

'finalmente~ de la.s víctimas d·:= la indl.is~.r1;;:, ~ cuyC1 nürn-:ro crec:e 

con las mil.q1..11nas pel 1grosas, las minas, las F~bric~s qL1imicas, 

etc.. de lc·s m1...it1lados. los i=::nf'~::rmos, laz viuda:;;.. ~3tc. El 

pauperismo es el as11o Lle 1nvál1dos del eJérc1to obrero en activo 

Y el peso a.;:l eJércit:o 1ndustri"'-l de reserva."-;;;,/ 



La creciente nGces1d<:td del CL:i.p1tali:zrnc• d-:: c•bteno::r mano d~ 

"Las mLu~re:s formun la ri:-zerva do: t.r~baJo 

p~r·m1~~ emplear obreros sin ft1er=a mt1s~Lllar o s1n desarrollo 

fl.·z1c:<::• comPl·~to. qr.18 P 1::is2ar;. ~n ·=arnb!o una 9ran "fl~>~ibilidad -an 

Es por esto qLie la pa1·tic1p~c1ón del trabaJo femenino e ir1fantil 

:::€:: •.~no::uentra pri.nc1palm-==nt.o:=- ~n la indt1s;tr1a li9era~ labores qr.,e 

lrnPl ican poc;:;. ·=13paci.tac1C•n y 1.1na siran habilidad rnun1.1al como "!S la 

·~l ·""!Ct.r·~n1 cú. 

l.:1s l:;.bore!> domésticas. 

~:·R,..;1;EF·r.1p..:.¡1 ¡. H. .:·t:•. •:: l t. • ;-:. • .'...J...2 

... ..,. fo\1::,R::.:. 1:. "~l (:~Ftt:;:..l, •• '' •.:•C•. ·::1t. f='o .: • ..<:..:< 



••• ~2. 

En MO::x1co. en po:::r10C:ci:s do::: ·=1-i.s1s, ·=c·rno el oc:tuol. le. rnuJer 

":' i.:rnr-·:·. i•l·:::.: .~ -.~'=. .-.. s 

F·c· 11 :e:-. 11·:·. l l. 

¡-, 
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la homogeni=ac1ón de 

DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

La reprod1..icci 0:)n de 1 a f1.1er=a de traba Jo implica 

siempre trabaJo humano,. para proveerla 1je los bienes no.:cesa.ric•s. 

El traba10 del obrerc• no es. zi..1fi•::iente pat-a. SLI reproducción, se 

reqr_nere. otra fase g1.1e medie el cc•nStjmo farniliar,. el trt:tbaJ•::i qL1e 

Marx llamó tJomést1co .. Esta reproducción de la fuerza de trabajo 

se desl 1nda del traba.Jo social.. El traba Jo ·:foméstico. se defitie 

como femenino y, en el caP1tali:;.mo toma el card.cter de inv1zible~ 

mismo que produce los si 91.~ient;,es bien.:::s: alimentos pr1::parados,. 

ropa en bL,enas condicicines Clavada. planciiaaa y reparada),. 

vivienda limpia. y. niños ed1.1·=ados en un mat·co aut.i::>ritat·10. 

condic:ionc.dos. a obedecer. lis.to:;; para incorpo:0rar$e al :servicio 

del cap1 tal. 

...t'5 



1nsuf1c1ent~z ,, 
(1nacces1bl~s 

ello ~s cJ ceisto <l~ 1.ma. l;:,.vadord.~ el c1.t21l o~i::1la .entre ·?o y 120 

y 12 dí~s. un refr1ger&dor~ r~present~ alred~dor· da 120 dias, y 

El traba.Jo f~mtliar indispens;:,ble es de una 

c1.1alitat1vament.a.- di;;;tint.::. al trab~JO necesario 

obt ~1·0, :=.. p~sar' de que. ~n la economia capitalista ambos son 

l"•?::PrOdLtCe la fu~r=~ de t.rabi:tJO directamente, sln mediar-

... ,...:E::;;.i:.::·'Z •::l•:i trat• )C.·::.· ;;on :;:1.1f1 t~nt:e:~. ;:;1~rn¡:::,1·-:: v o.t,:.t·1•::1•::• la f1.1~r·=~' 
,j,:::_ 1:1·0:..t·~.'·:• ·t:;:1 r=·c- ~1da 1=<•:1 r :;:u v 1,:.t· y •"1•:• p.:•r .je:.•2<)•:• de ~=t:~ •::•:•to•:• 
:::.t1i-::'.;::d-:: en t ¿~et 1.J l 1. ·:iád -=n r11~1~ r: r•:1 p::. J.-:::.. 



trabaJo obrero necesario e~. ~d~m~s. 

oDrero toma p~r~& d1r~ccarn~nte 

cap1t.alista y s1 1.1n 9ran b1:::nef1c1o::i. 

"La pe::rmanenc1a rrai:.ur'al de la rm.J]er •=orno eJe rnit.ico 

de la fami.l1a y la venerac1•::w1 d•3. si.is "v.:1l•::or'es" inrni.1t.ables: -que 

:;;e:r i an com•.1ne:s 

abneg&•=t•:::ot""I. la f1Cl·~l1dg.j • .;:l 8SP1r·ii:L1 d•3. zacr1fic¿o, la 51.un1s1on 

.l.-



y la doc~l1dad realizan varios ODJ~t1vo~ d8 la id~o:ologi¿. 

los de 1 > oculf:.ar' la d1Vl:Zl.•~n de clazQ:; y la lucha d>'.:! 

éStcts i:..ras el blomb..;, d~ ln iguc::sldad d..:: ta "c-é'l1.Jla" de la 

sor::1caad. la fam1l1tt. lo m1:smo !a b1..11'°9uesa q1.H:~ 1<=.t. pr·ol'!!tar1Et .. .2) 

mtJJer al traba Jo 

i.mproduct1vo las •:vnd1c:1ones m.::s.ter1al é 

y ,)) ha.c.o;;:r ai:-arec.::::r el -t;:-nbaJo f~rm~n1r .. :i c:omo sL1Plernent.;;.\rlO del 

,:j.~l 1·10·~<:":1.r <come• ~l pr1ric.1pal> y P 1:or lt:• t&.ni:.•:• p.ec•r pa9i"¡di::•; ca~l 



C/•PITULO 2 

:::?. • CRI3IS Y MODERNI::ACIOi'I DEL CAPITALI2MO M~/:ICANO. 

"La crisis económica es un est.:JLlido de las 

contradicciones Ce la reproducción capitalista y, a la ve.::. lu 

soluc.ión violenta de las mismas." 1 ¡ 

El caracter social de la producción y la forma 

capitalista de apropiación, contradi.cción Lundamental del. 

capitalismo. conduce a una serie de contradicciones secundurias, 

como la anarquía y desproporci.onalidad en lo producc.ión. Uno de 

los elementos de mayor importancia en torno <J. estas 

contradicciones, (:'=S la c.::iída de la tasa de ganancia debido a lo 

cual la burguezia a través del Estudo comienza a tomar una serie 

de medidas con el objeto de elevarla nuevLJmente y hncer más 

rentable el capital. 

Cabe señalar que el ciclo de reproducción de.l capit.:il 

atraviesa por varias fases que van de crisis en crisis.que en 

sus diferentes momentos pasan por la depresión, la reanimación y 

el auge para nuevamente desembocnr en una depresión. La ll;imrtdo 

-; Gillen Arturo. La •:risis actual d~l sis~9ma d9 re~ulacion 
monopolista-estatal. pag. 13~. 

1/ Manual de Economia P0l1tica del Ca~·italismo. Ed. ProGreso, p~g 

551. 



modernizacion del capital intenta impulsar nuevamente el auge. 

reforzando lo explotacíón del t.rob.:ijador, y <lumentando los 

activos fijos que pueden superar el nivel de producción alcanzado 

en el auge anterior. En el periodo de crisis . e:l capital por 

medio del Ezt;1do instrument<.t m~"">(jid.:Js de diversa indole con la 

finulidad de recuper:f.lr la cuot.:i de ganunciu. 

El periodo 1982-1988 que nos ocupti se encuentra in.merso 

en un;:i de lus cri~í:::l i:ias aGUdas que ha af':?Cl:.ado al pais y que 

mostró su fase cr i tí ca. en primera instancia, en el bienio 

82-83,pGra dcspúes hacerlo en 1985 y 1986. E~t~ crisis puso en 

jaque la reproducción del capital y, por su profund~düd, abarcó 

ade~ás de la economia el aspecto político y social. 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

"'Toda crisis importante en el capitalismo es crisis del 

régimen de acumulación establecido. Es mundial porque la 

cohcsi.ón del sistema sólo es interpretable a este nivel .. _ .. ,., 

La presión que lu sobreacumulac16n ejerce sobre los 

paises desarrollados encontró una vá1vula de escape en la 

e:,port:ación de capitales (vía capital de préstamo). los cuales 

2
/ Aglieto Michael. Cri~is y transformaciones sociales. 

Investigación Económica 163 enero-mar~o 1983. 
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co menzaron a fluir desde los nños setenta a los pnises mas 

dinámicos del tercer mundo, satisfaci1;ndo a5i la necesidad de 

valorización del capital internacional. 

Las c::-isis del sis"teo.a cilpit¿¡,li~t:a :i.an ~ido .supcrad<1s 

mediante la exacción de un cuant:ioso •'!:-<c:F~den te económico de .los 

paises del tercer mundo por la vL1 de las relaciones comerciales. 

de la te.a.no de obru barut<l y d{-: la .:i.gudu c;.:plotw.ci.6n . dr:--! ln!-;. 

mercados internos. 

A nivel internacional l3S presiones inflacionaria~ 

comenzaron a ser más fuertes, "Los primeros üfios de la década de 

los ochenta, se c<lracterizan por el est<lll.ido casi sirnultóneo de 

crisis económica e~ todo el mundo capitalinta. En todos los 

paise~ C3pital~st~s la producción dismint1y6 , la acumulnción se 

paralizó. el. c!.esezlpleo a1canzó niveles no vistos en décnda5, los 

problemas finuncierbs se convirtieron en un fenómeno cotidiano, 

el comercio interno se contrajo. etc ... ".-:J ¡ 

••. _ . El. ritmo de cre:cimieto del PIB de l.os paises 

desarrollados disminuyó de un proraedio de 4.8?. en 1960-t969 a 

3.47. en 1970-1979. En 1980-1.983, la tusu de crecimiento fué: ilún 

más pobre del. i·.1~- La inflación se ;:1cclera en forma noto.ble. la 

tasa promedio de crecimiento de ].os precios pas6 dt.!: 3. Ji~ en 

~/ Orozco Miguel. Acumulacion y crisis ~n México. 1960-185. pag 
119. 
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19&1-1970, a 8.57. en 1971-1977. En 1980 se alcanzó el nivel 

máximo de 12. 9'7.; el número de desempleados aumentó de O m.il.lones 

en 1970 a 15 millones en 74-75 y a más de 30 millones en la 

actualidad. L~ tasa de desc.mpleo en Europa Occidental llegó a 

11. 8~ a finales de 1984. •• ... ¡ 

Los paises subdesarrollados sufrieron más intensamente 

los efectos de la crisis mundial. Lo cricl.s mcxlci=ina se encontró 

estrechélmcnte ligada a la situación internacional y fué Hexico 

el pais de Améric~ Latin~ en donde estos efectos fueron 

devastadores manifestándose en la caída de la producción. 

estancamiento en la acurnulacibn y crecimiento masivo del 

desempleo. una. alt3 inflúción, escaséz de divisas. un creciente 

aulllento de la deuda externa y problemas con el mercado exterior. 

ANTECEDENTES. LA DECADA DEL SETENTA EN HEXICO. 

La década del setenta transcurrió en una constante 

variación de la político. económica. Fué una etdpa crítica _par~ 

la acumulación pues fué un periodo de crisis que hizo reducir ln 

tasa de ganancia a niveles no previstos. ·Ante esta situación el 

Estado mexicano se vió obligado a dar lln gi.ro en su política 

económica expandiendo el gasto públ..Lco y aumentando 

~; Gillén Arturo. L3 crisis actual del sistema de regulación 
monopolista-estatal. pag. 134. 

su 
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participación en el PIB. de tal manera que a finale~ de ln 

década, las empresas públicas representaban entre el 30 y 40 por 

ciento de los gastos del gobierno federal ~1. pero en 

contraposición a esta política. se gestaban contradicciones que 

influirían de canera determinante en la cri~is del 82. como lo 

fué el desarrollo desigual de las ramnG de producción qu8 

constatan la anarquia en la producción y que llegaria a 

constituirse en un obstáculo para la acu~ulación de capital. 

La inversión pública creció ~Qpidamente a un ritmo 

superior de la inversión priv~da. En 1974 era del 40.1~; 

aumentando para 1975 y 1976 al 51 y SO~ respEctivamente buscando 

incrementar la productividad del trabajo y garantizar un flujo 

.regular de bienes y servicios a precios bajos. Para lograr esto. 

el Estado debía contar con un flujo constante de dinero, el 

cual llegaba fundamentalmente a través de préstamos. inr;resos por 

petróleo y emisión de circulante. Las presiones inflacionarias 

comenzaron a aumentar cuando la cnntidad de circulante no 

correspondió al nivel de producción que. al contrario de lo que 

se pensaba. descendió. 

A partir de 1974, el país inició el llamado proceso de 

.. petrolización de la economía'" que al lado de los préstamos. como 

ya se mencionó. fueron recursos que reanimaron el proceso de 

0
/ Rivera Rios Miguel Angel. Crisis y reorgani:ación capital~sta. 

pág A4. 
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acutt1:ulación. Los íngresos percibi.dos por éstos conceptos fuero[) 

cxorbitantQS. '"En l.9Bt, por <":!jemplo, lns venta!l de petróleo crudo 

nl exterior alcanz<:irofl la cifro de l:J,305 millonec de dólnres y 

la renta derivada de éstas fué: alrededor de 9, 980 millont~s. Po:t" 

otro lad(), los empréstitos netos obtenidos por el 

p,obicrno{ ... )fueron de 19,1~8 millon~s que ~umados ü la renta 

pt.."!trolQrn h.lcanz~ron la funttj,s.ticn cuntidad d(:~ 29, 128 mil.lon~s ds:-! 

dóln.re::; ... H<"!:,. / 

Todos estos recursos iban a p~r~r a manos de los 

c<Jpitalist:a5. u través de subsidios. raisruos que lograron elevar 

susto.ncialmente su cuota. de g<l.nancia.. 

La inccrt1dumbre y el desequilibrio generó u mediados de 

1976 la fuga de capit3les. la especulación_ L~ amenaza de 

qui'!'."~bra bo.nca:r.ia toma una proporción insospechada'"'/. 

Los años 197~ ~ 1981 fueran pijra ld ~cnnomia me~icana un 

pr_~Lodo de grnn auge pues a partir de 1978 y hnsta 1981 se logró 

un creci~iento ~ tasas superiores al 87. º/ con la consecuente 

recupt.~ración de la t~s~ de eanancia~ Sin emb9rgo ésto no impidió 

que 1os desequilibr1os propios de un p~ís subdesarrollado se 

6
/ Miguel Orozco. Ob. Cit. 107. 

7
/ ílivera R.ios Migu~l Angel. Ob. Ci--t. pag, 32. 

º/ Miguel Orozco. Ob. Cit. p~g $2. 
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intensificaran. Estos desequilibrios fueron: la co.nversión del 

país a monoexportador y la salida· de gran parte de los préstamos 

para el pago del servicio de ln deuda. 

De esta manera el gran auge sustentado en los rccur::::;o~ 

financieros del e:-cterior y la renta petrolera actuaban como 

contenedore:::; de la crisi::::;. pues sostcnian artificio5ilmente la 

cuota de g~nancia. que estallaria con gran fuerza en los años 

ochenta. 

LA DECADA DEL OCHENTA. 

'ºA mediados ·de 1981. lu economia mexicana entró en una 

fase recesiva de escasos siete meses de duración. que culminó con 

la devaluación del 17 de febrero de 1982( ... ) La causa de fondo 

de esta crisis~ se encuentra en el proceso de sobreacumulación 

que caracterizó a la economía mexicana. por !o menos desde 

principios de los 7o•s .• y que se vió exacerbada durante el auge 

petrolero de 1.977-1981 .. - .. ~/ 

Esta sobreacumulación proveniente de la renta petrolera 

y la entrada de capital extranjero permitieron reducir los costos 

de producción de las empresas. El Estado canalizó estos recursos 

"'/ Tala vera Aldana Fernando. Crisis y perspectivas de la econom1.a 
mexicana (1982-1986) pág 4. (Material fotocopiado). 
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a través de subsidios, venta de divisas subvaluadas, excención 

de impuestos, cte. Estos recursos también ~e utilizaron en la 

compra de alimentos y dr~ manera señalada en .importación de 

artículos de lujo. El. ritmo continuo de la acumulación requería 

del sostenimiento de esto~ recurso~3, los cuales al dcj.:1r de 

fluir, provoc~ron l~ reducción de la cuota de ganancia y el 

E?stancamicnto económico. Junto u la acumulucl6n apareció la 

crisi~; f i::.;cal. los gus-.:os gubr:c:rnamentales aumentu.ban velozmente~ 

cw;a que no sucedió co!1 los ingre~os. así el déficit se fué 

L.J. :.::;i t:....:..:.ción ~::ineta.-i.:1 t.Jmbien estalló en 

crisis. como result.::?do dirc,cto del desarro.llo acelerado del 

crcdito público y privado.'''/ 

La caida del precio del petróleo significó una reducción 

enorme de recurso!:'> y si. a esto se a¿;rega el al::a en l.::i.s tasns de 

interés se entenderá que ante esta situación haya sobrevenido el 

colapso y se esfumaran las cuentas alegres que pretendian que el 

precio del petroleo siguiera en el nivel del '"boom petrolero .. y 

con ello la afluencia de petrodólares. 

Ante esta situación era de esperarse la respuesta de los 

bancos internacionales. l'1éxico~ había dejado de ser sujeto de 

crédito pues su situación ya no garantizaba los pagos de la 

deuda. La negativa por parte de los bancos internacionales para 

prestar al gobierno mexicano sumieron en la desesperación a los 

1 º/ Miguel Orozco. Ob. Cit. pág 132. 
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funcionarios público:::; y se hi::o nece:-::ar-in una segunda 

devaluación. de más del sao~. para junio de 1982 con la adopción 

de dos tipos de caobio. 

"Ante la bancarrota de hecho del Estado mexicano y su 

imposibilidad de colectar fondos en el slstema bancorio, el 

gobierno de lo~ Estados Unldos preparó un pJan de rescate 

finnnciero por 8. 750 tJ.illones de dólares, acción que le diO un 

respiro al gobierno pora que negoci~r~ una moratoria con sus 

acreedores il.1. pago del principal de su deud<:i ..... 11 ¡ 

Tambtén el FHI, otorgó ayuda a travé~ de un próstamo de 

4, 100 millones de dól<:!res. acción que=.! influyó P~lra que ln b<:.lnc;:i 

privada internacional kprestura 5 mil rni.llonE:s de dólrires mRs. 

ºLa crisis fisc<ll de Héxico por un lado apareció como la 

respuesta a la sobreacumulnci6n del capital. y por otro lado. 

como la forma fundament~l que asumió la c~portución de capital 

mundial para los paises dependientes: como endeudam1~nto 

público. Desde este último punto de vi~ta. crisis fiscal y 

endeudamiento público c:~tcrno en México. no son mas que la otra 

cara del proceso de exportación de capitales. el cual en los 

años 70 se desarrolló enormemnte ... •• 12¡ 

11
/ Rivera Rios Higuel Angel. Ob. Cit. pag. 101. 

1 =1 Oro=co Miguel. Ob. Cit. pag ·102. 
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Ante la caótica situación que se vivia en ese momento. 

fué necesario tomar medidas dr.:'lstic~5. La trem~ndu fuga de 

capitales, ei retiro ~cclerado de fondos, la negatíva de 

banqueros extranjero:::; a depos i t¡)r dinero en Móxico. la fuerte 

especulación. et.e, el r;obierno de I~ópez Portillo decidió 

nacionalizor la banco, este hecho aparte de resolver los 

problemas de circulac;ión dln("~raria, prctendia dar una imagen 

••nacionalíst~" qlJC let::itimaba o que ser-vi.a como un elemento para 

rccobr.:ir lv confianza del pueblo que había sido golpeado 

dur~:unentc rior l.:J. cri.:::i!i. situacíón que se constata con los altos 

nJ.ve-lcs de desempleo. 

Ctlrfiii'O tlo. 1 
m;ce;cIA f.E U\ FCBLt~lICN "{ EL E?flEO 

;::::::;::::::::::::::::::::.::::::::::;::::::;;:::==::.,:::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::======================:::::::;:::::::: 

19'al J9J2 i?'Jl 1984 1985 1966 1%7 19'"8 
:i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:;;:;::;:;;:;::::::::::::::-:::::::::::::::::=:::::::=::::::;::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::==::=::::::::::::::::::::::::::;=::::::::::::::::;;:::::::::::::: 

Pcb1<ic1c.n <elllc·nesl 69.40 72.1tl 73.lO 7'5 76.$0 iS.6J so.~o 82.40 
Increoento m 1.S<J 2.7iJ 2.60 2.:0 2.40 2.4!} 2.40 2.40 
P.LA.íli1tLil.msJ 20.ifi 21.40 :2.20 23 23.SO 2i. 7fJ ;:5.60 16.50 
Ec.Pleo ím1llcrre:::1 20.10 10.40 11.60 20.10 1C.60 20.JO 20.JO .W .. 30 
C\f!Se!".Pleo abil':rto 
l.lrtll'Jnes) -.10 -1 -2.60 -2.5[) -3.2~ -4.4~ -5.JO -6.20 
Tasa de des~ieo 
ab1erto1cc:;;,o X P.E.A.) 2.40 4.70 11. 71) !2.fv 13.lO !7.80 :0.70 23.40 

En diciembre de 1982. con Miguel de la Madrid, la 

poli ticil rnoneti.lria toroa nuevos ruc:r.boa. ''ante la '"crisis de 

desconfianza•· existente. pretendiendo aumentar el grado de 

SS 



legitiro.:ici6n [n:.:nte a el nue·10 gobierno 

instrumentó tres medidas que atañen a la pol.i.tí.cu bancaria: se 

abrió la posibilidad de la burg11esía nacional de reinvertir hasta 

un 34% del cnpit2l en los bancos cornerci.:ll8s, se 3celer6 el 

proceso de indemnización a los u.ntiguos banqueros y se les 

devolvió a los antiGuos dueños la prcpiedild de la m.:::iytJri1J de la;; 

empresils que controlaban lo~ b<3ncos"t.::1¡_ 

Ante el cnmbio de condiciones: no más pres tumos 

interr.acionalc;,s. baja d~l pr~cio del petróleo en el mercado 

internacional, la polít.ic.J. económico económico de Miguel de ln 

Madrid e:~ contraria n lw. de Echcv~rria y a la de López Portillo. 

Su intervención en lo reor~onizaci6n del cJpital se basó en las 

c:1.odificncion a la politica fiscnl y monetaria y cntn=: lus mas 

importantes aparece el aumento de la t~sa de interés (para 

estimular el ahorro interno}, la limitación del crecimi8nto del 

rnedio circulante y la restricción al crédito priv.::ido intenti'.lndo 

con esto disminuir la inflación. 

Lns diferentes politicas de lo$ regímenes mencionados son 

resumidas claramente por Miguel Orozco cuando dice que "Frente 

al populismo se opone ahora ~l º're::a.lü::::::!Q y J 01 P-fi.cicncia''. 

antes, las tasas de interés eran bajas. ahora altas, antes se dió 

una rápida expansión del crédito. ahora se restringe. antes se 

amplió rápidamente el medio circulante ahorn el crecimient:o se 

•~¡ Idem. pag 186. 
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controla; antes el objetivo básico ero ln rtlpida ampliación 

aunque fue.se temporal de l.:1 acumulación. aun ;:i costa de la 

inflacion. el déficit público, el déficit exterior y el 

endeudamiento e:<terno, uhor<l el objetivo es el control de la 

inflación, del déficit público y el c:.umplimiento c.:ibal de los 

compromisos finacie~os ~xterncs aún a costa de la ?aralización 

temporal de la acuoulación, antes se fijaba un tipo de cambio 

que ~obrevaluura al peso como mecanismo que permitieril la 

apert:ur.3 wl capital exte:rno y su reciclnje ill exterior, ilhora se 

subvalúü el peso como medida de contención de la s.::ilida de 

cnpitales y ln ugilización de las export<lciones no 

petroleras.•• 1 .... ¡ 

Sin embnrgo los resultados no fueron los que se 

esperaban, lu acumulación no aumentó, el desempleo siguió 

elevti.ndose, los salarios reales continuaron a la boja, la 

producción se estancó y la fuga de capitales siguió en ascenso. 

Ln polítíc<J salarial con la disminución constante del 

s¿ililrio real "'.l del ~!':1.P1 '~º permi.t:i6 recuperar la tasa de ganancia 

que aumentó p3r::J. 1901'1 y 1985, recuperándose la rentabilidad 

cnpitnlista. Para 1985 este repunte se vió amenazado cuando se 

prc~entó una nueva escaséz de divisas. un silldo negativo en la 

cucnt;J corri.<:~nt:r~ producto del desequilibrio entre icportaciones y 

1 ~/ Orozc9 Higuel. Ob. Cit. pag 193 
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exportaciones r~laclonada con la disminución de la venta de 

petróleo y que desembocó en una nueva arrementida 

especulación a partir de 1982. 

de la 

Pese a todos los altibajos que presentó ln 

situación nacional. se puede decir que los planes que se 

aplicaron en 1983 y 1984, tuvieron cierto éxito tanto parn las 

empresas como para el gobierno ya que el PIB crec16 en un 3.5? 

en 1984 y la inflación se redujo a 59.2 % de diciembre de 1983 a 

diciembre de 1984; el défici.t fiscal se redujo en más de 16 ;~ del 

PIS en 1982 a 8.7 ~en 1-983 y a 7.6 % en 1984~ las cuentas con el 

exterior arrojaron un superávit comercial de 12.7 millones de 

dólares para 1984 y la rentabilidad de las empresas aumentaron 

considerablemente." 10 / ; 1905 también fue un año de reducción del 

gasto público que se dejó sentir fuertemente sobre el empleo en 

ia burocracia despidiéndose a 150 mil empleados. 

En síntesis la política económica seguida hasta 

1988 sigue basada en los subsidios al gran capital. reducción 

del gasto público (la última anunciada el 7_ de octubre de 1988), 

la subvaluación del peso con la finalidad de atraer los 

capitales que salieron del país y que de acuerdo con la 

información de la FENASIB (Federación Nacional de Sindicatos 

Bancarios) es superior al monto de la deuda. se estima de acuerdo 

con la misma fuente que actualmente hay 42 millones de dólares 

•~¡ Rivera Rios Miguel An~el. Ob. Cit. pag 150. 
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mexico.nos en i.n5ti tuciones bancarins extranjeras. las cuales 

sumadas a las inversiones en bienes raices hacen que ln cifra del 

cnpital fugado sea superior al ruonto total de la deuda 

externa_ 10 
/ Si se hiciera un bal<:lncc w cerc<J ele lo que la 

po.lítica de poderniz<lCión h.:i dejudo puril lu sociedad pactemos 

asegurar que quien h.:1 paJ~<.'ldo el costo de l.::i cris.is y de la 

reorgnnización capital.is ta ha sído sin duda alguna e.l 

proletariado mexicano, a trav•~s de la ya conoc i.da poli ti ca 

sQl.J.rial con aumentos ridiculo.s. que conllcvun li.'l caida del. 

snlnrío realy incremento del dcsem[Jlco y des~rapüro social, as1 

como mediante la intensl.f lcac:ión del desgaste sufrido duronte la 

jo~nadn de trabajo. 

2 .1. ?OLITICA ECONOMICA DEL ESTt-.DO Y SUS EFE>'.;;TOS EN LA 

REPRODUCClON DE LA FUERZA DE TRABAJO 

ºEl surgimiento de las Politico.s económicas fueron 

por la necesidad de regulariznr y estabilizar los problemas 

econóci.-::os y sociales que enfrentan los paises capitalistas para 

alivL.J.r los malestares quQ DqUt!jan al si:::;temñ ... Sin embargo el 

desarroll.o alcanz13do por est.:is se deben ~n mucho a la amplitud y 

profundidad de l~s c~isis económicas ... i 7 / 

1 ~; La Jornada. 11 de octubre de 1986. µ~g. 15. 
17 / 'farios "Ln t:1cumulncion de cGpital y politica ~conomica.''. 
Boletin de l~ CIES, Tercera ~~oca No. S. Sep-oct pd~-
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'·L..i Pvli.ticll t;:!conómica no puede ser concebida. como 

una sucesión donde alternan ges~iones económicas incorrectas e 

irracionales, con gestiones correctas y racionales. Toda politic.:i 

económic.ü debe ser considerada como un proceso de decisiones que 

emanan históricamente de LlG relncionr.;:s ::;aciales de producción y 

de poder y no como un~ práctica autónoma y tt..'~cn.ica del 

Estüdo ... la poli tic a económica r1~sponde. a las necesidades 

coyunturales del regímen de acumulación y que toda::; las ftterzas 

sociales organizadws juegan un papel en su elaboración. Esta 

poli ticn es el resultado de un juego complejo de conf1·ontaciones 

ideológicas y politicw.s t;:!ntre las dit~erentes clases socialez. 04 

~L 

La politica económica del estado mexicano en el 

contexto de la crisis del 82, ha acentuado el empobrecimiento de 

ia población a través de la reducción del salario real. el nivel 

de empleo, asi como el gasto público. lo que ha generado la 

insatisfacción de necesidades tales como la alimentación.la 

salud. la vivienda y la educación, lo que repercute directa 6 

indirectamente en la reproducción de la fuerza de trabajo. El 

10¡ Guillén Romo H. "Origenes de la Crisis e:n Mé:-:ico". Ed. Era. 
pág. 76. 
10¡ Guillén Romo H "Orig·~nes de la crisis en México". Ed. Era. 
pag. 76. 
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Estado juega pues un papel .ilnpOl:'"tante en la r-eproduccci6n de la 

fuerza de trabajo a través del gasto social que incluye servicio 

~édico~ educativo y lo relativo P la urbun1zación, sin embnrgo 

estos 5t:"rvicios no han sido cons'tnntes ni mucho menos crecientes 

en nuestro periodo de estudio. Es impvrtantc destacar que el 

E.stndo dirir,e su política ri!conómica a f"rtvorccer L:i acumulación 

de capitol y apoyn la reproducción d~ la fuerza de trabajo sólo 

en la medida que lo requiere. el capitu.l. 

A partir de 1982, FC.:-o sobre todo a partir de la 

~dmi.ni!itración delnmadridistw. ec estnblece:n el Plan Nacional 

de Desarrollo {PND} y el Progru.ma Inm<.:!'dít11:0 de Reordenación 

I'i:conómica (PIRE l. con (':l fin de cul!lplir al pie de la letra las 

ca.rtns de íntención firmados con el Fondo Monetario 

Internacionn..l { FMI); donde se plantea una política económica 

contrnccíoni~ta tendiente.a reducir la tasa de inflación y a 

controlar los desequilibrios externa y pres u pues tal 

princip<J.lwente:. 

•
0 El Plan Naciona..l de Desarrollu~ 19A3-1.988,. y sus 

programas complementarios ... persiguen tres grnndes objetivos 

relucionados entre si: primera~cnte modernizar el aparato estatal 

y -eleva¡· ln eficiencia de su intervención económica ... En segundo 

lugwr la reSolución de fortalecer la integr~ción de la econom~a 

cexicana en la economia ~undial~ que implica. sicultáneamentc, 

la eliminación o la atenuación del proteccionismo y un amplio 

dcsarr·ollo. de las exportaciones industriales. ~.El tercer 
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objetivo genera~ se propone la conservación de estánd.:ire!:i mas 

elevados de eficiencia capit~listn,~ ya que esto e~ la b~se parJ 

el de~urrollo de las (:!xportaciones industriales ... el F.:--:t¡)do ha 

empe.:::ildo a un prolon;,;::ido programa de control 

salarial ... pRra de esta forma ganar tiempo y ~plicar medidas de 

fondo encaminwd.-:"ts J logr.:Jr 1'1 rehabilit:ación de 1.::.1 tasa de 

Todo esto r.iedL1ntc un:i estr.:J.tcgi.:::i econornica y soc.i2.l 

..... que se centr.::i f.:m torno a dos linen::::: fundumentales de acción, 

estrechamente relacionadas entre si: un.:i de reordenación 

necesaria "para enfrent3r {los er:·ect:os inmedi.:i.tos de> .lQ criz.is y 

cre~r las condiciones raini~a~ par~ el funcionamiento normal de 

la economiu.", y L:1 segund<.1 intenta iniciar tr<:in~formucion-8~-: de 

fondo ... para superar las insuficiencias y desequilibrios 

fundamentales de la e"truct:urn econó;:iic'1 ... ~ 0 ¡ 

;'\hora bien. en referencia al Programa Inmedinto de 

Reordenación económica (PIRE) podemos decir que se trató de un 

programa de estabilización que descansa en la restricción de los 

gastos estatülcs, en el incremento del ingreso estat3l y. 

consecuentemente en ln reducción r.udical del nivel de vida de la 

población; u través de estos mecaniscos se pretendió atenuar 

~ 7 / Rivera Rios Mi~u~l An~~l. O~ Cit. pa; 1~~-1~5. 
:::o/ Poder Ejecutivo i:'·:::-j.ar::i.l. "?!.an N<.;;c:.011al de .je_s.;.rr-ol.:.;:; 
1983-1988" Me:-:. 1983. pa~. 111. 
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algunos desequilibrios y cubrir el creciente tributo. que 

principaJ_mente en forma de intereses Y umortízacíoncs. se pagará 

a la Banca extrnnjera. (Cnpital Inaternacional}. 

El PIRE pli'.lntea au~ter.idad en el gasto público y la 

reorientación del prograwa de invcr~iones; ilCClerar el proceso 

de reforma tributaria y de los íngrc~os de las empresas 

públicas; moderación en las utilidades y los s~larios; programa 

de protección al empleo y 11,l abilsto popular: apoyo a la planta 

productiva pwra conservi'lr la ocupaci.ón; reestructuración del 

sistema finunciero nacional; un nu 15::l/O esquema c<:lobiario y de 

política comercial; el foment:o al ahorro, y reformas 

constitucionales para reforzar el principio de rcctoria. del 

Estado; precisar los ambitos de los sectores social y privado 

su je tundo de acuerdo a la ley. la acción de todos los S(~ctores al 

interés público. 

Los objetivos centrales de este programa fueron 

combatir a fondo la inflación, proteger e1 empleo y recuperar 

las bases dP. un dc=~rrollo dinámico, sostenido. justo y 

efici.ente.=- 1 ¡ 

~"/ Oe,la Madrid H. M ... Criterios generales de politic.n economica 
para 1983". Re•,1, Comercio Ext:eri.or. Mex. dic. 1982,'Jol. 32 No. 12 
p. 1289. 
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El ~scado mexicano ~ trnvés de su pol~tica cconómic.:J., 

en cumplimiento de sus funciones de regulador del sistema y 

preservador de los inte¡eses fund~mentnles del cupitnl pr8tende 

controlar el des~rrollo dR la prescmte crisis. u cost.:J. del 

deterioro del nivel de vida de la clase trubujadora y en 

beneficio de la gunnncia c<:lpitalist.'.l. 

Con la austeridad del gasto público se vió reducido 

el salario indirecto de que es objeto la clase trabajadora en lo 

tocante a servicio médico, educación. servicios urbani~=:;ticos. 

etc.; con la reforma tributaria y de los ingresos de las empresas 

públicas también se golpeó el salario vía impuesto sobre la 

renta. impuesto al vulor u.greg3do y a trnvCs del encilrecimiento 

de los servicios pUblicos (agua, electricidad, teléfono. etc.); 

en lo referente a la moder.::ición de Las utilidude:.:; y los 

salari.or::. son estos últimos los que se hitn de1>rimido en 

beneficio de lns utilidades. Es decir que frente al populismo de 

los sexenios anteriores tenemos ahor.::i el .. realismo y la 

eficienciaº para el capital. 

Con el aumento de las tasas de interés se pretendía 

hacer crecer el ahorro interno, sin embargo ésto provocó la caída 

de la inversión privado; con la restricción del medio circulante, 

y por tanto del crédito; se buscaba desacelerar la inClación, la 

que efectivamente se desaceleró a principios del sexenio pero 

para dispararse violentamente después de la caída de los precios 

del petróleo y h.:ista finales de 1987: r-;_in embargo, con el 
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llamado Pacto de Solidaridad Económica se logró nuevnmcnte 

desacelerar ln inflación, aunque 

trabajadores# 

siempre a costa de los 

La politic~ ccntr~ccionista del Estudo. ce manifestó 

claramente en el sector paraestatol en donde una eran cantidad 

de empresas "no priorit>lrías" están siendo liquidadas. 

fu:;ionada.:::; o vendidas, con la clara. intención de reprivatizar la 

_economía. 

Un aspecto importante en la polit.ica económica del 

sexenio de Miguel de la Madrid -producto de ln crisis econótnica

fué la reducción brutnl de los salarios reales. el incremento 

nlilrmnnt:e en las tasas de desempleo. con el fin de mantener e 

incluso hect:!r crecer la rcntabiJ.idad del c.¡:ipit.:il~ asi como de 

rencgociar y paznr una deuda que es de por .si impagable en 

perjuicio unlcaruente de los trabajndores. 

Esto. se vuelve muy clnro con la firma del llamado 

Pacto de Solidaridad Económica en todas sus fases; embestida 

impulnada por el Estado para restaurar las altas tasas de 

gananc·in a que t.'!ztaba acostumbrado el capí talista que invertía en 

México. 

'"Los medios propuestos 

escalada de precios l)O eran 

en eL PSE 

nuevos; 

para controlar 1a 

consisten en la 

protundización de la política económica con que inició y ha 
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impulsado el ~ctunl gobierno ... Política que h;i. significo.do un 

rotundo fracaso en práctíc.:t.ment.e t.odos los objetivo::;. qqe se ha 

propuesto. :;;:-= / 

El Estado. desde principios del sc?xcnio 

delzunadridis.ta planteó que existía un rezago en las ti:lrifas de 

los bienes y servicios que proporciona este y que se :iban o ir 

ajustando a lo largo del sexenio; sin embargo, no conforwe con 

las alzas periodic~s de esto~. con la firma del PSE s~ rcali~3 

unn 111:;:.'l h"ist:órica del 85~ a los bienes y servícío::> deJ. sector 

público (supuestamente por el rezogo exist·~nte). sin cmb<lrgo esto 

solo responde al adel.anto de la j_nf1aci6n (sin rccupernr por 

supuesto la pérdida del poder adquisitivo del sal.:t.rio renl). 

En !:;i.ntcsis podemos decir que los "logros" de la 

política económica del sexenio delnmndridista fueron: 

a) aumento considerable del desempleo abierto. b} caído. 

de un so~: de.l salario real; es decir que la fuerzo. de trabajo se 

compra al dos por uno, c} gran apertur;:i externa. d) los ingresos 

del Estado son superiores al 'gasto a costa de los trabajadores. 

Dicho de otra manera. el Estado mexicano cumplió al pie de la 

letra su papel de asegurar la defensil de los intereses del 

== I Taller de Indicadores Económicos. ''a 45 dias ,jel PSE" -:::n 
boletin de la CIES No. 7 Tercera epoca, ~nero-feb. 1988 F.E.UNAM. 
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capital. esto es, asegurar la reproducción del conjunto de .las 

relacione~ capitalistas de explotación·y. en consecuencia la 

continuación de la acumulación del capital. 

2.1 .1 Cartas de in~encion con los Organismos Internacionales 

La suspensión del crédito externo y la caídu 

tcndencial de los precios del petróleo privarian 31 E~tado y a 

la burguesi.a de esos mecanisr.los para contrurrestar el de.scenso de 

la tasa de Ennanci:i. por .lo Qlil.! ~e .3.hond<l t:;::l estrangulamiento 

financiero de la economia. llevan<jo a la paralización de varios 

sectores de la plnnta prcductiv.a, hay un'-1. especie de congelación 

de la acumulación la reducción de lws tasas de interés no 

logra reani.m<lr lw econom.i...l. dicminuyen los despósi tos en el 

sistema bancario, agravar1rlo la de~intcrncdiilción financiQra.•~ ~~1 

Ante ésta situución, se firma en el sexenio. la 

primera de cuatro c.::irtns de intención , con el Fondo Honerario 

Internacional el 10 de noviembre de 1982, misma que tendria una 

vigencia de 3 anos. en donde se proponen una serie de ajustes 

"estructorrt.les" enc~mint:ldos .::i logrur el crecimiento sostenido de 

la producción y el empleo Y. corregir los desequilibrios 

financieros (externo e interno), abutir los indiceR de inflación 

....,
3 

/ Oliva Sarahi A. C. "La crisis -=:n la -esfera 
monetaria-financiera" en :112:.-;ico; hi.stQria de una larga crisis, 
E'd. Nuestro Tiempo. 

70 



y fort:alecer las finan=as publicas a tra•J-:s d1::= la reduccicn d.:::l 

g3sto publico (reduccion de subsidios. d~ ~mpr~sas ~stacales. 

sueldos y salari<Js. asi C•:imi::· d..:l ·gas'":c· sci:ial ! y. ~l inc:"·'.:d-:J<=fft.C• 

del ingre~o m~di3nt~ la ~levación d~ los impuestos asi c~mo de 

los precios y tarifas de los bien~s y servicios que presta ~l 

sector público. 

En todas las curtas se est~blece que lus autoridades 

de México consideran que las políticas Y medidas descritas en 

1as cartas, son adecuadas parñ alcanz3r los objetivos del 

programa, pero en caso necesario tomarñn medidas adicionales paru 

alcanzar estos objetivos, además, se cst;:lblece que se rc:,1l.i..::.:ir;'..u1 

consultus con el objeto de eva.lu.ur lo in::;trument.u.ción de las 

medidas que se prevén en li.1S cartas y la evaluación de la 

actividad económica durante el progrwmu de ajuste. J\ lo que 

obedece la segunda cartti de intención firrauda el 3 de ~nero de 

198.li -

El 24 de marzo de 1984 se firmó la tercera carta de 

intención al Fondo Monetario Internacional. lo última del 

convenio de facilidad ampliada suscrito con ese organismo a 

finales de 1982 - En es ta carta se impone más austeridad en eJ. 

·contexto de .la austeridad, y donde se sostiene que ante el 

debilitamiento del mercado petrolero internacional se obliga. el 

gobierno mexicano, a mar1tener una estricta disciplina, a 

continuar con firmeza el proceso de ajuste. fortalecer las 

finanzas públicas, etc. 
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Ante la caida de los precios del petroleo ~n 1985, los 

problemas financieros del pais se agravan, se acelera la fu~a de 

capi~ales, disminuyen las reservas de divisas. aumenta el ~ndice 

inflacicnñrio. caen las exportaciones de materias pr~mas, se 

devalúo nuevarnent:e el peso. A mediados de 1986 el gobierno 

mexicano se ~ncuent:ra ante un con-t:.inuado deL.e!"'ioro causado por el 

C·:i:lapso del m~rcado petról>:?ro pues de 25 dólares que cost:.aba el 

barril en 1985 pasa a 12 dolares por barril en 1906. Todos ~sL.os 

prc•blemas se agrav.:tron con los sismos d12 s:.S:p'ti'3mbre ':ie 1985, por 

lo que s.:: hizo "ni::::cesario" la fi~·!'n~ de:- la. cuarta .::;<:lrta rj~ 

inL.encion con el Fondo ~!onera1·io rn~0r~acional el :2 de julio da 

1986; en dond~ ~~ ~en~e~pla ~in endeudamien~o ex~~~no adicional. 

En el pun~o cuatr0 de 0~ta car~a se pl~n~~3 que el gobierno 

m~::xicano ha 3dopt:ido un n1Ji.:!'I() ;;.:r•.)gr:;ma. es.onomi-:o orientD.dO .::i.l 

crecimien~o y a las reiornas est~uc~urales. para lo cu2l el 

gobi~rno mexicano requi12re •J~ili=ar les r~cursos financieros del 

Fondo r+.:.n2t:Drir..; lnt:.-:::rnacíonCJ.l por el equivalente ;:-i i.:,oo mi.llenes 

de PEG Z! tr";.iv.;::-s de un co:J.venio d2 cre:di to conti.n~cnte con 

duración de 18 m~ses. 

En 1.')86 t1ó:cico entró al GATT y en 1987 firmó un 

:.1cucrdo comerci<ll con Estados Unidos parn discutir problemas 

comerciale¡; y regulacion~_'!s de inversiones. transferencia de 

tecnologin. etc. 

En informe anual 1988 del Fondo HonetDrio 

lnternac.i.onal. se señala que el monto de las cuotas de México 

asciende a mil 1-65 oillones sao mil dolares. sin embargo. la 

concurrenciél de Hó:x:ico n los :recursos credj_ticios del. fondo 
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alcan=a un total de s mil 075 millones 358 mil dólares. que 

representan un 435% de la cuota asi~nada. ce acuerdo .con la forma 

de operar del FMI. cuando se recurre a prestamos por una cantidad 

menor del monto d~ las cuo~as. no Bxis~e intencionalidad por· 

parte del organismo pa~3 su utili=Jc~on interna ~n el pais en 

cuescion. Sin emb:irgo cuando se super3 el monto de las i:uotas, 

exis~en diversos siste~3s para los pr~stamc5. que van desde la 

Estos últimos se basan en los tres ind.:.cuc!cres er:.onor.\icos de lu 

institución que ab~rcan la reduccion del credito in~~rno. la 

rnej0r1.a en la cuenta corri0n-r.12 ? la disminucion del defi•:J. l.. 

fiscal; en base al comportamien~o de ~stos indicadores el FMI 

elabora las cartas de inLencion. en donde se Séñalan las 

politic~s que debera seguir cada paiz paro lo~rar ~l equilibrio 

en sus sistemas rnonetarios.~4/ 

Según el mismo informe. el débito mexicano significa 

aproximadamente el 107. de la dueda externa de todo el mundo y el 

25~ de latinoamérica. En lo tocante al Banco Mundial. en su 

reporte anual explica. que aunque la producción en México. 

empezó a recuperarse, el ritmo de avance podría desacelerarse a 

causa de la adopción de medidas de austeridad para controlar la 

inflación CP~cto de Solidaridad Económica). 

24
/ Fuentes Vivar R. ''F.M.I .. Informe anual 1908''. L~ Jornada. 20 

de septiembre d¿l 1988 p. 21. 



A.si pues. pese al reconocimiento de que las 

politicas de ajuste adoptadas, poco se ha logrado en torno a la 

solución de la crisis del end~udarniento y, los organismos 

financieros in~ernacionales insisten en ~l 3jus~e de políticas 

internas a cambio de que las ~conQmias endeudadas ceenten ~on 

recursos frescos par~ ~aran~i=ar el pago de los in~eres~s de la 

deuda, que es de por ~i i~pagable. 

~-1.1.1. TOPES SALARIALES 

En México~ los topes salariales han sido la forma de 

reducir el precio de la fuerza de trabajo con el fin de 

recupernr la rentabilidad del capital invertido en el país. Al 

respecto. con las cortas de intención firmadas con el Fondo 

Monetario Internacion..ll se- plantea que lo poli.tica económica 

inducir~ a que el movimiento de los salarios esté ligado a 

objetivos de proteger el empleo~ y los nivele5 de vida de la 

clase obrera y de una adecuada participación en el crecimiento 

del ingreso y la productividad. Además, con respecto a la 

política salarial se planteu que .. se ha buscado que los aumentos 

(en los salLlrios) se negocien en función de la inflación 

espf.:ruda .. ~Lo experien,;.iu ha demostrado que a.Juz"tes aut:omAticos 

de lo!.> ~alarios en relación a los aumentos de precios observados 

en el pasndo son contraproducentes, ya que sólo han servido para 

perpetuilr la inflación y en última inst<'.lncia han erosionado los 



aurnent.c·s nunca se di.;;ron por ad.;:l3nt.~dr:i. .:s deci.r ~n b:;i.s~ o ~.:::1 

inflación esperada v mucho cienos. 

programada con la real. siendo siempre sup~rior esta ul~im3 ~ ~n 

los arios como 1986 y 1S87. no sólo f:.,i~ superior sir.o ·~L!e fu~ 

mas del doble de la programada. la relacic.n -::nt.1-i:: incrementos de 

precios '/ salarios puede observars.~ ~n .;;el sigui-=:-:•:-:= cuadro. ~n 

donde el incremento de la inflacion fue siempre zuper~Gr al cte 

los salarios. 

CUADRO No.Z 

AñOS INFLACION INCREMENTO AL SALAR 10 

programada real minimo 

(al (b) (el 

1983 607. 80.9~ 49 _/_.% 

1984 40 59.Z 55.8 

1985 35 63.0 55.6 

1986 so 105.0 84.G 

1987 70/80 159.0 154.5 

1988 70 3.0 

~~/Carta de incen~ion con el F.~.I. 3 de ~n~ro de :98~ dn 
Revisca d8 Comerc!o Exterior Vol. 2~ tl0. 1, Mex. ~nero de 



fuente:Las columnas a y e se obtuvieron de el PeriodiGo 

''La Jornada'' varios números. La columna b se obtuvo de :Banco 

de México "Informe anual 1988" 

Ademas, a pesar de que ~upuestament.e, el mantener 

1os salarios bajos, gnrantizar~a el nivel de empleo. en la 

práctica vemo5 que tampoco st: m.:!nt:uvo c~~te último debido a la 

politica de aus~arid~d d~l presen~e sex~nio: esto en parte por 

la vent~ o cierre de empresas paraestatai~s. reduccion del 

personal al sarvicio del Est~do. ~si cerno po~ ~l cier~~ de 

empresas ~equeftas y medianas qu~ no ~opoz·~aron lo crisis. 

Según el Ta.ller de Indicadorc$ Econónicos (TIE) "El 

alto nivel de de!;empleo que: el año pnsado (1986) alcanzó 1'1 

cifra do 5. 360, 000 personos, es decir el 22. 5~~ de la población 

eGonómicnoente actiV3 (casi 25.000~000}. Esta situación ... se 

agrG\VLJ.rtl. r--n el corto plazo ya que. según un reporte de 

CAHACINTRA. en el uño de 1988 se '1.::::SPC!"~t)n que la cifra de 

desocupados au~enta~a en 637,000 personas ~3s (La jornada~ 26 de 

enero de 1988 P~ 8) "~e.¡ En cuanto a la participación de los 

GJlarios en el ingreso nacional t~mpoco ha sido favorable para 

la ciase trabajadora. pues como se puede observar en el siguiente 

cuadro. en ~l presente sexenio ha tendido a la baja_ 

26
/ Taller d-=: Indicadores Econoroicos. "El salario y la crisis" en 

Boletin de la CIES no. 7. r.E. UNAM, enero-febrero igss, pág zo. 
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Esta pol.itica de salarios bajos y altos indices dt_,: 

c.Jesemp leo re pe re u te gravemente en la reproducción dt';! . lu fucrz<J. dr= 

trabajo. 

Según Agu8tín F. Legorrcta luego de un an<llisis del. 

sexto informe de gobierno declaró que .. Disminuido SO por <:" . .:..e.!lto 

el ~alario real., caido el ingreso per cápita en casi 157., ... el 

sexenio de Miguel ele la Madr.id no puede cul.ificarse como de 

avunces cualit.ativoz, pero si 

CUADRO No.3 

PAHT !CIPACION DE LOS St1LAP.IOS EN EL INGRESO 

NACIONAL 

AfiO 

1980 

1981 

l982 

1983 

1984 

1985 

l905 

PARTICIPJ\CION DE LOS St-1-

LñRIOS EN EL rNGHESO NA!.. 

40.6":~ 

42.5 

4t.6 

35.7 

3.t •• ./~ 

33.B 

:::. o 

"c.l que 

FUENT~: Revi~ta Nexos, enero 1989, el~borndo en 

ba!''~ .:i datos del INEGI. SPP. 
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marca un cambio profundo'" despuéz de dos sexenios de 

fallns y errores... ~7 /. Cambio profundo que benefició al. ca pi tal 

en su conjunto. 

2.l.l.2. REDUCCION DEL GASTO PUBLICO 

En los sexenios pasado~. el déficit público fué 

financiado con un creciente endeudamiento externo y con los 

recursos obtenidos a través de las ventas de hidrocarburos, sin 

embargo en el sexenio de Miguel de la Madrid y por acuerdo 

firmado con el Fondo Monetario Internacional, a través de las 

cartas de intención; el gobierno mexicano se comprometió a 

reducir el déficit público mediante la reducción de su gasto y el 

incremento de sus ingresos. 

A partir de mediados de 1981 se redujo el gasto 

público programado en un 47.. sin embargo •• ante la recesión 

mundial que se intensificaba. se 

el otorgamiento de créditos. 

endurecían las condiciones para 

A los sustanciales pagos 

relacionados con el servicio de la deuda externa princip.::ilmente 

de corto plazo. obtenida a finales de 1981, se sumó una 

27
/ La Jornada, 8 de sep~iembre de 1988. p. 15. 
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ir.:portant:e fuga de capit.Jles hacia el exterior, por lo que en 

febrero de 1982 se deva_luó el peso en 70~. y se redujo el !O:.:"lZto 

del sector público en F37-. ~n todas 1.u:.; partidas (con excepción de 

los de servicio de la deuda. y sa.1.:-irios" :::··1 / 

LilS medida~ de racionnlizilcl6n y de ajusta del 

gusto público que se e:;tabJ.ecü:ron fueron: rLlcion;-iJ l::."Jr lo~; 

subsidios 'J transferenciLl8. u.iza periódic.:l de .lo~; prt:c.io:::. y 

tnrifns de los bien~s y "';t.""!!"' Vicios que prc::=;t.:i el sr::ct:o:- pub] ico 

(con el fin de ~liminar ~l rezugo uxi~t,~nt~J. llmitur lD creilción 

de nueva~ pla:z . .:i::: en el ::;ector público, u.si corno fu::ion.J.1· 1) 

vender lns empresas parae::t.'.l tc:il~·!s "no priori turias" _ En •.::!l 

gasto contingente rior ~77 mlle!:·; de millorv:s de P•~soG parariJ 

ejercer.se, en el segundo semestre de lryu4 si no existia 

recuperación de lu actividí.!d cconómlco3, d.ichos recursos 

derivarían de la recuudación de ingreso!c-; del sector público mayor 

de la que se proyecta en F!l pre~upucsto via impuestos. 

Pür.:i 1985 !;e plantc?abu que la mayor purtc del aju~te 

fiscal tendriu. que recaer en el gasto del sector püblico, 

enfatizando la reducción del gasto corriente, que seria del 4% 

en todos los renglones e~cAptc en los de sueldo~ y salarlas ~ 

intereses ~s:i. cou10 la congelación o cnncelación de todas las 

~e¡ Car~a de intencion ·=·~n ~l F~lr. lLl de ncviembre de 1982. en 
revista de Comercio E::t.~r-:'...•:ir. Vol. tlo. Mex. d~ 198::.. p 1:240, 

ESTA 
SilLffl 

TESIS 
DE LA 

~W fJfBf 
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vacantes en el gobierno federal y empresas paraestatales. 

Además de la cancelación de proyectos y progr;.im.a!:-: no 

prioritarios. 

Otro aspecto importante en .la reducción del ga~to es 

el proceso de racionalización de las actividades "no 

estratégicasn del sector público. que para 1985 ya se habian 

identificado 236 empresas y entidades de participación ectatal 

que serian vendidas. 

municipi.os o cerradas. 

fusionadas, transfcrid~s a estados y 

En lu corta de intención firmada en 1986 se señalan 

como '"logros" lo siguiente: '"El gasto público se ha ajustado 

drásticamen-tc durante los últimos cuatro afias. El gasto público 

total en bienes y servicios no financieros bajo control 

pres11puL!stal declinó a 26.5~~ del PIB en t'JOS y :::e proycc-tu. en 

2Et. 97.. paro. 1986, cuando era de 357. en 198:t. La inversión pública 

disminuyó de 8.3~~ del PIB en 1981 y se estima en 3.9~ para 1986; 

ésto equivale a 557. de reducción en términos reales. Sin embargo~ 

debido aL impacto de lo alta inflación sobre las tasas de interés 

pagaderas sobre la deuda púb.lica interna. el componente de los 

intereses en el total de los egresos públicos subió 

considerablem~nte. Corno cons~cuencia. el total de pagos de 

inti:~rese::> se incrernentó de.l 55!. del PIB en 1981 a 12.3~ en 1985 y 

para 1986 se calcula en 18.57. por lo que existe poco margen de 

maniobra para reducir el gasto del sector público sin que se 

afecte su capacidad op<.~rntiva en corto y largo plazo. El 

programa de njustc incluye una reducción del gasto público en 
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bienes y servicfor: no financieros por el equivalente de o.s?.. del 

PrB para 1987 enfatiz.'.lr la poli tic.:t de cambio estructur.-11 para 

permitir el aun:.en to del ganto selt-:!C tivo en sectore5 productivos 

estratégicos y :.;ocin.les al tiempo que se reduce la proporción 

del gasto corriente. Los planes para 1987 contienen un 

incrP.mento de O. s;i; del PIO en el gosto de c<lPit:i"ll, corno 15/: en 

término:; !""c~n.les'' :;;::._,. / 

Es ir::iportante destü.car que en vnrio::; año!.:; del 

presente !.';exenio. lo~ ingresos obtenido!:; por el ~<.".!'Ctor pt.iblir::o 

supert:lron en .::ils;unil medida éJ. los que s~ habi.:::!.n p~of;rnm.:ldo 

origln.:llmente, lo que refleja el impacto de l~s <1isnnsicion~~ 

fiscales a.doptJda:; desde fino les de 1982 (incluyendo té'.l.nto 

ntE..--didns impositivas como la adopción de una. politic.J "rc!al.ista'" 

de precios y t:arit".:is de los biene.:: y !;;ervicios provisto~:; por el 

sector público. 

"Se hicieron ujustes en los precios y tari.fo.s dt~ las 

empresas del· sector público durante 1983 y 198.!1 para fortulecer 

las finanzas públic.:is, mejorar la os.i.gnación de recursos y 

reducir subsidios "injustificados" ... Dur11nte 1905 algunos de 

estos precios y t:ñr] f"os ~e :-c::.J.¡:;.::iron ..-...:fl ~·eldCJ..on con los 

aumentos gener<l.h~s dR- precios. :-::;;icnt.r·CJ:; qut.: 1.;·.....:neralmente los 

costos de producción de las empresas aumentaron con lu. infJ.ación 

... !::>e real.izaron ajustes .::i fines de 1985 y principios de 1986 

... Los precios de la mayoría rfe los productoG ¡:;ctr-o L(:n>s 01.::! 

=~; cu~r~a Carta de rntenci1)n. 
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elevaron a nive!.es internacionales; las tarifas eléctricas 

sufrieron incrementc,s de 51 a 657.. y se introdujo un mecanismo 

de ajustes mensuales automáticos de 3.57.. ~.Sin embareo. son 

necesarias re•Jisioncs iJ.dicionaless de precios debido a que la 

inf"J.ación en 1986 ha sido más alta de lo que se había proyectado 

in.icialmcn te ... además se nplic.:irá un ajuste adicional a los 

precios de los bi•2!nes y scrvicj.os del sector público para evitar 

que se .rezaguen algunos de estos respecto a los niveles de 

precios en general.•• ::>o¡ 

El último ajw,;te en precios y tnrifns en los bienes y 

servicios se dió el 15 de diciembre de 1987 con la firma del 

PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOHICA con un aumento histórico de 857.. 

Cabe resaltar que un aspecto predominante en la 

política económica h8 sido la reducción permanente del gasto 

público (cuando existen contingencias externas) en el presente 

sexenio. el último realizado fué en octubre de 1988 ante la baja 

constante de los precios del petróleo en el mercado 

internacional y el ulz.:J de la.s tasas de 'interés. 

Es ta ¡;oll tic a permanente de reducción del gasto. 

asi como el oumento en loG lmpuezto~ y en los precios y tarifas 

de los bienes y servicio~ del sector público. ha provocado la 

disminución de la cnlfda.d de vid.:i ele los trabnjadores y sus 

':Jo/ Idem. p 
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caci de~aparecieron, y en la práctica se declaró una 

moratoria y se pidió a la Bnnca Internacional la renegociación 

de la deuda, mismn que se dió con el aval del F.M.I. unte la 

f~rma de la pr~QCra cart~ de intención. 

.. En rigor, la reestructuración de la deuda, 

consiste en reprogr.umrir sus plazos: de maduración, en 

ref.inanci.clrlos mediante nuevas crédito!:> pura cumplir a tiempo con 

los vencimientos. o con <'Jmbo!:; proc.::-!dimientos, r·ue la piedrn de 

toque de la est:r<Jtcgia de la nanea Transnacional para manejar 

1.os severos problenias financic!"'OE. de paices fuertemente 

México hubía tenido que definir en dos ocasiones el 

pago de lm:; vencimientos de la deuda pública externa, a pagar 

entre ugosto de 1982 y diciembre de 1984 por lo que se tuvieron 

que renegociar los plazos de vencimiento. de lo contrario el país 

hnbrla tenido que dejar de pugar- en .1983 9 tail· millones de 

dólares y l'+ mil millones de dólares en l.984. Por lo que se 

:3~/ La Jornada. 29 de dici.zmbre de 1987. 
~~1 ALVAREZ. A. ''La crisis global del capitalismo en Mexico 
1968-19~5'', ed. Era, 



familias. lo qt1e repercute gravemente en la reproducción d(:! l;J 

fuer=a de trabajo. ya que u t.r;1•.1es del gusto f.""!l E~:; t...-:ido 

interviene de manera indirecta en la reprod11cción c1nl i.ndivid1Jr> 

como fuerza de tr·abajo, y por otro. parte se rc.""duc{~n .:-;;115 i.ngr~~:-::os 

con ,:.-_!l incremento en lo!.> lmpuest:o~-:; y en los prr::cios (h: los 

bienes y servicios qt1e prestn ~l ~cctor público. 

Ant"'"..!' 10.:.-; efectos nc¿;ativos de la coida cJc los prec:i.os 

del petróleo el 15 de octubre de 1988 el ejecutivo tomo medidas 

de emergencia qiJ~ lmpJj.c~r1 1111 ~Just~ ílI'usupue~cal de 590 m11 

millones en las fi.nt:lnzas públicos, la deDincorporación dé ot:ras 

50 empresas porac.statalez y l.::i contratación de un nuevo 

financiamiento externo. 

'.'..1.1.3. PAGO DE LA DEUDA 

Uno·de los aspectos más import~ntes por el que fueron 

firmadas l~s cartas de intención con el 

Internacional fue la creciente necesidud de 

Fondo Monetario 

reorganización de 

las finanzas públicas, yn que por un lado se tenian que cubrir 

créditos cc:itr:i tadot:; a corto plazo y nl tus t3sns de interés que 

iban en uument:o. y por otro lado la C;Jida de lo!; precios de los 

productos de exportación reducía los ingresos del sector pübli.co; 

si a esto aunamos la fug.n de cnp.i tales~ lns rcservns monctari.as 
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reconvirtió la .suma como pré!::tamo a ocho años con cuatro de 

gracia. Además de solicitar un prest.:imo de 5 tn.i-l millones dL! 

dolares parn enfrent~r la carencia de divis<Js. 

OtrQ etapa en la renecocincion de In deuda, abarcó 

hasta marzo de 1985 en donde se firmó un acuerdo de 

reestructuración :nul t ianu.:il de "~13. '.j mil mi J..Lon~!S de do.L.:ir~~.s dr~ .la 

deuda externa del sector públlco. El ac11erdo volvia ~ incluir los 

créditos reestructurndos en 1983 {los 23 mil millor1es de 

dolares), otros 20 mil millon1~s de do.lares ..-¡u1~ vt:ncian entre 1985 

y 1990 y les 5 mil miJ.lonec de crédito adicional obtenido en 

1983. Este acuerdo consistió en ~xtendnr los P~C08 ~ lo largo de 

14 años. cnpez<:i.ndo <:i partir de 1986. sin embargo México debía 

pagar 1 mil millon~s de dolares ~n 1984 por el crédito de 5 ruil 

millones de dol~res y el resto extendido a cinco uñas. 

Las condiciones para lü reetructurnción de la deuda 

ha sido la aplicación rigurosa de un progrllma de iljuste elobnl, 

planteado y supervisado por el Fondo Monetario Internacional. 

En lu última carta de Intención firmada por México y 

el FMI dur<Jntc la Ultima reestructurución de la deuda (25 de 

julio df'!' 19AFJ}, ::e estipuló que de baj;:ir el precio deJ. petróleo 

mexicano por dcb.:i.jo de los nueve do.Lares por barril se daria un 

financiamiento adicional sobre la base de uno a uno por cadu 

dolar en que cayer~ el precio del petróleo. 
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Otro documento posterior que entró en vigor el 22 de 

octubre de 1987 t:ed.iante el cual se r-eestructuraron 4'• mil 

millones de dolares de deuda y en donde ~e consideraba un paquete 

financiero contingente. De éstos últimos l'k'!-xico podria dü;;poner 

1200 millones de dolares si el precio del petróleo caiu por 

debajo de los nueve doliJ.res por bnrril, y de otros 500 millones 

de dolares si ln tasa de crecimiento fuera menor al ~~ en el 

pr-imcr trimestre de 1987. {Estos íLltiinos r.o fueron utilizados. 

En lo tocnnte a los 5 mil ci1lones de dolares 

restante:, SC! estableció en el contr;ito que si. ~l p::-ccio del 

petróleo estuviera por nrribn de los 11, dolares México rcduciria 

sus requerimientos. Por ese motivo se redujeron 570 millones de 

doiares del monto aco~d~do. 

En 1982 la deuda externa del. pais alc<lnzaba alrededor 

de 78 mil millones de dolares, y en 1988 se sitúa en alrededor de 

107 mil millones de dolares. Sin embargo '"En los últimos 6 años 

México pae6 más de 7S mil millones de dolares en servicio de 1a 

deuda externa. =~ ¡ ~s (!cci!"', mr'ts de la mitad. sin embargo la 

reducción ha sido minim~- En la actualidad el sector público 

tiene una deuda externa de 79 mil 531 millones de dolares. 

::J,z.¡ De La Madrid M. "Entrevista ccn la agencia AP publicada en la 
Jornada, 7 de octubre de 1988. p. J. 
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CUAr·F..C l'lo. 4 

DEUDA E>:TERrlA ME:~ICANA 1 '9:~..::-1 ·~:;7 

<MILLONES ¡;,E OOLMR.E-=> 

A;JOS DEUDA E:ff. DEUDA Ei-:T. SAU•O DE LAS E•EUDA E:•iT. SERVICIO [•E 

TOTAL PUBLICA RESERVAS IN- PRIVAr•A 

TEF:NACIOMALES 

1 ·;,:=:2 ~37r500 s:::·sioo 1:=.:c2 :2870(1 15'4(1(1 

1'?83 '?3:?.00 ...:::e.oo 4·;,i::o :Jl:::'. 1)(f 14300 

1·; .. 34 '='6700 ~,·?41)1) ::::1 ·34 .:7::oo 14:·:::0 

19:35 '::t7:?.0(t 72! 00 s:.::oe. 25700 l 3"3(10 

1986 100500 7541)0 67'?1 :::s101) 1 1700 

19:37 105600 814(10 1:]715 '2-+200 1370(! 

~Amorti:ac1on8s más intereses 

FUENTE: Re:v1=:ta Ne::--~os Ne• .. 1:33~ Ener•=- 1589. p. 17 

Para 1988 el servicio de la deuda pública, representa 

el 54.57. <l~l gasto total ~n donde J9_4~ representa el servicio d~ 

la deuda interna y el 15.17. el servicio de la deuda externa. 

"Entre enero y diciembre de 1987 la deuda interna se 

inr.:rementó 13/"* .13'Z es decir, de 2'• mil 339. 6 millones de peso~ 

87' 



llegó a 56 Qiil 986.9 millones de pesos.'" o::.¡ 

Así para 1988 México pagó una amortización de la 

deuda interna por 37.9 bill.ones de pesos y por su costo 

financiero 113,88 billones que hacen un toti3.l de 03.3 billones de 

pesos.~""/ 

El endcudnm.iento externo neto del. sector público en 

el periodo de 1982/lgaa hu sido de 9 mil 252 millones de dolares 

(del 31 de diciembre de 1982. al 31 de agosto de 1988), según el 

sexto inforoe de gobierno. 

De continuar 13 caída de los precios del petróleo, 

llegando entre los 8 y 9 dolares (Prácticamente el costo de 

producción ), se haría necesarió una nueva renegociación de la 

deuda externa para 1989 y adicionalmente la administración 

seguirá realizando ajustes internos. 

México, el segundo país m~s endeudado del tercer 

mundo y con una deuda externa per cápita de 1265 dolares~ tuvo 

que enfrentarse disyuntiva de crecer o pagar la deuda a costa del 

crecimiento. 

~~/ La Jornada. 28 de abril de 1988. p 
~·¡La Jornada. 29 de diciembre de 1987. 
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Un aspecto importante que se ha señalado en la prensa 

nacionul, en torno a ln deurla ex-c.e:rn.:i. es que México debe 

recurrir a.l derecho internaci.OniJl p;ir;:i que sea descontado del 

débito, el oonto de la deuda que v."lrios bancos extranjeros han 

considerado en el renglón de pérdidns, con la consecuente 

reducción de impuectos en sus :-e.spectivos pr.tise=::. 

Gustavo Petricioli secretario de tfac~enda y Cródj.to 

público sc~ñil.l.O en Berlin, c.1 27 de ::epticmbrr.=: Lle 1988 "que de no 

darse !ln allvlo irnportu.ntc~ en lo~-:; requcriml.en~os del S<""~rvicio de 

la dettda. lan opciones de politic3 financiera y económic~ sorl 

o auw.enr.nr de manera indiscriminada eJ 

endeudaraiento, o resignarse a no crecer para se¡;uir ~agando. La 

pri::::icr.:l no ~.s vi<lblí:::!4 en el mercodo y lu segundw. no es aceptable 

ni social, ni económica. ni poli tic.Jm1.::nte y meno!; .J.un después de 

un lllrgo per.iodo de recesión. J:-:i / Si de estas 

al ternutivas que pl.::in teb Petricioli fué viable, la únic.:i posi.ble 

debiera ser decretar la morncorin de la deuda, paro no recurrir 

a un mayor endcudnmicnto y .:i.l mismo tiempo podt.O!I' crecer. 

3~/ L~ Jorn~d3. ''Convoca Me~ic~ a ~oncert3r un Pac~~ 
Internacional Qe Desarro11~··. 28 zep. 1958 p. ~O. 

89 



2. l. l.. 4. CONTROL DE LA !NFL,\CION 

En la carta de intención firmada con el Fondo 

Monetar.io lnternaciona1 en 1982 se planteó que !3-C nbutiern.n los 

indices de infl.ación en los próximos 3 años. La inflación se 

redujo de tasus mensuales de casi lli!. en diciembre de 1982 y 

enero de 1983; .:i. tasas mensuales promc'*<lio de alrcdt.."<ior del 47. en 

eJ. rx~riodo agosto noviembre de 1983. obteniendo uno inflación de 

80. 0% en el primf.!r uño de.l sexenio. 

Desde principio~ de 1983, la cantidad de bienes 

sujetos a control de precios se redujo signi.fícativaraente y 

desde entonces se ha venido manejando controles de precios 

flexibles. En L983 cerca de 300 productos estaban sujetes al 

control de precios. en 1988. solo 74 bienes que conforman ia 

canasta b~~ica fijada con la firma del PACTO DE SOLIDARIDAD 

ECONOMICA, están sujetos u dicho control. 

P~ra 1964 se planteó reducir la inflación a 401.. 

sin embar~o. sólo se logró reducirla en 21 puntos en relación a1 

Rño anterior por lo que en ese año los precios a1 consumidor se 

incrementaron en 59.2~; P.sa desviación se hizo más evidente ai 

fínnl del año. cuando se introdujeron medidas ·•co:-rectivasº de 

precios y tarifas. 
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En,1985 se planteó reducir aún mús la inflación y se 

programo en 35~.:. sin embargo en ese año no fué po~;;ibie reductr.La 

en relación al afio anterior sino ~ue además, ce inició 1~1 

escalada inflocionari<l que se desboc:<lrii.l en 1ÍJ86 '/ 3obre tocio en 

1987 con tasas inflacionarias que llegaron ü los 3 digito~. 

Es t'::n d.iciembrQ de 1987 cuando inclu~.;o ,~l Estado, t-;;n 

su afán de controlar la inflación con fines electoralc~ adclA11ta 

ésta. con incrementos en los precios y tarif<..:i.:;: del c:cctor 

público, del 85':!., lo que Pt=!rmlt:l::, u lo largo de 1988 mantenerlos 

estables y de esta formil. control.3r ¡jpllr(·:!ntcmente l.:l infL.:ic.i.ón. 

Este proceso inClac irJn<1rio :-e:~ult(.1 benef i.c0 parn e!l 

ca pi tal, en el sent:ido de que u tr~vés de •:':!ste se logro reducir 

significativamem:e el salario real de los tra.btljadores a niveles 

tan bajos como los obtenido:; df-!Spués de la ~egund.:i guerra 

mundial. por lo que sus gastos en mano de obra ~e vieron 

reducidos en mas de la mitad. 

Una r.iedida '1Ue se planteó a lo largo del sexenio de 

Miguel de la Madrid, para controlar la inflación, fué lograr un 

superavit operacional mayor, es decir, un saldo favorable en lils 

finanzas públicas antes del p.rigo del servicio de la deud41 

públic.:t, rom<=!nlando un menor gasto, incrementando su ingreso vía 

impue~to~ y alza en los precios de bienes y servicios y, 

estimulando por otro lado, la captación del ahorro. Sin embargo u 

lo largo de la presente adminietración, esto, en lugur de 

controlar.la ln ha desbocado, pues después de cada ajuste de 

precios Y tarif.;:is en el .sector público, se ha desatado la 

escalada inflacionari~. 



Otra medida en torno al control de la inflación hn 

sido la apertura de las fronteras casi de par en .par, para el 

ingrc50 foraneo de mercancías extranjeras con el fin de "abatir'" 

ld.s expectativas alcistas de los productores nacionules. 

Ai\OS 

1983 

198'· 

1985 

1986 

1987 

1988 

CUADRO No. 5 

INFLACION 1983-1988 

PROGRAMADA REAL 

607. 80.8~ 

''º 59.2 

35 63.0 

50 105.7 

70-80 159.0 

70 

DIFERENCIA 

20.87. 

19.2 

28.0 

55.7 

79-89 

Fuente: OiJ.nco de México .. INFOR11E ANUAL 19BB"' 

Los dato~ de la iflación programada se obtuvieron de La 

Jornada, varios números. 
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PRODUCTI'/1\ 

En en Plan Nacion<'.ll de De.silrrollo y t~l Pro¡;;ruma 

Inmediato de Reorden:J.ción Económica. se plantea en prlmern 

instancia '1U«: ~::::<:os no solo atienden al r.iancju de la crisi!:, 

~ino .inlcian cumbias protundos en la cstruct1Jrn 

econóraica, lo que "implic.:J.r<l un cambio •..!Structural en el proce:.;o 

de ind1Jstriali::wción del pu.i.~, y µerml. tirá la modernización de la 

industria paraestat:a.l, privada y sociul, P-Vito.ndo desperdicios, 

elevar.do la productividad y rnnnteni-=ndo esquemas precisar; y 

claros de prioridades ... en el periodo ue revoluciones 

tecnológicas y de profundos cambios en el esenario económico y 

social internacional. requerirerno::::;: in::::;:ertarno!:i eficaz e 

independientemente en las corrientes mundialer; de comercio para 

conservar el dinamismo de la pl.:inta productiva. su cornpeti ti vidild 

y la generación de empleos•·~e.; A todo esto, en un primer 

momento se le llamó '"eficiencia productiva" y, a partir de 1986, 

reconversión induztrizil que, según t~l SubsecLctario de SECOFI 

Mauricio de Haría y Campos pretende modificar fundamentalmente 

~~! OE LA MADRID MIGUEL. ··cr~~~ri08 ~~ner3l~s de politica 
economicas para 1983'' Rev. C0m~~ci~ ~x~cr~or. l1ex. Div. 1D82 ~ol. 
3::!. p. 12. 



1n estructura productiva con el f"in de loerar un desarrollo 

equilibr<J.do y autosostenido de la industria y una crecü?nte 

competitividad en el mercado internacional. 

••El proceso de reestructuración productiva constituye 

la respuesta capitalista más coherente ante la crisis económica 

uctual" :;:,'? /. En los paises desarrollado3, esta reestructurnción 

del cap.i tul en crisis se ha dado principalmente por do:; vías. la 

pricera a través de la robótica y .la microelectrónica y otra vía 

completamente :-ct;.-ógr.:i.da, como la reloculizución de industrias en 

regiones con bajo costo de ~ano de obra y sin oreaniznción 

si:idical.... ::..l'::I' /. Además de condiciones fiscales y políticas más 

favorables, ejemplo de ello son las llomadzs plantas raaquiladoras 

de exportación, que en México se han establecido a lo largo de 

la frontera con Estados Unido:; -principalmente en Tijuana, Baja 

California. Cd - Juárez Chihuahua y Matamoros Tamaulipas-; sin 

embargo. según un estudio del INEGI señala que la instalación de 

plantas maquíladoras en el interior del país empieza a adquirir 

importancia especialmente en los estados de México y ,J.tl] isco. 

así como en el Distrito Fe:le.ral. Asimismo reporta el INEGI que 

en el periodo 1982-1988 la industria maquiladora de exportación 

creció en más del 100~. al pasar de casi 600 establecimientos a 

mil 303. ;::,., ¡ 

-::;, 7 / GUTIERREZ E. "Reestructuración productiva y clase obrera" 
Héx. Siglo XXI. p. 12. 
:;:,o¡ CORIAT B. "Entrevista a Benjamin Coriat: Taylorismo y 
Fordismo y nuevas tecnolog1as'' en Rev. Brecha No. l. p. 755. 
:>"/ SPP. "Reporte del INEGI" en la Jornada 26 de sep. 1989. 
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En el. congreso "El desarrollo Industrial de 

Héxico".realizado en septiembre de 19BO, Muuricio de Hilría y 

Campos señalo que hoy en la frontera norte mex.icw.nc.i los 

salarios prevalecientes son ocho veces mó.s bajos que lO!.'> de 

Estados Unidos. P~ro en general. los procesos de automatización 

tienden i1 reducir los costos l<ibor.:iles como cor:tponente del costo 

de producción y a suotituir obreros no calj_ficndos por lln número 

menor de traba .iadorcs riue si lo son. Lils r.rans fercncias rl'!cientcs 

están otorg<Jndo a la tecnol.og.ia un marcen fundacental en la 

lucha por lu. compet.itividLld irn:cr-n0cional y por ello México 

ti.;ne que trazar de mo.nera reali~t.a y pragmática una estrategirl 

de desarrollo tccnológ.ico pnr·n lo~ próximos afias, v~nculada ~ 

sus particulares objetivos. necesidades socinles, recursos 

disponibles y ventajas competitivas" 40 / Asi. mi::::mo señaló que el 

problema es tradicionalmente grave. ya que en México se dedicn 

solo el 0.2 a 0.37. del Producto Interno Bruto er1 c~cnc~ü y 

tecnología, mientras que en los paises desarrollados es diez 

ve.ces mayor. 

Sin embargo a la fecha la politica económica de 

austeridad no ha permitido el cambio estructural en la actividad 

productiva, ya que un elemento constante en la polit::ic.::. cconórnic:1 

•o¡ DE MARIA Y CAMPOS M. La Jornada tS de sept. de 1988. 
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ha sido la reducción de la inversión y del gasto público. por lo 

que no se puede pensar en incrementar el presupuesto destinado a· 

la investigación relativa a la ciencia y la tecnologia. 

1\1. respecto, lo único que hizo la administración 

delamadridista, fué abrir las puertas a todo lo ancho a la 

inversión extranjera y a los .. aportes'' de tecnología y, a cambio 

el país ofreció a través de Héctor Hernández, titular de la 

SECOFI inmensos y variados recursos naturales y humanos, una 

ubicnción gcoccon6mica privilceiada y una estabilidad politica 

envidiable. •• ... :i. / Esta misma dependencia señaló que la inversión 

extranjera en México, se duplicó. al registrarse un ingreso 

aproximado de 12 mil 300 millones de dolares. Indicó ademas. que 

el 75% de la inversión extranjera en México se localiza en 1a 

industria; e1 177. en los servicios y el 67. en el comercio. 

Comentó asimismo que se seguirá promoviendo el ingreso de 

capitales internacionales en áreas maquiladoras y en industrias 

que dejen tecnología al país.•~; 

Otro aspecto importante que s&ñaló la dependencia. es 

en torno a la venta de SWAPS, (camLio de deuda por inversión) 

que de mayo de 1986 a diciembre de 1987~ se coloc&3ron 

aproximadamente 3900 millones de dólares. 

•:i.¡ HERNANDEZ H. "La crisis recrudecida por problemas 
estructurales internos". La Jornada 17 de oct. 1986. p. 15~ 

.. 2 / SECOFI. La Jornada 5 de junio de 1988. p. 15 
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La reconverzión industrial pretende at1mentar ln 

eficiencia y la productividad del aparato iQdtJstrl~l a cr~vés de 

innovacio11es tecnológica~ (entrada masiv~ de capital ext:ranj(?roJ, 

depuración del ::cctor parilesttl ta J. (venta. 

optimización de la plantil productiv2, 

fusión, Liqu Ldación), 

Cmi~ma que hn sido 

reducid<:i) , pura lo cual r::n el PHONAF ICE 1 tJ84- t<J80 ::cr1i1: l3b.J qut~ 

'"el aumento de la productividwd y de L:.1 elicj_encii1 del proceso dcc! 

industri.alizución c~stiln en el. centro r.:iismo de L:i estrw tegia de 

cambio entructural en base a modificaciones cualitativas en la 

industria y el comercio exterior que implicarían lo sigt1iente: 

1. Lil generoción de un nuevo patrón de indust:rinli'.t-:ación 

y especialización del comercio exterior más art:iculado ol 

interior y competitivo al exterior, 2. el desarrollo y adaptación 

de tecnolo.gias adecuadas u la dotLlción de recur!;OS natura.les del 

país, 3. la rélcionalizaclón de la estructu'ra de organización 

industrial. que permita una mejor articulación entre la gran 

empresa, la mediana y la pequeña, al mismo tiempo que aproveche 

economías de escala, 4. un patrón de localización industrial 

que impulse 

p¿:irticipdc.ión 

una 

mas 

desconcentración no dispersa, S. una 

articulada y eficiente de los agentes 

productivos, que fortalezca el sistema de economía mixta bajo la 

rectoria del Estodo. 6. una dimensión social del cambio 

estructural; solución de .los problemas de empleo, de producción 

de sati:::::f.:i.ctorcs báBicos. de distribución en el ingreso, por la 

via de integrar y articular eficientemente la estructura 

productiva. orientar recursos a lD fobricación de productos 
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alimenticios, vestimenta, vivienda y medicamentos, y aumentar la 

productivid.:sd, garantiz<indo una partic.ipación adecuod.:i de los 

trabajadores en sus frutos." ""::::s/ 

Este proc8so contempla modificar la eficiencia y 

tamafio de lL!s industri<1s. creación de nuevas empresas y cierre de 

otras, cambio en la cnrtcra de productos, mercados y tecnologia 

utilizada, cm.:ibior;. en la locolizaci6n g:eoc-ráfica de la capacidad 

productiva. 

La reconversión industrial ha estado precedida por la 

liberalización de la economia debido a su ingreso al GATT y por 

el intento de despetrolización de la econornia marcada por la baja 

constante de los precios del petróleo. por lo que se ha buscado 

dinamizar las exportaciones no petrol!~ra.s. 

La reconversión implica pues, la desaparición de 

empresas o sectores no competitivos, la concentración de empresas 

o sectores industriales con el fin de incrementar la 

productividad, por lo que se ha liberado la economía. 

º ... reconvertir o rcordcnnr lo~ e~p~cio~ indu~trialcG 

de la economía nacional es romper, de un lado. las regulaciones 

del anacronismo administrativo y de otro, profundizar las causas 

de la crisis de la fuerza de trabajo. En las condiciones de 

-~; REVISTA PROCESO. No. 516. 22 de dic. de 1986. 
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México ls r0:conversión, si se hace autoritariamente. 

significará. más que reconversión. regulaci'ón. asalto 

burocrático a una sociedad desvalijada." ....... / 

" ... la modernización de la industria nucional, ne 

verá automáticamente reducida a la importación de tecnologia. 

sea en equipos. patentes, asistencia técnica, gestión empresarial 

o lo que es todavia más serio, la compra de las llamadns plantas 

llave en mano. ~~¡ 

En torno a la reconversión industrial ~e plan-cea 

lograr una reestructuración profunda del aparato productivo que 

incorpore las nuevas tecnologias en un plazo de 5 años de tal 

manera que para 1990 exista un perfil diferente de la economía 

nacionnl altamente tecnific.:1da compet.it.iva y eficiente, ndemás 

rentable. Sin embargo ante la situación económica que vive el 

país, debida a la falta de liquidez, como se podrá lograr el 

desarrollo de esa tecnología. la transferencia de la misma, 

serfl ünicnmente a través de la inversión extranjera . 

........ /"México: Reconversion y posibilidades tecnológicas". 
Suplemento especial No. 1000, ~de julio de 1987, p. III. LA 
JORNADA 
..... º/ HERNANDEZ c.R. ''El CONACYT ante la reconversión industrial'", 
CONACYT. p. 41. 
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Resulta importante destacar que la reconversión 

industrial, no solo implica la modernizllción -r.:ecno.lót!.iC;:\, ya q1Je 

esto trae aparejado un cambio en las relaciones obrero-patronales 

en la empresa y el de las relaciones politico-sociules en el 

Estado. 

''La crisis general del capitalismo en México 

(expresada en los indicadores globales de comportaml.ento de la 

economia) muestra, a su vez, un proceso limitado de reconversión 

en un ~ector minoritario de ecpresas. Esto ha polarizado todavia 

más el aparato industrial, entre un sector tecnologicamente 

atrasado, de altos costos de producción y baja productividad. y 

otro que se moderniza y reconvie:-tc; algunas de estas 

innovaciones son la introducción de tecnologias de punta como la 

microelectrónica y. en otras hay fuertes transformaciones de las 

relaciones entre el capital y el trabajo, del proceso de trabajo 

y de las contradicciones sindicato-empresa~ -...:!· ¡ 

La reconversión industrial abarca tanto a grandes 

empresas trasnaciona.les, como na.cion.:ilc= privadas 

paraestatales, entre las primel.~as tenemos (automotrices. 

electrónicas, químicas y maquiladoras principalmente). En el 

sector paraestatal, los planes de reconversión privilegia ramas 

como .la de petróleo y pctoquimica, siderurgia. electricidad. 

-
0 10E LA GARZA E. ••oesindustriali=acion y reconversion en Mexico'' 

en Revista el Cotidiano No. ~1 p. 4 afia 4, enero-febrero 1988. 
UAM AZCAPOTZALCO 
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fertil.izantes. azúcar y comunicaciones y transportes. La 

reconversión en este sector se ·ha manifestado en el 

replanteamiento de la política gubernamental de tarifus de 

bienes y servicios. además de la privatizaci6n de muchas de sus 

empresas consideradas por la administración como no prioritari~s; 

y en empresas como teléfonos de México en donde 5':! introducen 

cambios tecnológicos profundos usi corno el intento de viraje 

tecnológico en lu generación de electricid.:ld con lo apertura de 

Laguna verde. 

La reconversión parece ser en buena medida e~pontánea 

y sólo planeada para una parte del sector paraestatal. Además de 

que no ha sido generalizada. 

En las condiciones actuales~ en donde el movimiento 

obrero es preso de la burocracia sindical. la reconversión 

industrial representaría un crimen social ya que la clase obrera 

no podría responder ante los ataques del capital, además de que. 

dicha modernización conlleva el incremento del desempleo. 

cambio en las relaciones hombre-máquina. transforma la vida 

socio-económica del trabajador y su familia. El cnmbio en la 

estructura industrial requiere un nuevo t:.ipo de ::::indicali.srno aue 

represente verdaderamente a J.a clase obrera y haga valer los 

contratos colectivos; pues con el pretexto de la modernización y 

la racionali~ación de recursos, las empresas muestran una 
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tendencia a reducir lu planta d~ personal, los si1larios. lus 

prestaciones sociale!; conter::ipL::id~s en los contr<J.tos colectivos; 

lo que se observa en muyor grado en las empresas pnraestatilles. 

Con el sindical.ismo burocr~tico y corrupto, los 

obreros entán arrinconados ante la amena~<:i constante del 

desempleo, as.i r::omo de l.:! reducción de su salario real. ya que 

no se encuentran protegidos de los efectos ne~ativos de la 

modernización capitalista. 

El modelo que se sigue paro. lil modernización ha 

sido, como en otros paises, a costa del despido masivo de 

trabaj.::J:dores. en algunos casos por el cierre de paraestat.:iles 

como son {Ayotla Textil,Mecamex. ceramica y LadrilloG Taksomex, 

Fertimex Cunutitldn); además de que se despidió a 265 mil 

empleados del sector público .Y se congelaron 80 mil plazas. 

También PEHEX y la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD reajustaron a 

60 mil obreros a lista de raya o por honorñri.os; fueron cc:::;;:¡do.s 

otros 80 mil en el sector salud y en D.D.F. y otro~ 10 mil por 

cierre de empresas. maquiladoras y compañías que prestaban 

servicios. En la industria automotriz. en donde ya se había 

recortudo a cerca de 50 mil obreros ~ partir de 1982. FORO cerró 

1'1 planta de la VILLA; GENERAL MDTORS re<ljustó " 815 FORD de 

Cuautitlán .:i 1?00 y VOLl<SWAGEN a 2 mil 500 eventuales. 
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Se'abrieron nuevns plantas en el norte del paiG: 

GENERAL MOTORS, en Coahuila. FqRD en Chihuahua y Sonora, NISSAN 

en Aguascalientes, RENAULT en Gómez Palacios, ésta últimQ la 

planta de Hidalgo, cerró y despidió a más de 3 mil obreros. Se 

cerraron tnmbién 30 fábricas de calzado en J~lisco quedando 

desempleados 2 mil 500 zapateros, en Chihuahua dejuron de 

funcionar 71 fundos mineros; La comisión Federal de Electricidod 

cerró la hidroeléctrica PeOitas, en Chiapas, etc. 

La implantación de tecnologia avanzadn en la 

industria eléctrica. como en otras, provoca estragos, ya que los 

trabajadores son desplazados por nuevos sistemas; pues como ei 

caso de las subestaciones se han convertido en instalaciones sin 

trabajadores. la introducción del control computarizado de la red 

de operación y control del sistema eléctrico provocó 

desplazamiento de trabajadores electricistas. 

2.2 EL MOVIMIENTO OBRERO EN LA REORGANIZACION DEL CAPITAL 

Como ha quedado establecido en los puntos 

anteriores, el capital tiene que emprender una serie de acciones 

y medidas con la finalidad de recuperar el nivel. de ganancia que 

antes percibía. Entre la ganacia y la plusvalía existe una 
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relación directamente proporcional, por esta razón las medidas 

C.eorgo.nizativas tienen como eje functa·rneOtal elevar eJ. grado de 

t.'=!XP lotación. 

ta política s~larínl pue~ta en marcha po~ el 

régimen Oelamadridista respond~ó a las necesidades del capitál; 

tope sBlorial. dism~nución del s~lario real. desempleo e 

insegurido.d social son una buenu ~ll~"!~tr-a de ello. 

"A port.i..c <:!·...:.: 198:2, Jespués de decretado el 

aumento del 15 en loz S<J.la.rios minimos, lil remunerw.cj.ón por 

di . .J. en la ciudild de Mé:<ico era. ce 523 ~v~sos o sen. 3. s..-~ dólares, 

casi el equivalente ctcl sclarlo mioimo por horn en Estudo3 

Unidos. o sea cerca de ocho ·tt~ccs ü'lenos. L::i .:1bismnl dífercncia de 

salarios. que no t.ienc: pn~anr~on .::ilguno en la historia de los dos 

últimos décn.di!C en Hé:<::ico, significó un poderoso est.iou lo par;"J 

todas las actividades. r<2lacionada!3 con el mercado internacional. 

Para las empresas maquil~dorns, las devaluaciones y el concrol 

salaridl :r-e:bnjriron los costos de l.:i. mano de obra. de 2.09 

d6lar'2s hora-hombre (incluidos beni:::(i.cins y prestaciones} u 

comienzos de 1982. a sólo 0.90 centavos de dólar a fines de 

t983 ....... ?" ¡ 

-';RIVERA Rios. H.A .. ob. cit. p. 141 
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La crisis económica se alimenta con otra 

contradicción; la contradiccLón·entre burguesin y proleturiado. 

La burguesía y el c~tado capitalista buscan hacer recaer el coDto 

de la crisis sobre los trabajadores y éstos a su vez luchan por 

encontrar mejores condiciones de trabajo y de vida. 

Sin embargo. y esto es de consideruble 

importancia. la clase obrera mexicana no ha tenido la cnpucidad 

ni la preparación y conciencia necesaria para estructurar una 

respuesta firme ante los embates de la burguesía y aún cuando su 

nivel de vida se ha deteriorado un 60 7. la clase obrera muestra 

una enorme debilidad para contrarrestar los efectos de la 

política económica y para sacudirse a las dirigencias sindicales 

charras. 

El crecimiento natural de la fuerza de trabajo 

pone a disposición del capital, una cantidad considerable de 

trabajadores. este fenómeno como vimos en el capitulo es 

favorable para el capital en cuanto el excedente de oferta de 

obreros desvaloriza la fuerza de trabajo. Sin embargo. este 

fenómeno adquiere un matiz diferente cuando se presenta durante 

una crisis económica, en donde los despidos de los trabajadores 

de las empresas golpeadas por la crisis y el crecimiento natural 

de la fuerza de trabajo incrementa trecendamente el número de 

trabajadores sin empleo. La mencionada situación en México se 

presentó precisamente de la manera descrita, cuando el 

105 



crecimiento de la economia no permitió ocupar ni siquiera al 

ejército industrial de reserva. Se estima que e.l crecimiento de 

la fuerza laboral es de 700 a un millón cada ~fio. ~~, 

Para darno~ una idea de lo que sucedió en el 

terreno de' los despidos masivos citaremos algunas cifras de 

diferentes ramas de la producción. 

CUADRO No.6 

HILES DE 

1\ÑO TRAE. DESP. 

Construcción 1982 758 

Metal-mecánica 1984 60 

Automotriz 1982 20 

Textil y de la 

Confección 1983 30 

A su vez se presentaron casos importantes como 

en un centro agropecuario de Ouerétaro en donde para 1984 se 

habían despedido a 15 mil trabajadores; la Empresa Alfa lo hizo 

con 7,600 entre 1980 y 1904 y la Cervecerla Moctezuma que entre 

1980 y mediados del 84 despidió a 1950 de 6,500 trabajadores .... ~; 

'*~/ !dem. p. 157 
... ..,. / Idem. p. 15.S 



., ... con la información frogmentaria di:::;ponible, 

podemos suponer conservadoramente que hucia medi.ados de 198'• 

existían entre 3. 5 y 4 millones de trabajadorcn dezcmpleado!"~ en 

el. país. esto es un 13 % o 14 7. de la PEA ... la agenci<J Wharton. 

por su pnrte, estimó la tasa de dezempleo abierto en 12v6 ~ paru 

1983 y sus estimaciones las hacia subir hasta el t.:• .B ;: en 

1984 ... •• ~0 / 

A esta situación del desempleo hay que ugregarLc 

el también enorme problema del subempleo estimado entre el 40 y 

SO 7. de la población. ~i¡ 

La reorganización capitalista incluye 

evidentemente. la reorganización del prc,,;eso de trabajo que en 

México se puso en marcha con la reconversión industrial~ y que es 

otra de las formas de abatir el valor de la fuerza de trabajo, 

ya que ésta supone aumentos en la intensidad del trabajo. 

~º/ Idid. 
'='"'/!bid. 
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Ante la politica salari~l los tr~bajadores 

desplegaron ciertos m.ovimiontos que nunca r-cbas<lron (;:?l m~rco de 

la lucha economicistu y que no logró fruct.i.ficur cf1 una lucha 

generalizada paru el conjunto de la clase obr~ril. 

Algunas de las luchaz más importilr.tes pnr-a 1982 

fu0ron: 

ACE:RHEX. Huelgu por revisión de contrato. Movimiento 

reprü:üd.o. 

RUTA 100. Lucha ~ar regi~tro de un sindicato de 

trwbujador<:!:S en c;ü apartado "A". 

Cohcilic3ción y Arbitraje dic~bminn en ~ontra y los ~rabajadores 

son incluidos en el apartado .. B.. (burócrat'3.s) sin derecho a 

contrato colecti.vo de trabajo n.i a huelga. 

NABISCO FAt10Sl\. Se reali:zn un paro para des ti tu ir al 

Co::it'.é "charrou. Movimiento reprim:i.do. Despido <ie los 

trabajadores destacncioZ en la lucha. 

ADMIRAL. Se r~aliza un paro p~rrt destítiur a lo~ 

charros de la CtM. Movimiento repri~ido. De8pido de la t~talida<l 

rle los trabajadores. 

-REFRESCOS Pt\SClJAL. Paro con la finalid.'.ld de tumbar .:ll 

sindicato blanco. Les obr-eros fueron r-cpriruidos •. muriendo dos de 

ello$.. pero lograron obtener la fábric.:i como ~oopf!rativa en 1<JB6 

desp11és dQ' una larga luch~"J ~ 
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TELEF'ONOS DE MEXICO. 13uscando la revisión de sus 

convenios realizaron paros. El resultado 400 telefonistas 

despedidos a nivel nacional. para denpués ser recontratados. 

MAGISTERIO. Existen diferentes luchas ~agistcriales 

las cuales han culminado en represión incluyendo la muf:!rt:e de 

varios dirigentes.~~/ 

Para 1983 también se prcSE-.!Otílron eniplazílmicntos u 

huelga de muchas organizaciones que se manifestaban en contra 

del tope salarial; algunos de elloa estallaron y algunos otros 

solo quedaron en el intento. Los años posteriores dieron 

testimonio 

fundidores, 

de huelgos 

magisterio 

importantes como 

y recientemente 

la 

el 

de mineros. 

conflic"to de 

Aeromexico. Pero si se hiciera un balance a cerca del movimiento 

obrero en el periodo de estudio, diriamos que ]as voces de 

inconformidad fueron ahogadas a golpe de pistola o a golpe de 

lideres cooptados incluyendo a la supuestas organizaciones de 

'•izquierda'" y que ya no sol.o el proletariado pudece el golpe de 

la crisis sino que en est tnmbién se encuentran envueltas masas 

de trabajadores de los mas diversos niveles y ocupaciones_ 

02/CAMPOS, Leticia, ob. cit. p. 35 
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.3. VALOR-?RECIO DE LA E'IJEP.ZA DE TRASAJO Y CONDIC!ONE:O DE VIDA 

OBRERA EN EL VALLE DE HEXICO 

El valor de la fuer=a de trabajo, como y~ quedó 

explicudo en el capitulo priQero, esta repres~ntado por la 

suma de todos los medios de vida indispensables para la 

reproducción de la fuerza de trnbajo y su familia. es decir, 

a.iiracnto. vivienda, vestido, as1stencia medie~~ educación, 

esparcimiento Y trnnspor-t:e; y su p!"ecj.o viene siendo la 

expresión monetaria de ese valor. Sin emba~go, lo que za le 

paga nl obrero, no siempre ha sido cuficiente pa~a cubrir las 

necesidades; de reproducción de la familia obrera, lo que 

repercute direc~nmente en sus condicíones de vida. 

En el presente: capi.tulo se dará import:ancia 

unic.o.mente a los aspectos de aiimentación, vivienda, 

transporte y salud; los tres prim~ros por concentrar la mayor 

parte del gasto familiar y ei cuarto, relativo a la salud_ 

~or ser un parámetro importan~e en cuanto a las condiciones de 

vida~ ya que una mala aliment:n.ción aunada a malas condiciones 

de vivienda repercutíran irremediablemente en el estado de 

salud de la fnmilin obrera, índependientemente de que el 

Estodo tengn una cobertura dQ asistencia médica de alrededor 

del 66V. de la población del ~rea metropolitana del Valle de 
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México, a travks del IMSS. ISSSTE, SSA, D.F. t/ 

La educación y el vestido. se dejan fuera del 

presente estudio ya que para las familias no representa un 

gasto constante, sino más bien anual, mismos que adem~s. 5on 

dificilmente cuantificables ya que en la mayoria de los casos 

se cubren con ingresos ext:.raordinarios o bien a travCs del 

crédito como los otorgados por FONACOT. 

El rcnglOn de eGparcimicnto :::e ha dejado ruer.n ya 

que resulta, practicnmente inalcanzable para las familias 

obreras. 

En el presente capítulo se hará en primera 

instancia un análisis comparativo de dos canastas obreras, lñ 

Canasta Obrera Necesaria (CON)~/ que representa todos los 

bienes necesarios para que la familia obrera se reproduzca en 

condiciones adecuadas -es decir una canasta normativa- y la 

Canasta Obrera de Sobrevivencia (COS), que posibilita ln 

reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones de 

desnutrición y hacinamiento, canasta de consumo real. 

1 /PROGP.AMA NACIONAL DE SALUD 1984-1988 P. 
2

/ Se entiende por Canasta Obrera Necesari3, la suma de todos 
aquellos bienes y servicios que permiten satisfacer las 
necesidades de una familia obrera promedio {5 miembros) ~n el 
orden material. social y culturül: asi cerno para proveer de 
educación obligatoria a los hijos. 
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Más adelante. se estableceró. la relación de estas 

canastas con el sal.:irio cinimo, a.sí como de diver~as cnnast.:ls 

oficiales que se han diseñado. 

3. l. CAiíASTA 03?.ERA. :-tECES.t;RI;; ·,· SU DI.?S?.Stri.:IA CCU LA C,Ulr\STA 

OBRERA DE SOEREVIVENCIA 

El obrero par3 reproducirse <Jdccuadamentc 

necesita, al. meno::>, una cuntidud mínima d("! nutrimentos, a.si 

corno una vivienda que rcúnu lo.e condiciones mínimws de 

habitabilidad. Sin embargo par.:l conseguir estos Siltisfactores 

tiene que vender su fuerza de trabajo y por consiguiente tiene 

que despl.azarse diariamente de su vivienda ln fuente de 

trabajo y viceversa por lo que se hace necesario la 

utilización del transporte, debido a que generalmente existe 

una gran distancia de por medio. 

En periodos de crisis económic."3. como el que 

estamos vivieado se vuelve más palpable la diferencia 

existente entre lo que debiero. consumir una f.:lmj.lia obrern y 

lo que consume en la real.idad o por que no le alconza su 

:i.np,reso o bien por malos hábitos ali.rnent:icios. sin embargo 

entre los obreros es fundamentalmente lo primero. pues como 

quedó establecido en el capitulo 2. la política económica 

instrumentada por el Estado -con la intención de dar salida a 



la crisiG Y. •recuperar con esto los margenes de ganancia a 

los que estaban aco:.Jtumbru.dos los ca pi tal i.~tas- no ha hecho 

más que reducir de diversas formas el salario directo, asi 

coco el indirecto. 

Los elementos que se han utiliz<ldo par<::i reduc.ir la 

tendenci<::i a la baja de la tasa de ganancia han sido, la 

elevación del grndo de explot~ción u tr3vós de la llamadu 

modernización del capital (más conocida en México como 

reconversión industrial}; la reducción del salario por ctP.brt io 

de su valor y el aumento considerable del ejército industrial 

de reserva, los que repercuten dir{:!Ctil o ind.irect2.me!ntc en 1., 

reproducción de la fuerza de trabajo. 

Las repercusiones: en .Las condiciones de vida -por la 

dis¡:ninuci6n del poder a~quisitivo del salario. y de ln. calidad 

y cantidad de los servicios asi~tcnc.icd•~s y de urbnni:zoción 

proporcionados por el Estado han sido notorios- por lo que SI.! 

ha establecido la Canasta Obrera de Sobrevivencia (COS). que 

si bien no permite morirse de hambre a los obreros y sus 

f~cilins, si es causante de daños irreversibles u estos 

individuos, siendo las principales presas. los ninos qu~ 

conformarán en un futuro el ejército de reserva, si es que n.o 

mueren antes 

infecciosa. 

por dcsnutríciOn o cualquier enfermedad 
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LiJ CON que en algún tiempo estuvo al alcance de 

lns familias obrcra5, hu sido paulatinamente redtlcida hosta 

llegar a nivel.es: de sobrevivencía, según lo muestra la COS, es 

por eso que se han establecido ~stos dos marcos de referencia. 

3. i. ... . AL r:vi=:NT r.crc11·1 

La alimentación es el principal factor en la 

reproducción dt::---:: la fuer~a de trüb.ujo. y por tanto Ql 

componente esenci.:il del valor de ést<J.. la .::Lli~cnt.:ición e.:!Z.tá 

dl!:terminu.da por las condiciones histórico morñJes de. lo 

población en primcr2 instanci.:i, por lo que configuran uno 

estructura en los hti.bi tos de c:.ons:umo. debido a ésto. en 

Mé:x:i.co, la dieté'.l se conforr:ia principalmente por dcrivndos del 

maíz. frijol y chile; cin embo:rgo este patrón de consumo se ha 

~.r:t sto m.odifJ.cado por los intereses del ca pi tal; y asi ~ el 

consumo de los trabajndorcs se hu. .i.•1cli::.::dr') por- productos 

industrializé3dos que en general. tienen un V<llor nutriti.vo bajo 

como son las pastns para sopas, el pan, los llamados alimentos 

chatarrn como pastelillos, refrescos, etc., pero que en cnrnbio 

aportiln ci'.llori.:is que son fuente de c.:1.r.rf~iil que permiten ill 

obrero mantenerse: en pie y lllborando. 



El capital a lo larca de su historia, y debido ul 

creciente excedente de mano .de obra -por el crecimiento 

natural de la población y por el desarrollo de las fuerü~s 

productivas que sustituyen hombres por máquinas-, ha empujado 

a la clase obrera a reproducirse en condiciones de m~serla y 

desnutrición. 

En periodo:::; de cri:;is como el actu.Jl. --.=::;te 

fenómeno se agrava, ya que la sed de ganancia del capital, no 

se conformil con reducir el VLllor de la ruerza de trabajo a su 

limite minimo, sino que el salario resulta menor que dicho 

valor, por tal motivo la fuerza de trabajo se mantiene en 

condiciones de sobreviviencia. 

"El Doctor Adolfo Cht.i.vez señaló en 1982 que de 

seguir esta tendencia ancestral en la polarización de las 

contradicciones sociales. económicas y políticas, como se 

aprecia en la actualidad, dificilmente se superará el promedio 

de 1900 calorías diarins percápita en la población mexicana, 

cifra que por el contrario tiende a un mayor deterioro. por lo 

que el 85?: de la población seguirá estando desnutrida 

permanentementew~/ 

:3/ROLDAN, AMARO "Hambre y riqueza alimentaria ~n la his-t:oria 
con'temporánea de M~3::-:ico" coedi ta do por I. N. N.S. Z. y CONACYT, 
publicación L-71, Mex, 1986, p. 87 
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··ourantc el primer Seminario de Economia fl.grícoln 

del tercer mundo, celebrado en México, en 1981/8.2, algunos 

espccial.i~;t3~ concluyeron qui-:! el 507. de todos los illimentos 

exp~di.dos en el pai.!.-;, son l!dqtüridos. por el 1.57. de lu 

población, micntr;!s que el otro 85~ la población 

restante:!, udquiere los alit:iento.«; 8n función <.fr~ su poder 

~dqui~itivo, resultando de ello una subalimentac~óI1 o bien 

unil a.lirnentacíón de !3'obr,:;•Fivencl3. Los Dlimc:nLos •3ntvnccs, 

de ser cons iderndos, ar"ticulos n.ecC5Llrios e 

v.ido, se t:'lilnipulan corno articu Los de lujo y fuentes de 

enriquecimiento."-~¡ 

La comida, al interior de la f2roilia no se 

distribuye tampoco proporcionalmenl:8 a las n8cP-s.idades de 

nutrientes de sus miembro~. sino que históricamente el ~ejor 

alimentado es el jefe de familia que provee a ésta de 

satisfactorcs. por lo que en México. los ~bé~ y niños en 

desarrollo. usi ~omo las madres lactantes 'y embarazadas son 

los elem~nto::; más desnutridos en la socie.du.d. 

En el programa nacional de salud 1984-1988 se 

est<J.bl.cce que '"El estado general de nutrición del. pais 

presenta dos rasgos coracter.í.sticos: una deficiencia cronica 

en el consumo de productos básicos en ciertos estratos y zonas 

~/ob. cit. p. 98 

llS 



asi como una dÍeta alimenticia desbalanceada que afecta a la 

mayor parte de la población~~ .De acuerdo con el PRONA~. la 

inequitativa distribución de los alimentos entre los estratos 

_de la población h<lce que aproximadamente un '"~07.. no al.canee. a 

cubrir los requerimientos minimos. En el programa de 

referencia se ha determinado que de los dos millones de niños 

que nacen 100 mil mueren antes de S afíos y alrededor de un 

millón sobrevive con defectos físicos y/o mentales debido ~ la 

insuficiencia alimentaria.~/ 

Esta situación de malnutrición de grupos y 

regiones marginados se ha visto agravado por la actual 

situación económica del pais. En el progrumn nacional de 

salud se estiroa un? reducción pro~edio de 107. de ingesta 

calórica entre 1982-1984~ así como una disminución de la 

ingesta protéica en un 15% y en el caso de la de origen animal 

al.canzó un 50'7.. 

El Estado, a través de sus difen:!'ntes 

administracionc~. ha reconocido J.a magni.tud del problema 

alimentario y sus efectos en la población mexicana; asi Híguel 

de la Madrid en su Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

señala ºPor lo que se refiere a la situación nutricional, .Jú11 

cuando en los últimos anos se han mejorado lqs condiciones 

alimenticias de la población afectüdas por unn escasa íni~esta 

~/Programa Nacional de Salud 1984-1998. ob. cit. p. 41 
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calórica y protéica. se estima que un 30:-! de lil pobJ ación no 

obtiene ingreso suficiente para cubrir sus requerir::iient:os 

baGicos ... "!J./ 

Como se ve. oún .las c.ifrns ot"iciales no concuerdan 

pues mient:'as: en el PND se ::;efi.:ila que un 30~~ de la población a 

princ.i.pi.<.is del scx~:¡,io no cubr.i.a :::;us requerimientos minimos 

en materia nutric.ion.:il, en .~l Pro~r..-1ma Nocional par-,, lo 

Ali 1:;,:-n t:.:ic:i.ón \ Fi'.\.óNAL J G'3 se:litlla que este porc.en tu je asciende 

1982-1988. lcjo~ de mc.Jorar Ln ~ituación nutricional de la 

poblnci.ón mexicani3, ér::; t:<J SE.: u.grüvó notoble:mcnte de::büJo u lü 

exister..cie: de la crisis eccnóra.icu c:¡ue ent:re otras 

manif"cstaciones, ha tenido un constante crecimiento de lo 

inflación y desempleo y una c<J.ída abrupt:a del salario r-eal 

que se venia d~ndo desde 1976 y que se acentuó a partir de 

1982. 

El problema de la alimentación. s.:.. bil::il no ha 

podido p.asur inndve:rtido. -por lo qur= no h<.."'l.n f.:iltado pl.:ines 

gubernamentales para t:ratar de resolverlo-, sólo hnn quedildo 

en el papel. A!..:;i. con de lw Nudri<J. se instauró el Programa 

Nacional de Alimentación (PRONAC..} que sust:it:uvó al Si:;tcmd 

Alimentario Mexicano (SAM) del sexenio anterior, pero ninguno 

de los dos logró :::;iquiera reducir el problema. 

~/DE LA t1AORID M. "Plan Nacion.:il de O¿s:.:'trrollo 1983-1958" p. '.236 
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Sin embargo. aün queriéndose distribuir mejor los 

recursos alimentarios, no es fácil. debido a que existen 

fuerzas económicas muy importantes que los controlun para 

obtener utilidades al máximo posible. por lo que a los 

alimentos no se les ve como bienes de consumo que contienen 

proteínas, calorias y otros nutrimentos que proporcionan 

salud y desarrollo al ser humano, sino como simples rncrcancids 

que tienen un valor y, por tanto producen una gan;::incia . 

.. . México, que es quizá el pais con peor nutrición entre los 

países de ingresos medios, que tiene recursos semejantes a 

los de España o Argentina, pero su alimentución es tan 

deficiente como la de Sri Lanka.Filipinas o Cenatroamérica" 7 / 

3.1.1.1. LA INDUSTRIA ALIMENTICIA y LAS 

TRANSNAC!ONALES 

.. La participación de las transnacionales en la 

producción alimentaria se dá en por lo menos 40 ramas y va 

desde la matanza de ganado, la fabricación de hielo, paletas 

y helados, el desgrane. descascarado. limpieza. selección y 

7 /CHAVEZ A. "Perspectivas de la Nutricion -=:n Mexico" en Revista 
Alimentación y Nutrición año l, vol. I, Mex. oct. 1982, no. 1 p. 
21 
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tostado de productos LJ..E;ricoln~, husta l~ pr~paraci6n. 

congelación y elaborn.ción de conserva!:.' y encurtido~ di:-~ fruta~ 

y lf~cumbres. jucos y mermeladas; la f~bric~ciórlj de ~nlsas, 

sopa~ y 3lirner1tos colado= y cnvnsado~; r~oric~cion de Jceiles, 

l\proximccJ<:i.L,cr.. te 

importancia lti::; proveni.ro:nci2:.:: de Sui::~, It~li~. Japón y 

Francia. 

La pa.rtici.pación de un !;r~n númer:') de: empresas 

transnacionalec en la prodt1cción de alimentos lleva al pais a 

depender del mercudo intern~cional, no sólo por la crecíente 

neccsidod de importar granos bázicos, sino otros productos 

exigidos por el mode.J.o n.lír:J.cntario impuesto 

empresils. 

Es import:nntc de~tacar, 

transnaciona.les,corno es por ejemplo .. Purina" 

por estas 

que empresas 

se dedica a 

comprar gra:i.os bti.s.icos paro la elabor.:ición de alimentos paril 

animales. _ . 'J lo rtUC:! es peor. unn ¡;ran parte del ganado 

~Ctliroentodo c.on t;!SOC pr:.)d11ct:os se destinn i! la P-xportacíón, 

l';,/Revista Proceso tfo. 364, 2~ d~ Octubr•::: de !.983 p. 8 



casi en su totalidad al mercado estadounidenGe, porque la 

carne Y los productos animal~s no son alimentos que consuman 

las capas más pobres de la población.·· ..,.,. ¡ 

En los anexos ul V in.forme de gobierno de Miguel 

de la Madrid se establece que el consumo de básicos entre la 

población de bajos ingresos es bajo y deficiente debido a 

una insuCiciente producción agr~cola, al.ta concentracj.ón en 1~ 

producción industrial e inadecuada concentración geográfica 

de las empresas productoras de estos bienes. lo cual ha 

contribuido a la necesidad de aumentar las iroportuciones de 

bienes basicos y a incrementar los costos derivados de 

transporte y almacenaje, es decir, debido a la producción 

anárquica del capital. que en su sed de ganancia se ha 

sustituido la producción de básicos por artículos que puedan 

procesar y exportar. 

En ese mismo anexo se señala que Conasupo solo ha 

participado con el 18?. de la oferta nacional de leche. es 

decir 2 millones 175 mil litros de leche al día para un millón 

500 mil familias de bajos ingresos-. con el 24.2~ de aceites y 

mantecas vegetales, 36~ de harina de maíz. 13.1% de pas·tas y 

sopas Y 11.57. del mercado de galletas populares. 

~/Revista Proceso No. 302, citado en Proceso No. 364. p.8 
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3.1.1.2. EL CAMBIO EN LOS HABITOS DE CONSUMO 

En las jornadZJ.S nacionales sobre nlimcntación 

llevadas a cabo en julio de 1987 se señaló que 8l 8~ de las 

fumilias con ingresos hnsta de t.S veces el $~lario minirno 

consume menos tor~illa y ha dejado de compra1· frijol; 

problemét~ca que afectn tan solo en el Distrito Federal a 7 

millones de personas que dejan de acceder a la comida fresca y 

a la dieta tradicional. Ahi mismo se señi116 que: el consumo 

pcrcapita de maíz entre 1983-1986 cayó en casi un 177. siendo 

el principal alimento Oe los ~exicanoG, y el consumo de 

frijol. segundo alimento en importancia de la dieta nacional, 

cuyo en casi O;'~. 10 / 

En un foro organizado por el IEPES ce estableció 

que de 15 millones de mexicanos que se sumarán a la población 

en la presente década, la mitad 7.5 millon~s ~cndr3 probla~üz 

fisicos y mentales a causa de la desnutrición. l 2 / El problema 

es más agudo si se toma en cuenta que estas deficiencias 

·provocadas por la desnutrición son de carácter irreversible y 

la lenta recuperación genética, requiere de Vñrias 

generaciones para revertir las tendencias que hasta <lhora no 

1 0 /C,\STRO. H.::rr:;enesi ldo "Mil~s d~ m-=:x1c3nos consum"2n m.;:nos 
torrilla y fr1Jol'' La Jornada. 2~ de Julio d~ :?87. p. !6 
11 /ROJAS. R·~s3 ''F0rtal~cer lB zoberania 3lim~nt3ri3 3n~e ~l 
·=r~c!~!~ntc j~ la desnu~~:ci~n·• La ;~~nada ~S d~ abril 1988. p.3 



se han podido' contener y que, incluso van en un creciente 

aumento debido a la crisis económica. En ese mismo foro se 

estimó que la participación de los salarios en el PID es de 

poco ~as del 207., a diferencia de un 377. en 1980, lo que hn 

obligado a las familias de bajos ingresos a recomponer zu 

dieta, principalmente la sustitución de alimentos de origen 

animal por otros de origen vegetal, como son papa, calabaza, 

etc. 

Ese mismo fenómeno es observado en una encuesta 

de ingreso gasto, elaborada por el Instituto Nacional del 

Consumidor CINCO) en el periodo que: abarca de junio de 19B5 a 

febrero de L988 entre 258 familias de bajos ingresos_ En esa 

encuesta quedó de manifiesto que la carne, mariscos, pescndos 

y huevo fueron dejados de lado en la dieta de los capitalinos 

más pobres. Los únicos productos que tuvieron una demunda 

mayor fueron la leche y sus derivndos;. 

según el INCO, al considerar el cambio de 

alimentos animales a vegetales el número de proteinas per 

capita disminuyó en hasta cinco puntos porcentuales en el 

lapso scñal3do. El indice de calorias sufrió la misma bñja. 

Ademils señalu que en junio de 1985, el costo unitario de un 

gramo de proteína de origen animal fue de 3 pesos y en febrero 

de 1988, el precio fue de más de 20 pesos es decir, tuvo un 
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incremento de aproximadamente 666~.'~/ 

.. Las principales diferencias entre los niveles 

estriban en que a menor ingreso mayor consumo de grano. 

e!::pecificumente torti11as. pan. arroz y frijol y menor de los 

productos animales, sobre todo leche y carne. También 

disminuye el consumo de algunos productos relacionados con la 

co~plejidad dietetica como grasas y frutas.~~/ 

3. 1. ~. 2. EL PROCESO NUTRICIOtlAL 

El cuerpo humano. que en el capitalismo funciona 

como una mercancía. es compararable a una máquina que traba.ja 

continuamente y sufre por lo tanto un desgaste, por lo que a 

través de la alimentación, se reconstruye y desarrolla e1 

organismo, reparando las pérdidas que este sufre a lo largo 

de su vida. Los alimentos están compuestos principalmente de 

proteínas, grasas. azúcaresT sales minerales y vitaminas. es 

decir de las mismas sustancias que componen el cuerpo humano, 

y que reciben el nombre de nutrientes esenciales. 

L~/HERNANDEZ. Evan~elina ''Muda de hábitos alimen~icios al 
deteriorarse el salario real" La Jornada 17 de octubre: de 1988. 
p. 27 
1 º/CHAVEZ. A. ''La alimentación y los problemas nutricionales'' 
publicacion L-39 del I.N.N.S.Z. Mex. 1982 p. 15 



.. Dentro de los nutrientes esenciales existen los 

denominados aminoácidos esenciales los cu a les , revi:i ten 

especial importancia dado qu~ ~on indi~pensables püra ln 

síntesis protéica ... y tan solo la carencia de uno de ellos, 

será suficiente para impedir la formación de proteinas ... 

Unicilmente una fuente de nutrientes complet<J., 

como la carne, el huevo o la leche, proporciona una cuntidad 

suficiente de aminoácidos esenciales que necc:Ji t.-:i el cucr·po 

para cubrir las exigencias propias de un dc~-.arrollo ~ano ... La:..:: 

proteinas de origen vegetil.L cont.ienf'!n normaloent{.? cLlntidüdC!!"". 

insuficientes de uno o más aminoácidos esenciales. 1 •; 

Actualmente se consideran ru~s significntivnn. 

para cnlificar el estado nutricional, las inr:e.stas de 

calorías. Por lo anterior. solo una dieta integral 

-conformada en la Canasta Obrera Necesaria- que provee al 

obrero y a su familia de una alimentación en cantidwd y 

cnlidad correcta, permite una buena y adecu~da nutrición. 

Las recomendaciones de nutrimentos para la 

población mexicana varia según la institución. asi por 

ejemplo, las recomendaciones de lo FAO/OMS.que incluyen en sus 

estimaciones la composición de la población por Sl:""!XO, 

requerimientos de mujeres embarazadas y madres lactantes y la 

calidad protéica de la dieta. establecen para México 

14/ROLDAN, A .. ob. cit. p. 87 
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requerimientos por per~ona de 2290 caloriils y 41 grs. de 

protcinas diarias, constituid~z éstas Ultimas en por lo menos 

25 gr~. de proteina de origen anim~1. 1 ~; 

El fn!:;tituto Nacional de Nuatrición Salvador 

Zubirán establece que los requerimientos calóricos de la 

población mexicana es de 2650 cnlorías y 80 gr~. de proteinas. 

28,grs. de los cualer> zon de origen animal. lo¡ 

Es importante destacar que el consumo c~lórico 

var.ia ~egún la actividad desempeñada en el t:rangcur'so del dia. 

CONSUMO CALORICO POR TIPO DE ACTIVIDAD 

CUADRO No.1 

ACTIVIDAD PROFESIONAL CALORIAS POR 24 HRS. 

TIPOGRAFO 2600-2900 

SASTRE 2650-3050 

EHPLE/\D/\ DE HOGAR 2600-3250 

MEDICO 2700-3300 

CONDUCTOR DE /\UTOBUS 2800-3300 

i~ /SRP.ETTER, H. "MO::'\ico: Las necesidadas bas icas de aliraenta..:icn" 
O.I.T .. p. 
••;ROLDAN. A.·. ab. cit. p.96 



AMA DE' c,,SA 

ZAPATERO 

LAVANDERA 

COCINERO 

CARTERO 

MECANICO DE AUTOMOVILES 

ALBAÑIL 

EBANrSTA 

JARDINERO 

CARPINTERO 

~2400-3400 

2900-31000 

3000-3600 

3200-3600 

3000-3700 

3100-3700 

3250-3700 

3000-'.)800 

3600-4500 

FUENTE: .. SALUD, LA DIETA SANA" ED. Dismuíl S.11.. M~drid 

En 1979, se 1levb a cabo una mesa redonda sobre 

las características de la desnu~rición en México y en donde se 

definió este problema como .. a) primaria. que es aquellil 

derivada de la i.ngesta insuficiente de alimentas, el org'3nismo 

se desnutre porque no recibe la cantidad de alimentos 

suficientes; b) secundaria. aquella derívada por un 

deficiente aprovechamiento de: los alimentos debido a 

a1teracíones fisícopntolOgica~.c} ctesnutrición rnixta, es 

aquella derivada de la combinación de los dos anteriores, la 

ingestión de alimentos insuficientes provoca transtornos 

biológicos, los cuales a su vez impiden la utili~oción de la 

poca alimentación que se consume creando un circul.o vicioso 

l:!? 



que conlleva una desnutrición aguda.•• l.,¡ 

L~ de~nutrición aguda, es aquella en l~ que el 

individuo se encuentra al borde de la muer"te por hambre, 

donde sus reservns y resistzncia a las cnfermed~des es 

prácticamente nula o t:uy baja y donde sn estudo critico lo 

milntiene con una acti.vidad fisica m:inirna. 

Es impori::nnte señalar que tH1ei int;'~st.u cw.lbrica 

inferior en un 12.5~' es decir de 2.31~ c.alori.as según el INNSZ 

y de 2004 calorías según la FJ\O/OMS sólo puede mantener al 

organiuco en estodo de repoco y que unn deficiencia del 30~ 

implica una n1.iment:aci6n de sobrevivencin y que conlleva una 

desnutrición aguda del indi•.tiduo; ~sta ::::.ituaci6n se: dá cuando 

el individuo; t1ene una ingestw cülórica de 1603 calorias 

según la FAO/PMS y de 1855 calorias segUn el Instituto 

Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. 

El consumo de entre 1600 y 1800 colorins en 

fami.lias de ingresos bajos es insuficiente sin embargo, .. L.n 

explicación no está en que realmente esta población sufra 

hambre. sino que eBt~n bnstante adnptados; su activ~dad está 

dü;minuida. en ge:nernl son desempleados o GUbcmplcndos_ .. ,su 

peso y talla corporal son reducidos. La d1cto est~ en el 

~ 7 /CHAVE3. A.· ''La desnutricion. Mesa redonda ... p. 3. citado po~ 
Rold~n Amaro. ob. cit. p. 96 



limite de lo necesario en cuanto a proteinas y es deficiente 

en varias vitaminas como riboflavína, niacina, retino! y ácido 

ascórbico." 1 "¡ 

Para que todos realmente com~n meJor. el Institu~o 

Nacional de Nutrición hu propuesto lo que llama alimentación 

prudente, que consiste en un consumo equilibrüdo que: protege 

contra la desnutrición tanto a los pobres, con unu. d:i.etrl 

deficiente, como a los ricos, que comen con ex;:i¡~eración. A•3i 

por ejemplo propone el consumo de rne-..>dia ración de producto~5 

animales en cad•;i; comida o sea aproxí m<id;imentc 20 [:rs. de 

proteina animal al dia. Esta cantidad es mas que suficiente 

para propiciar una buena ali~entación. En los pobre!:; 

complementa las proteinas de los alimentos vegetales que se 

consumen. dando lugar a una dieto balunceada y en los ricos 

limita los productos animales y por lo tanto reduce el 

consumo de colesterol y grasas saturadas." 1 "/ Cabe mencionar 

que aunque el obrero y su familia quieran acceder a la 

llamada dieta prudente, ésta se encuentra fuera de su alcance, 

pues sólo alcanza a consumir alrededor de 10 grs. de proteína 

animal al día, por lo cual, a la canasta que consume este 

sector de la población se le ha llamado Canasta Obrera de 

Sobrevivencia, que es la que se puede adquirir con un salario 

mínimo.Y que además, también resulta baja en el consuco de 

18 /CHAVEZ. A. "La alimentación ... " ob. cit. p.16 
1 "'/idem. p. 37 



calorias# 

A continuación veremos variaD C3nastas de consumo 

obrero en el renglón de la alimentación, que se conCormaron en 

base a varias encuestas elaboradas. por diversas institucj_ones 

(cuadro No. 2) # 

Como se puede observar cxi~te cierta coincidencia 

en algunos artículos (principalmente los básicor;), sin 

embargo, nineuna d~ las tr~s prim1~r·,ts se ~ncu~ntra, ~n lcl 

actualidad al alcance de la clase obrera_ 

En el cuadro J, se pueden apreciar los nutrimentos que 

contienen dichas c.3n.:istas, que en general cubren las 

necesidodes básicas. sin embarco, la canasta de sobrevi.venciü, 

aquella que es consumida por las tamilias de salario mínimo es 

deficiente en todos .los nutrimentos esenciales salvo en 

tiumina en donde se cubre el mínimo. 
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CUAr•Rú No. 2 
CúMTENlLrü [>E VAHit~S CANASTAS ODnEf\AS 

ALIMENTOS T .. IE. 1/ SLIF'ERDASI(i"' ;:,; I.N.N.8/ S08REVIVENCIA 4/ 

ACEITE wl. 
ARROZ gr-s. 
A2UCAR grs. 
VERt,URAS su- s. 
CALADACITA ·::ws. 
CEBOLLA grg. 
CHILE. r.ws. .. 
LIMONES gr~. 
JITOMATE gr~. 
PAF·A 91·;.. 
Fr-<UTA 91-s. 

PLA1 ANO •:Jrs.. 
CAFE grs .. 
Ff<I JüL gt-s. 

HUEVO ·:w~. 
LECHE ml .. 
PAN BLANCO gr"s,. 
POLLCl<RETA~O> grs? 
REr-E'ESCO m l • 
SAL gr,;. 
SOPA l•E PASTA grs. 
TOf·\T!Lt...AS grs.. 
CARNE RES Y C€í'([10 91·s. 
HAE~INA liE TRIGO g1·s.. 

6ALLETAS sw~ .. 
PESCAVO grs. 
PAN l•IJLCE grs. 
LEGUMINOSAS 9r~. 

RIUCE5 FECIJLEl>ITA5 ·;;ws. 
CEREALES cu--:: .. 
BEBIVAS ALCOHOLlCAS rnl. 

200 
250 
.250 

250 
:250 
250 
:25/J 
250 

10(10 

250 
20 

!000 
1000 
20(10 

420 
250 
350 
~·O 

20ú 
1000 

1 ¿./) 
121 
:::t.·;¡ 
2-1 l 

175 
519 

3(17 
229 

17!0 
131 

2·~ 

:~ 

i:it-5 
491 

16 
€-

87 

1 (15 
?5 

1:J(I 
671) 

575 

ZJO 
1500 
270 

:;.~1 (J 

55 
840 
580 

1t.5 
1 15 
90 
-15 
30 

20ú 
186 
265 

141 

23'} 
23ú 

245 
255 
866 
240 

89 
877 

NOTA: Tc1d.:..s. ldS •=andstds f1.1~rc•n elab..:•íitdt::1s par· a L:~ f.:\uli l ja ;:1· 0: 0 111~d1•.:· (~ rn.z.~mt.:wos.) 
1/Teil le1· de indici:1dor€::;:; Ecc.1v~·rn1cos 

2/Centro de: Esttidios dt::l tre:iba.Jo 
3/lnst1t1..1to r.ñcí·=·nul d.;: t"1t1tric1•:•n 
4/Ela.bc·r·1 ... 0:.10n ¡:-1·op1<1 8n bi.iSE:: i:I. lt::1 t2n,-l1·~·s+ . .:. ll•-:;i' •-=::::•:• ·Jr.1:=.t.o 

""'-· m.~1r zc. dr=:: 1 ·:i;:-:; i:..:.,.· '""'1 rz-... 1 ! .:::1· d.:: I1·1di ·:.~dc.·1 i.:;;;, F·.:·-:;.,-,.~.rn i ,::. • .-.•. 'C. 



VALOR MU1í<ITIVO ['E LAS C:AtlAST?iS OBT-\1.-:.Rf\S 

NUTRIMENTOS PROMEfiIO T. I.E. 

CALORIAS 2470 27·:"14 1 ')t:.i::. 1·:-:::7 1718 

Pf<üTEitll\S E·0.50 115.6·1 77 t;.t .• 7(1 

CALCIO 555 1071 875 ::::~t.::1 

HIEf·S~O 14. ::5 ::i.J. 16 l 7 13 • ... tt_:. 

TlAMlNA l. 1(1 :2.83 ¡ t:J l )¿. l. ¡ 1 

HIDOFLAVINA 1. 'JO 1. ,3¡ 96 1 to. .57 

NIACillA 19.3:J 13. ::e:::: ':l. '23 21 40 5. ·13 

ASCORflJ('('"1 ·19. 40 ·.:.i::... 3•;1 37. ü--t 71 ::t: .. 16 

¡;·ETINOL :?.70 5':15 .. E.4 :236. 70 5:;-17 ~E-7 .• 1 t) 

ALIMENTOS del I1·1st.itL1tc• te. Macionc:.l de N•.11:i-i·=i·:.n 



3.1.2. VIVIENÓA '/ HACINAMIENTO. 

El problema de la vivienda es otro, de los más 

graves en la ciudad de México.El crecimiento de 1.o ciud<ld se 

aceleró al comienzo de los años cuarenta a la pnr del 

crecioiento industrial generandosc con ello ~l aumento en la 

demanda de habitación. 

La problemáticn habito.cien.al 

caracte~isticns diferentes a través del tiempo .. al anoliz~r 

los usos habitacionales predominantes en distintos periodos de 

1930 a l<'.l fecha se cvtdenciaron tendencias cualitativamente 

distintas que permiten diferenciar el tipo de: vivienda 

producida y prcdomin<lntes en dos gr·andes periodos uno que se 

inicia a partir de 1910 y que aproximadamente de los años 1930 

a finales de los cincuenta se define claramente como el 

periodo de franco crecimiento y expansión de la mancha urbann 

del D.F.; y el segundo. qll"?. n.b~rcd de principio.::;; de lo.G años 

sesenta a la fecha y que se diferencinrá del anterior por 

manifestarse simultáneamente en dos ámbitos espaciale~; es 

decir el D.F. y las municipios colindantes de1 ~stado de 

México que en conjunto integran el ~rea metropolitana de lo 

ciudad de Héxico .. ~ .. ~º ¡ 

=0 1Direcci6n General de Planificacion del ~-F ''An~lisis de la 
Transformación fisico-espacial de las colonias populares" p.58 
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El mencionado incremento en la demanda de vivienda 

y la insuficiente ofcrtil originó el denominado "problema de la 

vivienda" con dos de::tcrminantes de .eran importancia: el 

défici~ de tierra debido al alto costo del suelo en relación 

a la capacidad de pago los pobladores que la requieren, y lu 

~egunda; el costo de la construcción pública o privada que 

también rebaSil lo~ limites económicos de l<J. mayor parte de la 

población. Si se toma en cuenta que parn 1970 el 45~ de la 

población del D.F. percibía ingresos de 6 por debajo del 

sínimo. el 65~ de las famili<J.s no tienen acceso a las 

v1viendas producidas en forma capitalista ... debiendo en 

consecuencia ;1utofi.nanciar y en gran medida autoconstruir 

su vivienda.••;;": 1 / Consecuentemente. comenzaron a hacer su 

aparición zonas habitacional.es para los diferentes estratos 

económicos y donde los grupos de menores ingresos· tuvieron que 

permanecer hacinados en vecindades que conforman el tipo 

habi.tc.cional de J.a clase trabajacJor.:i, las "colonias 

prolct~::-ic.s'' o ºcolonias popularales'' asentadas en 

fracc~onamientos ilegales en las áreas conurbados del Valle 

de México. "Este problema es particttlarrnente grave en las 

áreas de nuevo crecimiento ubicadLi·s en su mayoria en 

tc~rritorios del Estado de tiéx:ico. circundando la ciudad. Según 

datos oficiales, la superficie d~ la tierra de propiedild 

privada y social. destinada al uso habita·:ional en los 

~ 1 /PAOILLA. E. ''Ensayos sobre el problema de la vivienda en 
America Latina'' UAM XOCHIMILCO. Mexico, 1992. p. 61 
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municipios conurbados del area metropolitana se ha estimado 

en 34.'•39. 70 hectáreas. De esta supert"icie 8,301.97 hectáreas 

las ocupan los asentaroientoc irregulares 1,886.25 hectáreas en 

tierra privada y 6,415.72 hectáreas en propiedad ejidu.l. 

comunal y estatal. Es decir. aproximadamente la cunrta parte 

del total utilizado para zona t1abitncional (24.1~). ~~1 

La problemática de la vivienda se presenta en dos 

ámbitos: la autoconstrucción con asentamientos irregulares y 

la rent~ de vivienda. 

LA AUTOCONSTRUCCION. 

Este sistema también muestro dos formas 

diferentes, la realizada por iniciativa propia y la impulsada 

por el Estado como una forma de resolver el déficit de 

vivienda " ..• Casi el 70Y. de las viviendas construidas cada año 

en la ciudad fueron edificados por este procedimiento. 

La "cusa propia'" autoconstruída no significa 

mejoramiento en las condiciones de vida; las zonas utilizadas 

para este fin son terrenos para siembra o de propiedad estatal 

sumamente alejados de las fuentes de trabajo; presentan 

22/SOMS G. ,E. "La hiperurbani::ación en el Valle de Mé:-:ico" Tomo 
I, UAH AZCAPOTZALCO, Mexico 1986, p. -99 
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topografía irregular que dificulta una construcción adecuada. 

carecen totalmente de servicios y la falta de recur~os obliga 

a utiliza~ materiales de deshecho en la const~ucción que 

agr-ava las ya de por !3Í precar-ins condiciones de vida 

c.:J:ra<";teristica de las "colonias populares"; estn situación es 

reconocida por el propio D.D.F, CU:'Hl<1o declara que estas zonns 

!;e encuentrun "por debajo de los csttmdares minimos de 

habi t.ntii.lidad , ":;::!~-" / 

Lo mayor parte de loG pobladorc~:; de las colonias 

populares ,con independencia u~1 ~,Jtr~ri '11 con que esttl hecha 

su caso, v.ive -:.~n condicione:.; criticas de hacin'1miento y/o 

promiscuidad. El ti.11nafio promedio es dí3l orden de 30 a 40 m2. 

p:!ro exí:.;;ten nuroero~;as viv:iendns con cuperfici0s menores 

(Comisión de Conurbación del Cto:ntro del Pain) ;;:: .... / La situación 

empeora de acuerdo al modo df"! adquirir los predios que en ln 

mayoría de los casos representa ínseguri.dnd en la tenencia de 

la tierra y en la permanencia en el lugnr. Ln ocupación de los 

predios puede ser a través del .. paracaidismo" o coroprado a un 

partic-.:11 <"l o inmobiliaria, en donde la necesidad de v:ivienda 

e!J aprovechada por' individuo~ sin escru~ulc::· '1nP .. venden" 

terrenos. los que posteriomente: tenc!ró.n problemas de 

regularización. Estos vivales gozan de itlpuni<lad y protección 

por- encontrarse lit;<ldOS con funcionu.ricD públicos que 

=·~/LA JOHNADA. "Sección P~rfil de la Jornad.:i.". p. t!. 13 .je 
oc tu tire de 1988 
:2 .... /DIRECCION GENSRAL DE FLANIFIC .. \CION DEL D. "F. '"La vivienda en el 
D.F .. Situacion actual y per~pec""tivas" p. 1.4 
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participan de las ganancias que rinden este tipo de 

transacciones. Como lo prueba el reciente caso de Lomas del 

Seminario donde los colonos fueron desaloj,"1dos, con lujo dí.! 

violencia y los vendedores fraudulentos no han recibido el 

castigo merecido. 

Desde el régimen de Miguel Alcm~n proliferaron 

con rapidez los asentamientos irregulares, las invasiones, 

los fr<J.ccionamientos clandestinos y las ciududes perdidas. E:n 

éste periodo se dió inicio a las negociaciones entre el Estado 

y los colonos para regularizar la tenencia de la tierra en el 

mejor de .los casos o del desalojo en su defecto. 

Por este tipo de situuciones se establece que 

estas practicas acaparadoras y especulativas son protegidas 

por el propio Estado y ""esto resulta particularmente 

importante ya que hasta ahora ln acción estatal hn permitido 

la concentración de la tierra en manos de propietarios 

particulares, empresas fraccionadoras y capitalistas 

inmobiliarios, sin dar alternativas reales a los grupos 

sociales mayoritarios para que puedan adquirirlos en 

condiciones favorables.""==¡ 

2~/LA JORNADA "Perfil de la Jornada" p. lI, 13 de octubre de l988 
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Por otro lado. el anarquico crecimiento de la ciudad 

de Hé~ico y las zonas conurbadas ha sido producto de la mala 

planificación estatul y de la sed de enriquecimiento de 

especuladores del 5Ut.~l0 

fraudulentos que en los 

urbano 

úl.timo.s 

y 

30 

de fraccionadores 

i1egalmente fraccionamientos en :::onas ejídales. comunales o de 

propiedad estatal, provocando con ello conflictos e 

insegurid.:id en la tenencia de J.a tierra. 

La partlc~paclón estittal co~o ~rocotora de 1-a 

~utoconstrucción cora•-::!nzó en la déc.:!da de los 70 en los 

municipios conurbados. El 8 de-:! feb;:-ero de: 198.!~ se firmó un 

convenio entre SEDUE y el CONGRESO DEL TRABAJO para coordinar 

esfuerzos en un programa de autoconst:;_--ucción de vivienda par21 

los trabojadores.Pe;ro fuera de ~sto el. Estado más b.ien se ha 

mantenido al margen del problema hnbitacional; basta decir que 

en 1980 se asignó solo el 0.16% del presupuesto estatal a la 

vivienda. De acuerdo con el COPEVI (vivienda en el Estado de 

México 1981) las 

1981-1990 asciende 

siendo que el 407. 

necesidades <le vivienda para el periodo 

a poco ~enos de un millón de unidades; 

son por necesidades de reposición y el 

res-ro surcen a p~rtir del crecimiento poblacional y que de 

acuerdo con el programa Nacional de Vivienda el sector 

público contribuiría con el 457. de la producción habit3cional 

para 1982. en el Estado de México representaría la 
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construcción de 21.430 viviendas el primer año y un 

incremento del 21~ anual. es decir. para 1990 se habrin tenido 

que construir un total de 410. 820 casas.•• ;::o/ 

Antes de 1985 se c<:llculaba que aproximadumentc el 

SO~ de la población metropolitanc:i !:ie hallaba en condicione~ 

habitncionales insatisfactorias en diverso grado y que el 

déficit habitacional era de 800 mil viviendas incluyendo 

necesidades de mejoramiento o sustitución. =7 ¡ En 1987 la 

SEOUE declaró que el déficit habitacional llegaba ya a 5 

mil.lenes de viviendas y que seria necesario construir 300 mil 

casas anuales.~~/ Francisco Noreña Casado, Secretario General 

de Obras del D.D.F. en el sexenio de Miguel de la t1adrid 

declaró que en el D.F. el déficit de vivienda era de 500.000 

unidades y 800,000 demandaban una urgente rehubilitaci6n.~'/ 

Lo programado no se cumpiió. En reunión de 

Evaluación 1982-1988 ante Miguel de la Madrid, el Lic. Marco 

Antonio Michel Oíaz Subsecretario de Vivienda declaró -como 

también fué dicho en el vr informe presidencial-"" ... queda 

pendiente el reto de abatir el déficit 

estimamos en 5 millones de viviendas ... º::>o/ 

=6 /SOHS G.E., Ob. cit. p. 91 
27 /Idem. p. 94 

acumulado que 

="/GONZALEZ s. GLORIA "Sismos, viviend.!i '/ reo.rdenacicn 1.lrbana en 
el Distrito Federal'' Mornen~o Economico tlo. l?. oct.-nov. 1985 
p.15 =7 /LA JORNADA. 12 de agosto 1987. p. 19 
~0 1 Revista PROCESO No. 619, 12 de s~pti~mbrc de 1988, p 28 
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De acuerdo con el informe de la Comisión 

Metropolitana de Emergencia parJ $~ptiembre-octubrc de 1985 se 

detectaron 5~728 inmuebles afectados de los cu.:iles el 477. 

presentaba daños cenares, el 38?. tractur~s y desplome de la 

estructura y el 15~ restante sufrió derrumbe total o parcial y 

el 65~ dc:.l total o sea 3, 745 edificios corr-t:::!:;ponde¡'I al sector 

hnbi tacion31; 13, 300 facilias perd:ieron s.u ·CtJS<J:, otras 5. 200 

tenían carencia ternporal. Se lle¡;ó a r.oenc:i.onaz- nlrededor de 

30 mil viviendas perdidas irre~edieblemente y 60 mil más con 

daños de diversos grados." ;:Jll./ 

En cuanto a la regularización de la tenencia de la 

tierra a través de CORETT fué: insuficiente y provocó 

problemas de pago pues los predios se regul.a'r-izaban con 

precios actualizados, los ocupantes debían pagar nuevamente 

su~ predios con costos de escri tu ración altos. Este programa 

de regular~za~iGn ~u~ó exclusivamente, en manos ctei Estado, 

procuraba evita!' que los colonos acaparar:ln la tierra p¿ro !Je 

lo facil~taba al capital bancario y u la iniciativa privada; 

º ... permite que los terrenos regularizados o por regularizar 

seon dodoc en gnrantia de créd~tos pwrn construir o mejorar 

la vivienda; en cnso de adjudicación por f~lta de pago. 

obliga a la institución cred1ticia a vender dicha vivienda en 

no más de dos años a familias de escasos recursos. Así las 

::2oa /LA JORNADA "Perfil de la Jor~ada" P~ II. 13 d-= oct:ubre 1988 
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instituciones 'de crédito se convierten en los nuevo!.; 

acaparadores legales de 

~21 

los lotes sujetos a regularización." 

La participación estatal en el impulso a la 

autaconstrucción y en general en el problema habitacional 

presenta inconvenientes para .los intereses de los colono$, 

corno son lao altas cnrgas impositivas sobre la propiedad y los 

al. tos costos de los servicios públicos, como sucedió en el 

Estado de México cuando se emitió lu ley de Hacienda destinada 

a elevar la tabla de valores fiscales como base para 

recalcular el impuesto prcdial. y para instaurar un mecan~smo 

que posibilitara la rec<ltastración del suelo: así al elevarse 

los costos de la propiedad, se expulsa a quienes no pueden 

cubrir los pagos obligándolos a buscar nuevos asentamientos en 

zonas más alejadas, reiniciando con esto el ciclo antes 

descrito. 

Otro forma de despojo indirecto al trabajador es 

el aumento de los costos de servicios públicos, lo cual 

resulta más injusto si se toma en cuenta que fueron 

introducidos con mano de obra de los colonos y que además 

estos cubrieron los costos directos de las obras. 

LA VIVIENDA EN RENTA 
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Todo aquel que no pos.e-e vivienda propin debe 

rentar una habitación. Esta es la parte de la población de 

salario mínimo que vive en condicione~ más deplorJbles, pues 

tiene que destinar una part~ repre=entativ2 de su salario al 

pago de renta de un lugar dende vivir. 

Las caracteristic.:is: de la vivienda en 

arrendamiendo son un indicador de la r.alid~d de vida "En la 

zona metropolitana de la Ciudad de México el 567. de las 

viviendas están ocupados por inquilinos ... -::::):::."/ 

La SEDUE indica que el l.lü~ d'2:: la vivienda es 

propia. el 95.4~ e~ rent3da y el 1.41% es prestada; ésta misma 

deµendencia caracteriza a l~ 'llviend~. con ~especto al estado 

físico de la siguiente manera: 25.1/. ée la vivienda en malas 

condiciones. 61.777. es regular y 9.31~ es bueno. 

La superficie prorae<lio de la vivienda es de 

22.2Sm2 con la distribución que se I!!Ustra e.n el cuadro No.4 y 

con el tipo de uso de servicios que aparecen en el cuadro No. 

s 

~~/SOHS G, E .. ob. cit. p. 90 
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CUADRO No. '-1 

DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA POR RANGOS 

DE TAMAÑO 

SUPERFICIE 7. 

hasta 10 m2 32.16 

de 11 a 20 24.96 

de 21 a 40 29.10 

de 41 a 80 11.65 

ciás de 80 2.05 

FUENTE; Renovación habitacional popular en el D.F. 

programa operativo. SEDUE. anexo 2 • 1984 
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CUADRO No. 5 

TIPO DE USO DE LOS SERVICIOS 

TIPO DE USO 

-BAÑO 

COMUNAL 

INDIVIDUAL 

-COCINA 

COMPARTIDA 

INDIVIDUAL 

63.22 

36.73 

29.04 

70.06 

FUENTE; Renovación habitacional popular en el D.F. 

programa operativo. SEDUE. anexo 2 . 1984 

Las características de la vivienda de la muestra 

obtenid~ en ln encucct~ Ingre.so-GdGto aplicada en marzo de 

1987 es la siguiente: un promedio de dos cuartos, la mrtyoria 

tiene un baño individual pero siguen prescntandose casos con 

baño colectivo • la mayoría tiene una cocina construida para 

ese fin esfecifico, pero tñmbién huy 

mismo lugar donde duermen. 

quienes cocinan en el 

El investigador _Alejandro Héndez Rodríguez 

clasifica a la vivienda en nrrendamicnto en 4 tipos: 



la. Lu que se ofrece a los estratos medios de la 

sociedad cuyos ingresos son superiores a 6 veces el salario 

minimo. El arrendamiento de las viviendas y departamentos ~:;e 

establece a través de un contrato. Est:as vivienUasj se ubican 

en colonias como Polanco. Narvo rte. Del '/al le, Roma. Ni) pe.les. 

2a. La vivienda popular. Está dirigidQ a los estratos 

sociales que ganan ingresos alrededor de J y 5 veces el 

salario mínimo. no existe contrato y por lo general la~; 

viviendas no reúnen los requisitos mini~os establecidos por la 

SSA tales como ventilación e iluminación. Se 

encuentran algunas coloni~s como la Agricol.n Oriental. 

Pantitlán, Hoctezuma. Anáhuac, Vallejo. 

3a. Esta es la vivienda que se encuentra C.ajo renta 

congelada desde 1942. Estas viviendas se localiz~n en las 

colonias Guerrero, Cuauhtémoc y principalmente en el centro de 

la ciudad. :::J- ¡ 

También son rentados departamentos en unidades 

habiatacionales del Estado; en este tipo de transacción no 

existe contrato, el arreglo es verbal ya que la operación es 

ilegal. 

Para los trabajadores que alquilan vivienda son 

los incrementos en la renta lo que les afecta constantemente y 

también el aumento en el precio de los servicios. Los 

~·/MENDEZ R. A. ''La vivienda en arrendamiento. Un grave problema 
social'' Momento económico no. 7, junio 198~ p. 13 
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departamentos se encucr,tran oonopoliz:ados t~n manos de unos 

cuantos casatenientes. lon que ponen precios exo~bitantes 

tanto a la venta como a los alquileres . 

.. En enero de 19133, un departüt::cnto er. rent.:i en una 

colonia popular tenía el precio de alquiler de~ 14,800.00 

pesos aproxicudamente, o sea, dlrcdedor de un s~l~rio minimo 

..:ensunl. mientras que en junio de 1984, un dcp.3.rtamen to 

ubic.:'.l;dr::i f-..?n colonias o zon2s populn~es se re.nt:0;bc. en 21, 250 

pesos o sez. ael 87~ del salar::..o r::..i::-ücc vigente. -:::"J-::-/ 

o::s/SE.DUE "Renovación habitacional popular en el D.F." programa 
opera~ivo. D.D.F., Anexo 2, 1984 



CUADRO No. 6 

INCREMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA V1VIENDA 

TIPOS DE 

COLONIA 

RESIDENCIAL 

SEMI-RES!-

DENCIAL 

SEMI-POPU-

LAR 

POPULAR 

PROMEDIO 

DEPTOS. CASAS CONDOMINIOS CASAS 

RENTA RENTA EN VENTA VENTA 

20.2 32.6 22.8 10.5 

11.5 14. 7 16.5 6.9 

18.9 57. t. 23.5 38.3 

21.6 22.3 21.7 7.1 

18.0 31.7 21.l 15.7 

FUENTE~Invcstigación sobre el mercado de la vivienda 

en el D.F. y área metropolitana. Dirección general de Política 

de vivienda. SEDUE p. 35 

Sin embargo. en el caso de población cncuescada en 

marzo de 1987 por el Taller de Indicadores Económicos. eJ. 

precio promedio que pagaba una familia de salario minimo, por 

concepto de renta era de :t 18,300.oo. cuando el salario minimo 

era de $ 91.,500.00. es decir el 20:' dt:: su salario. En 

conclusión, podemos decir que estamos frente a un problema de 

147 



carácter inminentemente social. en el que el empobrecimiento 

progresivo de loz trabajadores y los elev.:idos cost:O!:: del 

suelo, la viviend.:i y los ze:-vicios bó!]ic:Js, alejan cud;i vez 

miis a las familias de sul.J.rio mini::::io de una vivienda en 

condiciones habitables, por·lo que ~e ve~ obligado~ a rentar 

viviendas a bajo costo y en condiciones insalubres. 

CLASE: OBRERA 

Como en tod.::i economía de merco.do, las 

contradicciones en la atención de la salud son impresionantes; 

y en periodo de crisis~ el creciente deterioro de las 

condiciones de salud son cr~cientes. El estudio de enfermedad 

y muerte de la clase obrera debe inscrihirRe ~n ~l análisis 

de.l proceso de la reproducción social de la fuerzu de trabajo. 

"El análisis de la mortalidad o morbilidad a 

nivel general es su1nc,mente engtlñoso, tal como ei a.naliz.'1mos 

el ingreso per cápita de un país. El encontrur. por ejemplo, 

ciertas tendencias tales como la di~minución constante y 

paulatina de la mortnlidad general o un aumento incuestionable 

de la esperanza de vida no se puede deducir de ello que todos 

los grupos de la sociedad hayan Mejorado sus condiciones de 



vida o de salud. puen estos mismos indicadores vist.;ls desde 

otra óptica, demuestrun lo superficial de estOs análisis 

generales. asi tampoco permite afirmnr que el nivel de vida 

del mexicano es ahorn mejor que hace 40 años". -3 "'-/ 

En febrero de 1982 se hicieron reformas y 

adiciones al nrticu.lo cuarto constitucional, en donde se 

consagra el derecho a la protección de lil salud y en el 

sexenio de Miguel de .la M~drid se pla11teó el ''ProJ:ruma 

Nocional de S.:ilud 1984-1988", sin embargo, la formulación de 

polit:..cn.c ::;ur.it<Jrias sin consider.:lr las condiciones cotcctivos 

de salud-enfermedad ni los determinantes económico-sociales hu 

sido !:>iempre unu constante de la pr.J.ctica estnt.J.1. 

Para hablar de las principales enfermedndes de la 

clase obrera tenemos que separar aquellas que afectiln 

preferentemente al trabajador y aquellos que rifcct:nn a la 

familia. 

Al cons~derar los problemas de salud de los 

trabajadores no es posible hacer una separación tajante con 

los problemas generales de salud que acontecen en toda la 

sociedad. los trabajadores son miembros de la r:o.i::mo y por 

tanto se encuentran sujetos la influencio de las 

06/VARIOS ''Los trabajadores mexicanos y sus condicion~s de 3alud 
1970-1980'' UAM XOCHIMIL~O. aiv. Ci~nc1as Siolog1cas y de la 
Salud, p. 19 



transformaciones sociales en todos su~ ordenes. Sin ebbargo a 

pesar del interés de las empres;is y el Estado de impleoentar 

progrnmus de medicina del trabajo. de higiene y ser,uridad 

indu;::;trial -que obedece a.l reconocimiento de los beneficios 

economicos que ocasiona el control o disminución de los 

dc!1.or.iinadc!:: riesgos del tr<:ibajo- existe un aumento 

incontenible de los accidentes y enfer:;edu.des surgidos en el 

desempeño de la actividad .labor.:ll. 

solaMtcnt:e en la medida en que o.umen.tD. los Ceneficios de l.:is 

empresas al disminuir los 1:::::grc:;os ocasionados por 

i.,ter:-upc:!.ones en la producción. ¡;or- pérdida de r;;,uteriris 

primas, productos o por deterio~o de maquinarias, pcr 

erogaciones indirectas, servicios de atención médica, etc.En 

la sociedad capitalista es oás importante la obtención de 

mayor cantidad de mercancías en el ~enor. tiempo posible, que 

la salud de los trabajadores. ~7/ 

... Es de esperarse qut~ el desempleo y la depresión 

salarial impidan una dieta adecuada y el locro de convenientes 

condiciones de vida para la mayoría de los ~eAicnnos. La 

desnut;-i.ción, las avi taminosi.s, las P-nferniedndes infecciosas 

parasitarias no tendrán otro curso que el incremento. ::>1:..1¡ 

::;,
7 /Idem. p. 21 

~0 /SALAZAR OLGUIN A. ''Politic3 sanit~ri~ ~sc~tal V lucha por la 
salud en Mexico'' UAM XOCHIMILCO. p. 
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En el articulo 513 de la ley federal del trabajo 

se señalan como enfermedade~ del trabajo. en primer lu~ar las 

enfermedades de las vias respirutorias provocadas por la 

inhalación de polvos. humos de orig'..!n animal. vegetal o 

mineral. asi como las producidos por la inhalación de gnscs y 

vapores. En segundo lur;ar se encuentran las enfermedades de la 

piel. En tercer lugar las enfermedades de los ojos; en cuarto 

lugar las intoxicaciones. en quinto lugar infecciones 

(paras:itosis. micosis y virosis), en sexto lugar est.3n las 

enfermedades producidas por contucto de productos 

biológicos. csttm también las enfermedudes producidas por 

radiaciones ionizantes y electromagnéticas. 

cáncer, un total de 161 enfermedad~s. 

as1 como el 

·•una gran parte de la mortalidad de los 

trabajadores son debidas a manifestaciones tempranos y tardías 

de la acción nociva de los procesos industriales en México, 

que se caracterizan por la intensificación de los niveles de 

explotación. por el bajo nivel salarial. por la elevada 

patogenicidad de los procesos específicos de trabajo y por un 

empobrecimiento de la calidad de vida de los productores 

directos." ~~1 

=ii"/VARIOS "Los trabajadores ... " ob. cit. p. 34 
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.... En la fuerza. de t;:-abüjo asnlariad<J e::: ~n donde 

se ha ~anifestado un impacto m~yor en s~s condicione~ de 

vida~ enfermedad y muert.e. que dada ::s:u pe!"si.zt~nc1a y !!1ugn::ltud 

ha sido imposible ocultar por lns e~tadísticns oficiales~ 

Este hecho enmarca una t~ndenci~ creciente, pro~resiva e 

irreversiblQ ée los accid~nt~~ y ~nf er~edudcs del crabajo en 

México, que no solo ~icne~ este efecto en los periodos de 

crisis~ sino en los inomentos C:.c e:q>nnsión cap:i.tal.:.~tn.. lo qye 

signí(ica un crecimiento ~conócico ba~ica~entQ ~ exp~nsas de 

La fatiga, la ~~respon8abílidad patronal debirl~ la 

la falta d~ raedidas de s~eu~idad e h~giene. la Gcsnut~icióó y 

los bajas salarios que han ro~o con el id~al de la jornada de 

8 horas. produc~ un México un ~ccidentc 1abor~l cada 50 

segundos, la .muerte de un tr~bajador cada 7 dias y la 

exposición a riezgos gr'3ves eu uno de cada 10 ob?:"eroz del pais 

según una investigación de P.éctor San Román de la CTM y donde 

se señaló que los datos son púrcial¿s y limi~ados, La realid~d 

puede ser peor~ Los accidentes laborales están i.ntiJI:.aCJe:n't.e 

relacionados con la desnu~rici6n aeravada por el bajo p~der 

adquisitivo del sa1ario. Esta lleva a 1a fatiga ~ al 

envejecimiento prematuro de ~~le~ de trabajadores ~obre todo 

en la industria pesada.. Illinern y !;iderürgic:::a ....... L ¡ 

.... 
0 /lbid. 

~ 1 /LA JORNADA. 10. de sept. 1988, p.7 
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Según otro e!:tudio rcaliz.:ido en ]¡1 U/\M. Xochü::..ilco 

por los Doctores Asza C. Lnurell y MariGno Norie~n. 

encontrüron que durante los últimos años, L:1s .::-nfcn;u.;cJ,:ic.k!!-; m;í.s 

frecuentes en Jóvenes q~e traba_ja11 sot1 problemas del cora~on, 

hipertensión, úlcr:?ra y una s<.:!rie '1t~ pat:.ologi.--1s n::l•H.:ion.:id:;'.~ 

con el consumo de !:U.Cti'.lncic::is quimic<.!::: ciue provocun c.:'.lncer .... -:::- .-' 

En México la::; pr.inc.J..pa.les caw-;as de muc:rcc son 

consecuencia del bajo nivcJ. (je vid,:i de las r.i.uyori2.~-;. L;i 

mortalidad más importante es producida por las inf"•.!r:.c::i.on(-~·.; 

respiratorias y l<".! sigue lu oi·iginacia por infecciones 

30 veces que en los paises desnrroLlados. Esta situación se 

debe Dobre todo a la desnutrición y scc:undariontE:ntc u la 

falta de saneamiento. La desnutrición eleva la mortalidad 

materna. prenatal. perinat:a.l y la infantil esrx::cialu:tente lo 

preescolar. A ello se debe que mientros en los pai;:--;cs mó.s 

adelantados el 70X de lo.s muertes se reg:i.stran en persona~ de.? 

más de 70 años. en México cerca de la mitad de J.aG defunciones 

sean niños menores de '~ años de edad. Nuestros niños pasiHl un 

promedio de 50 a 60 días enfermos cada año e~ decir una sexta 

parte de éste. en contrns~e con 10 6 15 dins en l~~ ~~ci6dudt~ 

en las sociedades más desnrrolladils, es decir. una treint.avú. 

•
2 /LA JORNADA. 6 de OC<ubre de 1988. p. 24 



parte del aílo.~~/ 

De acuerdo con estudios oficiale::> realizados $<? 

c.:?.lcul a la población no derechohubiente en 

metropolitan~s en 347. y para el área metropolit3na de la 

ciudad de México se estima en G millones.~~; 

En la muestrá estudiada a partir de la ~ncuesta 

Ingreso-Gesi:o de marzo de 1987 se encontró que un 80% tiene 

servicio médico y un 20~!. no cuc::n~a con él, sin embargo, SO;! 

determinó que el 50~ de la población se ve en la nec~sidad de 

adquirir medic~mentos por su cuenta, lo que repre~enta otra 

erogación. se determinó aderoó.s c;.ue un t..oi: consulti'J. médico 

particular, es decir, que debido al mal servicio que presta el 

sector $alud, la población tiene que ~ecurrir a la medicina 

privada. 

Según datos del p&"ograma. Nacional. de Salud sólo 

el '•5?.. de la población tiene cobertura legal ( IMSS. ISSSTE ':l 

otras instituciones públicas federales) y otro 61.67- es 

cubier~a por otras instituciones públicas como SSA, IHSS-

COPLAMAR y medicina privada. 

-':3/CONACYT "Linenmientos para ~l desarrollo de un Plan Nacion.:'.ll 
de la Alimentación y Nutricion'' p. 17 
........ /SOEERON A. "La pr·:itección de la salud ':°?n Mexico" ~d. Porrúa. 
p. 458 



Es importonte mencionnr que ante ln crisi5 los 

servicios públJcos de. salu_d .que eran insuficientes. han 

pasado " la penuria. ""En los hospitales públicos. 

especialmente los de la Secretnria de Salud (SSA) se cnrece de 

lo indispensable para atender a la población ~bierta y sin 

recursos que solicita los servicios médicos y que en el 

Distrito Federal no e~ inferior a los 6 millones de 

capitalinos, los más miserables que carecen de ISSSTE o Seguro 

Social. 

El 26 de octubre de 19(3/1. el rer!,cnte Ramón Aguirre 

Velázquez reconoció: hospitale~ y clinicas médicas del 

gobierno C<J.pit.:ilino carecen ae instalaciones adccl1adas. 

equipo suficiente y hz:lsta del indispc!nsablc mlltcriül de 

curación; hecho que por e.l recorte 

presupuestal. asi como del recorte c1el P'..:!rsonal r.iédico 

(Incluye ISSSTE Y Seguro Social}. 

3.1.4. TRANSPORTE 

El trnnsporte l;"!S et.ro aspecto impor·r:o.nte ele la 

distribución del gasto fami.liar. Constituye la forma de 

movilización de las personas hacin diversa~-~ .:icti·.,.ridaUes .:r, 

fundamentalmente el trabnjador que es requerido por el 

capital a tiempo y diariamente. Los retrnsos o(:n!:>ionacios por 



el deficiente sistem:u de trilnsporte: colectivo perjudican al 

trabCljador en su relación labori3l. Baste dcci::- que entre 

Nczahualcóyotl y Azcapotzalco s8 moviliz~n diariamente u su 

trabajo cerc,:¡ de 200 .ooo persona:::; y las cuu.le.-:; consumen en 

Este exag~ru.do tier:po d•~ t.r4n:;porte obliga al 

- trabajador a levantarse muy t:empruno y. r-egre.swr mucho tiempo 

después u su casu re$t~ndole ho~as .:l su tiempo de descanso Y 

una situ;ici6n que perjudica ul capit2.J.i.st.:. pt!es un obrero que 

no ha descansado lo zuficie~<.e rin~e ~enos. pero pe~judica 

=.uchc =2.::: 21 trabajador y;:o. qu•.:! no solo in·Jierte grandes 

cantidades de tiempo sino t:aobién una parte considerable de .:;;u 

ingreso. 

..La movilización de la población trabaj.'.ldora .:i 

travé~ de nedios colectivos de trunsporte urbano ha ~ido 

histé~icumente una condición para el de~arrol1o econó~ico del 

Valle de México. Esto se evidencia al . observ.1:r que ~n la 

~edldd que el transporte público urbano se hn deterior~do su 

irn:::;octancia política y estratégica ha ido en aumento. ya que 

su pLe.:;::encia condiciona en bueno ~edida las posibiiidades de 

desarrollo económico y de expansión urbana·· .... ~¡ 

-
0 /SOMS G. E. ob. cit. p. 72 

.... 
6 

/ Ibid. 
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En ..:.n:rc~ que utiliza el 

trabajndor en transportarse le es pagado; en México al no 

suceder ésto. la obtención de plusvolia se hace también por lw 

via extensión de la jornadu de tr::ibujo. por lo ']ue su fucrzn 

de trabajo se estar~ desvalorizando ya que el t1·ansporco '~s un 

factor importunte no sólo de reproducción del truba.iudor sino 

también del capital. 

El gasto en trnnsporte es pucz, un egreso 

necesario para la fnmilia; cadn vez más miembros de éstu. lo 

utilizan. Los viajes reulizados por los cinco municipios del 

Est~do de México tienen por objeto ir al trabajo 65~. ir a lo 

escuela 28~. 37. en compras y el 4;~ otros como visitas, 

trámites, etc. todas estas actividades para la reproducción 

de la fuerza de tra.bajo."" 7 / En la muestra estudiu.d.3 u partir 

de la encuesta Ingreso-Gasta del T. I. E. se destina eJ. i..-.:¡-; del 

salario a este gasto lo que significa que de un salario 

nominal de ($91,500.00) en marzo de 1987 el trabajador gastub~ 

un promedio de $12.810.00. 

•'"/Idem. p. 76 
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Hay que considerar que es un gasto significativo 

a pesar de que el transporte público se encuentra subsidiado. 

subsidio en realidad para el capital como una más de las 

acciones del Estado benefactor y protector de los intereses 

capitalistas. 

No cabe duda que el problema del tranaporte está 

ligado al problec.a de la vivienda. El anárquico crecimiento de 

la ciudad. de1 que ya se ha hablado, ha alejado cada vez más a 

las personas de sus fuentes de trabajo. de los servicios y 

diversiones. El incumplimiento patronal de otorgar casa al 

trab~ajador obliga a que éstos busquen un lugar para vivir en 

sitios ulejados de la vialidad y con dificultades para 

introducirla. 

'*La población que viaja a los centros laborales, 

de servicios o comerciales, por medio de autobuses, consume 

mucho tiempo en su tras.Lndo. l\. modoº de P.jemplo. en 1978 los 

viajeros que sallan de Naucalpan invertían en promedio 65 

minutos; los de Tlalnepantla empleaban 35 minutos para salir 

del municipio y cµarenta minutos para regresar; los de 

Ecatepec 49 minutos para ~olir y 52 minutos para entrar; y los 

de Atizapán 46 minutos para salir y 45 minutos para 

regresar. ""'" / 

.. .,/Idem. 77 
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Ect~ tL~=po, no ooJ.o no h~ dis~_ln11ido, si110 qt1e ha 

aumAntudo conside~~ble=ente en loz últimos afioc a causa d~ la 

congestión de la met:-ópoli y el aumento d"~ vehiculo:.:; 

particulares en círculncion. 

L.:!. rezpon::;abil id ad e~t.:l.tal ( ü3Umida de!":pue.s de 1.-1 

municipal.i~wción en ~! trw.nsporte) ~s comp;:irtida con los 

particulares, que si bien cubre.~ un déficit, lo hacen u muy 

altos costos no sólo ~n detrirn~nto d~l ~iililrio sino tambiGn de 

la vialidad y l~ ~ont~Qinaclor1 dei a~re. 

El t:!"'<J.r.~:f:Or'tC: (ITH:::tt'O, rut..:i 100, 

trolebusec, tr:invL1 y t::-en ligero) cubr·~ npenns el 50~~ de la 

demanda, por lo que resultu in8"Uficicnt:e sobre: todo si ~=-~~ 

toman en cuent:..J. 107> problern<lS do r;:-ipidc.::: y com•_)(jidad _ 

''Codt1 di.il en el . .'trc-;1 mr:"trrir:ioli.t.::.na. de:: J..:., ,_:JwJ.-11i 

de Héxico ze verifican i'lprcximadam(-!nt:c 230 millon<'.:!S de v i'1-JP.S. 

Esto equivaldría a movilizar- u. ltl!:"i pobl.:.cione!.> conjunt.i:..."i de 

J.as ciudades la tinoamericunw.:.:;: ch.! Rio de .J €)nt~ ir-o. Bi1enos Aír•_".!~:; 

y Santiago de Chile'·~~/ 

El Estado ha venido atJ~ruer1tando pat1l~~lna~ente ~~l 

costo del transporte, la dism~nución prr,srPs~,,~ de! sub~idi0 

es un elemento que ha hecho aumerit:ar el. ~:;wst.o c:n c~:-:;t:e renglón. 

-~;Momento Econcrnico Ne. 33. en~rc ~e 1988. p. 



El destino de gasto público en vialidad ha 

füvorecido por muchos años el estnbleci~iento de un patrón de 

organización de red vial urbana basada en el uso del 

automóvil privado. que satura la vialidad, difucultando el 

transporte público. 

••g1 tipo de vehiculo que más circula por la 

capital es el automóvil. con las 3/4 partes del total de 

vehiculos y cubre el 19.27. de viajes. El tr~nsporte colectivo 

posee el 57. de los vehículos y realiza el 80.87. de los 

translados." "!lo/ 

Pero sería simplista decir que el automovilista 

particular es el causante voluntario del congestionamíento y 

conataminación. si se deja fuera el fenóceno de deficiencia 

en el transporte que hemos venido mencionando. Para muchos 

trabajadores. sobre todo de servicio~. el automóvil es vital. 

tomando en cuenta que cada vez mas mujeres se integran a la 

vida económicn y que tienen necesidad de dejar a sus hijos en 

guarderias o escuelas alejadas de' la fuente de trabajo_ 

Mientras el transporte no mejore nadie estará dispuesto a· 

dejar su automóvil y pasarse 30 minutos por lo menos formado 

en la fila del ~sero a atiborrado en un camión de ruta 100 o 

en un vagón del metro~ 

. ~0 /Ibid. 
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~r todo lo anterior es que la movilidad de los 

sectores populares es bajo en comparación con otras ciudades 

latinoamericanas. 

Aún cuando se destinó, durante el sexenio de 

Miguel de la Madrid un tercio de los 11 billones del 

presupuesto del D.D.F. a obras vinles. duplicando la red del 

metro (de 78 a 141 kilómetros). aumentando el número de 

autobuses al doble del que recibió; con todo eso no se pudo 

aumentar en mucho la capacidad de servicio por lo que se tuvo 

que echar mano del transporte concesionado ... ~ 1 /" 

3.:?. EL SALAP.!O MINIMO Y SU RELAGION CON LAS CANASTAS üB?.EP.AS 

A lo largo de la historia de la clase obrera. se 

han establecido una serie de canastas obreras (bienes 

necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo). no 

asi la relación que guardan con el salario, cabe señalar sin 

embargo que mientras éstas no puedan ser adquiridas por los 

obreros y sus familia~. o bien mientras no se cierre la brecha 

que existe entre precio (salario) y valor de la fuerza de 

trabajo. no se podrá determinar si esta mercancia esta pagada 

por su valor y consecuentemente si su reproducción se da en 

~ 1 / Revis~a PROCESO No. 619. 12 de septiembre ~e 1988. p. 29 
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condiciones adecuadas o no. Por tal motivo en el presente 

apartado se pretende anali:ar di~ha relación. para lo cual se 

establecerá en primera instancia la relacion que exista entre 

salario y la canasta que hemos llamado de sobrevivencia la 

cual. si bien no perrni te morirse de hambre al trabajador y· su 

f?milia, si conlleva una reproduccion en condiciones de 

miseria y hacinamiento y, sobre todo un daño genético 

irreversible· la población que subsi.st:e en estas 

condiciones. En segunda instancia se anali:ara el costo de la 

Canasta Obrera Ne~esar!a que contiene los satis factores 

recomendables para una adecuada reproducci6n de los 

trabajadores y sus familias; por Ultimo se establecerá la 

relación entre salario y las diversas canastas oficiales, que 

si bien son un listado araplio de articules, la mayor parte de 

éstos no están. ni han estado al alcance de un trabajador de 

salario minimo y, consecuentemente, se trata tan solo de 

der.iagogia. 

E1 salario mínimo definido en el.articulo 123 

constitucional y en la Ley Federal del Trabajo como •• ... la 

cantidad menor que debe recibir el trabajador por los 

servicios prestados en una jor~ada de trabajo ... (éste) deberá 

ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material. social y cultural y 

para proveer de educación obligatoria de los hijos ... '!ll2/ 

~z/Ley Federal del Trabajo Art. 90 p. 37-38 
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Esto es. para satisfacer de manera adecuada su~ 

requerimiento~ en alicentación, vestido. vivienda. salud. 

educ~ción y diversiones; es decir. lo que conformaría la 

can~sta necesaria. sin embargo, como se de~ostrará más 

adelante, el snlario minimo que ha venido percibiendo el 

obrero en nuestro periodo de estudio sólo le permite 

subsistir; por lo cual se estableció la canasta obrera de 

sobreviviencia. 

3.2.1. EL SALARI0 M!?IIMO v LA =AtlASTA OBRERA DE SOBREVIVENCIA 

La politica económica en nuestro periodo de 

estudio. como quedó establecido en el capitulo anterior, se 

ha caracterizado por fomentar una reducción permanente del 

salario real y en consecuencia una elevada concentración del 

ingreso~ En la ciudad de México, según una encuesta que llevó 

a cabo el Instituto Nacional del Consumidor, encontró que de 

1985 a 1987 se reeistró una.caída sieniTic~tiva en el consumo 

de embutidos, corne de puerco y res, pastas y harinns. asi 

como de aceites vegetales, en tanto que aumentó en 467. el 

consumo de leche, 40~ el de tortilla y 90% el de visceras de 

~3/La Jornada 28 de abril de 1988 p. 3 
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CUADRO No.7 

DISTRI8UCION DEL GASTO 

CONCEPTO INEGI 

Alimentación. bebi-

da y tabaco 

Vivienda 

Cuidados médicos y 

conservación de la 

salud 

Transporte 

muebles y acc. 

38.07. 

18.4 

2.1 

12.4 

7.4 

Educación y espar

cimiento 6.2 

Otros bienes y serv. 6.2 

COSl/ 

50.007. 

20.00 

14.00 

16.00 

t/ Canasta Obrera de Sobrevivencia de elaboración propia en 

base a los resultados de la encuesta ingreso gasto realizada 

por el Taller de Indicadores Económicos en marzo de 1987. 

En los renglones que existe una gran coincidencia 

es justamente alimentación y vivienda que juntos absorben 

alrededor del 707. del salario y es a los que se dará mayor 

importancia en este apartado. 
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En lo toc~nte a ülimentación tenemos que ln 

cannsta resu.ltante de la encuesta ingreso gai.;to realiz<ldil en 

carzo de 1987 fué la que se muestra en el cuadro no_ By, como 

se podrá observar absorbe alrededor del 507. de un sal.ario 

mínimo, canasta que, además, estil muy por debajo de los 

m.inimos de bienestar y. por lo mismo tendra duras 

consecuencias en la reproduccl6n de lil fuerz..u. de trabajo_ 

En lo relativo a vivienda la familia obrera sólo 

puede dedicar un 20% de su salario al alquiler de ésta {ver 

cuadro No. 7). lo que implicu rentar una vivienda en 

condiciones insalubres {si.n buena ventilación e iluminRción), 

techos de cartón, un promedio de dos cuartos por vj_vienda, es 

decir, fuera de las norc.as lcgoles y reglamentarias, debido a 

la escasez de vivíend3 en renta, especialmente de bajo costo. 

Además, habria.que agregar a esto, que dichas viviendas se 

encuentrun eeneralmente en l~s áreas conurbadns del Valle de 

México. 

l67 



ARíICLl.O 1%2 

r.t'AW.O No,>J 

COSTO PF.Cl<EDIO ¡,E LA (IJj/\STA OEPEFA DE iOEF.EV!V8KIA 
(Al.!H8iTICIHl 

1932-!1~.3 

(precrns ~orn.;:ntes} 

1933 1934 193.5 1937 19"3 
========::================::============::::::===========:::::::::::::;:.;:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 

Aceite 200 ~1. 16.46 25.00 49. 77 63.02 l+i.:s 312.80 4-46.00 
Arro::: 186 9r. ~. IJ 15.25 2'), 43 34.10 62.SI 133.'.;8 253. 70 
Azucar 26~r. J. 70 10.34 15.37 1.2.53 42.61 141. 73 186.;<¡ 
r..0011. 141 9r. 6.33 4.37 19.04 Jl.85 J0.00 82. 77 107.87 
Olile 72 9r. 3.05 3.(16 15.75 13,¡3 37.l't 99.15 14:!.&3 
Jitoaat-e 239 9r. 9.31 11.n 41.09 46.~ B7.6B 1·32.12 SH.00 
p;:..pa 230 gr. 5.94 11.27 14.72 14.03 52.30 162.JS 298.oa 
frijol ~·~5 gr. 6.23 9.56 19.32 53.23 81.36 :Ol.33 337.60 
hu:vo 255 gr. 15,¡3 25.27 41.45 62.:::2 145.32 41'~-17 ::61.51 
let::n<.!B:G-601. 21.os JO, 70 55.10 50.09 194.68 570.69 530.95 
Pan blanco "º gr. 4.ú() s.oo 12.00 24,UO !Oll.Oú 251.(11) 252.00 
Sopa de r:asta B:9 sr .90 1.37 3.20 4,09 9.10 :4.0J 230.07 
fortilh Bi7 gr. 9.65 13.SJ 18.42 29.82 114,01 m.1s 241.ts 

TOTAL 106. ?9 185.75 345.tó 4n.n 1102.7.\ :'337.34 4S.31.S8 

tlQi.;: U Canasta Obrera de '3obrevivi::ncia ~e canfor~ para la familia pr~ir.~io (5 r.iillmbros1 
rssultante de la ffiCV'i!St'a 1ngri:i.:o--;a;:to levantaCa En ;:iar::o de 1587 ;:.r:r ,al Taller ~-= 

. Indicadores Eccncr.nccs. 
Flitl'ITE: Et;.borac10n Propu. ~ base a la encuesta ingre::o gasto rei;t;lt::.ada t:n rnar::;:o de 1997 

y los precie~ prc.i;;E--010 di:l ialli:r de Ind1caCore.s Eccné::ac~:. 

El costo se de:term1nó en basé a los pr11c1os ~rcmi::dio del T;il~,. ~o? ::ijtc:óores EcoMG11co::: 
de la F.E. r.rtir.M 

CONCEPTO 

r.l!MENTACIOH 
Vl'IIS"lDA 
TRANS!'CRTE 
OTROS B. Y S. 

CLIAD!iO No. 9 
PRECIO PROMEDIO DE LA CllN>1STH OEREAA ~E 'OEREVIVE11CIA 

l'.l'32-D3J 

1%2 1935 1986 

3317.10 5796. 90 10753. 00 15579. ºº 34206. 90 
214!.00 J7B5.00 5722.00 8375.00 1~913.00 
595.00 13n.OO 2138.00 JJ00.00 6515.00 

4863. 70 4731.10 5366.20 10246.00 18365.10 

1n1 19e3 

88018.BO 137456. 40 
41901.00 i2507.00 
15590.00 35409.00 
22240.20 ·5472.40 

TOTAL 10920.00 15690.oo 24400.00 3;soo.oo 74400.00 16S;so.oo rnooo.oo 

FUENTE: Ehborac16n PfOPla en base a los precio;, prc,m~10 y la ~sta inqre:.0·9asto del 
Taller de Indicadores Econó11icQS 
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AÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

CUADRO No. 10 

CASTO PROMEDIO EN 

RENTA 1e. 

diciembre 

$ 2, l.!•'•. 00 

3,785.00 

5,722.00 

8,375.00 

14,813.00 

41,901.00 

72,602.00 

COSTO DE LA VIVIENDA 

SALUBRE 

$ 14, 795.00"-i: 

26,118.0Q.lt&S" 

39,485.ooz•~ 

57.800.00":l:ll: 

102.216.00"" :;:r 

289. 213. ooz a: z 

501,036.00 1 :1:1: 

a:Este dato fué obtenido en base al porcentaje (207. del 

salario mínimo) que la familia obrera destinn a renta según .la 

encuesta ingreso gasto de marzo de 1987 realizada por el 

Taller de Indicadores Económicos. 

ªªEste dato se tomó de '"Invcstiftación de mercado de la 

vivienda en el D.F. y área metropolitana. Dirección General de 

Politica de vivienda. SEDUE p. 35 

·~~Se utilizó el indice del Banco de México por~ 

obtener éstos valores. 
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Como se puede observar en el cuadro No. 10 la 

diferencia que existe, entre 1o que destina un Obrero al 

alquiler de vivienda y lo que cuesta rentar una en condiciones 

salubres, es abismai~ 

El transporte tiene importancia dentro de la 

distribución del gasto. debido a que es a través de éste que 

ei obrero accede a su fuente de trabajo o a su vivienda_ Sin 

embargo, pese al subsidio que otorga el Estado al transporte 

público, el obrero y su familia tienen que dedicar. según los 

resul 'ta.dos de la encuesta. alrededor del 1-4~~ de su salario. 

debido a que el transporte público (metro~ Rut.a 100 y 

transportes eléctricos) solo alcanza a cubrir el 507. cte la 

demanda tota1 de transporte en el D~F.. por lo que la familia 

tiene que recurrir al uso de colectivos porque incluso en 

ocasiones colonias populares no tienen servicio de ruta 100. 

y los que vivien en zonas conurbadas requ1eren al ~ransporte 

suburbano que también tiene un alto costo. 

Ante esta situación la Familia obrera solo puede 

dedicar un 167. de su salario a los renglones de (aseo y 

cuidado personal, salud, educación y diversiones). 
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3.:Z.2. EL SALARIO Y LA CANASTA OBRERA NECESARIA 

Como se vió en lo que se refiere a '"alimentación 

Y desnutr1ci6n'". existen recomendaciones de nutrimentos, que 

per~iten en términos generales una reproducción adecuada de 

los individuos; en lo tocante a proteínas, cada individuo debe 

~ener una ingesta diaria de entre 41 y 80 gr. de proteína, 25 

g~. de 1o~ cuüles debernn ser de origen animal. y, los 

requerimentos promedio de calorías deberá ser de entre 2290 y 

2650 calorías, en lo relativo a los minerales y vitaminas, 

según señala el Instituto Nacional de Nutrición. 

practicacente cualquier canasta tendrá deficiencias en 

niacína y retino!, por lo que de las canastas analizadas 

anteriormente. la canasta mas cercana a la necesaria es 13 

elaborada por el Taller de Indicadores Económicos salvo 

algunos ajustes como se vió en el cuadro No. 3 

Como se podrá apreciar además en el cuadro No. i1. 

el salario mínimo no alcanza a cubrir ni siquiera el renglón 

de alimentos, lo que 1mplica un grave deterioro en las 

condiciones de la clase obrera, pues para poder adquirir la 

Canasta Obrera Necesaria. a finales de 19BB le hacía falta a 

la famiiia obrera un ingreso de J.95 salarios mínimos. (cuadro 

No. 12) 
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MrIC\,tO 

CU~DRO No. ll 
Ffi.ECIO F~úMS!O f.f: LA tRlH5rA 051;SA tECES~RIA ~UMEtff!L!A 

!n2·l>lB 

l-::?2 19&:3 1'?85 l'.136 t9S7 
:=========:::::::::::::::::::::::::::.::=========~:::::::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1;";::;:::::: 

ace1~e 2\10r:i1 1t..J.6 25,;JO 49. 7í 62.C-2 !·H.~J 312.20 .t'39 • .tlJ 
aro:: ::~o gr. -;-,94 20.so 3?.cS .!'3.S-3 .;4,03 l':E .• OQ ::?-3. ~iJ 
a:-.;c;,,,r :;a ;r. $. 7~ 9.7:5 !'." :t.:s •ú.:O 133. 75 1¡;¡.~3 

C.3ló.tJC1 ~a 120 -;r. J,25 .6..SO 1-t.~2 lS.::•1 34,!:4 7D.85 120.~3 

cebolla :~o ~r. ll.2' 1. ;s :¡3, :-3 :t.!,/ 51.10 146. 7:. tn.n 
chile 72 gr. J.% B.~6 15. ;s iJ.:·s 37. l? ::i.::; H'.•il 
früoi 'ºº '¡r". 1.t,j4 19,Sl) 39.43 llS.94 t66.:0 4!t.~O 7!9. ~J) 
tmvo 2:0 gr, t.t,g-1 :~.:Q 40.61 61.00 i4J.4'5 4;0. i5 :65.:5 
leer.e 2úOC :il. J8,f2 34.lJO :50.J4 :!.08.(:S 449.60 ??!~.ti~ 20::1.QO 
li:ltni>-5. :~(\ sr. ~.::s io.:o 21.~7 26.0(1 t.0.6J J:.J.00 n~.n 

Pan bl:inc1 7 p¡::;.:;:. 7.(J!J 14.00 :'.],ljl) J2".0f) 171.50 4-'8,úO JS;. ~Q 
Pi:Pa !OfJ!"J -;r, .,,., :.:: eo. ~[\ 65.33 73,S9 :s.s.~5 ¡r;¿.,uo t::no.oo 
pollo lr-:t<i:o) :sc;r. 24. :-t ?5.i)O 6.$.~7 ~~4.DCI 57J,¿Q 65?,:5 '3$0.GC 
pJátcno ::so gr. 5.('2 7.UO 9.08 14.:;; 42.03 n1.;5 (30. 11 
s.;;:ia de pas:a 2i:J(J -;r, 10.07 ZLCO 35.% ~J5.úiJ 104,).) ")0.00 3i4.00 
jít~::at-e 500 sr. 3.t~ 12.00 4J.33 48,70 11.)J l~r), ~r) '.'59.00 
torttllas lOOOgr. 11.00 15.Zll 2l.QO 34.00 130.00 2T5.00 273.00 

ToTAL--------:ñ.t.a --252.566Bi:63-ItM:9?-261S:Gá6oss.~--939~.üs--------

ttlTlh La Canasr.a Wri:r.:i. ~1~~tr:tic:ta se confcrm6 para una fa1111l1a tircr.-.E':dio Ce. 5 mieiwros 
Wr.NTE:ElaboracJOn Frt·Pla e.n ta!:e & los rei:;\lertm1entos 111iml:l0s ca r.'.::ri~rites e~tab}e

c1dos por el Ir.s:tttuto thc1cn3J de lfutrtciOn y la ür')am;:ac100 ae l<1s Nac:1cr.~s 
Unida;, 

172 



CUAVRO No.. l 2 

COSTO PROMEDIO l>E LA CANASTA OL'.1RERA NECESARIA+ 

198:2-1988 

Ar.iO ALIMENTACION!/ VIVIENDA2/ TRANSPORTE:•/ OTROS B. Y S. ·11 TOTAL Ne•. r>E SALARIOS 

1982 6708 .. (10 14795 .. 00 5'.'.15. 00 30-H .. oo 251-42.00 2.30 

1983 11476.80 26113 .. 00 1377.00 5:·h..:.t.. Oü 443::~7 .. BO "2. !33 

1984 20630.70 .:f:S-'185. 00 2138.00 857-J .. 00 708'.".7.70 2.89 

1985 34'.H9. 70 57800.00 3300. üú 1315·;,. 00 108603 .. 70 2.90 

1986 78474.00 102216 .. 00 E.515. 00 2'3i>·t:2. (t(I 213047.00 2.86 

1987 182566.50 28'.í213.00 lE-5·;1(1 .. 00 675·!5. 00 555914.50 3.29' 

1988 296941.50 501036.00 :c:::-;40·:1 .. 00 113')15. 50 ·~47302. 00 3.95 

NOTA: * La Canasta Obrera Necesc.ria se cc1nf'eor1n.:. para una fc;;roi l ia pt·omedic• de 5 miembros. 

FUENTE: 1/ EaboraciC·n propic;. e:n base a los r-=:·::¡uer·iuii.;nto~ r1ut.r1t.ivos del INNSZ y lc•s: pre 

encuesta ingreso gasto n.::::al izada en mar·z.o de: 1'337 



Podemos observar, en el cuadro No. 13. el indice 

de precio~ de la Canast~ obrera necezuria . 

CUADRO No.13 
INDICE DE LAS CANAS"fJIS OBRERAS NECESARIA y DE 

SOBREVIVENCIA 

AÑO PRECIO CON INDICE CON PRECIO CDS INDICE COS 

1902 2s11.2. oo too. oo 10920.00 100.00 
19133 Lt4337 .80 176.35 15690.00 ¡q3_59 
198!,,. 70827.70 281.71 24480.00 224 .18 
1985 108608.70 431.98 37500.00 343.41 
1986 213047.00 847.37 74400.00 681 . .32 
1987 555914.50 221.1.10 168750.00 .1545.33 
1908 9.1,7302. 00 3767. 81 240000.00 2197.80 

FUENTE~ Elaboración propia en base a los cuadros No. 9 y No. 12 

PRECIO MENSUAL PROMEDIO DE LAS CANAST~S O 

1000: 
800~ 
600~ 

400~ 

2 00 ~ .---" -·----0 ~'~~·~---~---='=='~-~~~~~~~-_-:.. ___ __,,~-----~~~~-
· mz 1983 1384 ms Jfü 1m ms 

174 



3.2.3 EL SALARIO '{ LAS CANASTAS OFlClALE::?. 

ta caida continua del salario a partir de 1976 

y·el abatimiento d!.!'l nivel de vida de los trub.:::ijadores impulsó 

al Estado, a través de diferent~s orgnnizmos. a poner atención 

en el precepto de la Constj_ tución <3sentncto e:n el ar-ti.culo 123 

que indica que '"los 5al<:iri.os rninimos genc~.<JJe~ debertln se!" 

suficientes para satisí().cer las nece:.::;idndc~ normales d12 un 

jefe de familia. en el orden matari3l, social v cultural. 

para proveer a l.::i educación r.J.bligntoria de lo~ hijos ... Como 

resultado de esto se dió inici.o al estudio de 1.a canasta 

btl.sica, supuest:.::i proveedora c:ie los ~atisfactores antes 

mencionados. 

Los modelos de cannstas estudiadns 3on de dos 

tipos: las llamadas recomendables que incluyen bienes y 

servicios necesarios y las reales que contienen los bienes y 

servicios que efectivamente comprnn los trabajadores. 

Así se cuenta con la!; cn.nastas elaboradas por 

el INCO, la de la Comisión Nacional de Salnrios Mínimos 

(CNSMl, la rle COPLAMAR, SAM {Sistema ~limentilrio Mexicano) y 

la llamudn. Paquete Básico de. Consumo Popu.Lar hct.;ho por la 

secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFT) como 

producto del acuerdo del Pacto de Solid~ridad de diciembre de 

1982 por lo que reviste una griln importancia. que le otorga 

carácter oficial. 
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Pero lo importnnte del análisis de las canastas 

oficiales es su relación con el sa1ario. Aqoi cabria unaz 

pregunta lde que sirve que el Estado conforme una serie de 

conastas cuando éstaz no pueden ser adquiridas por los 

trabajadores y sus familias ? Esto ::d.n duda es parte de l.a 

política demagógica que ºbusca beneficiar a las mayorias••. 

Sexenio tras sexenio se pregona coma una de las metas 

fundamentales mejorar los niveles de vida de los 

trabajadores. pero la realidad h~ demostrado que en la 

práctica sucede todo lo contrario. 

A continuación se mostrarán algunas de las 

canastas oficiales, y decimos oficiales. porque son elaboradas 

por organismos depcndien~es del Estado, ~ntre ellas se 

encuentra la ültima canasta oficial resultado de1 PSE de 

1988. en base a ia cual se durian los numentos salariales en 

relación con el aumento de los precios de los articulas de la 

mencionada c~na~ta. 

CUADRO NO. 14 

CANASTAS RECOMENDABLES (AMPLIAS O INTEGRALES) 

INCO CNSM SECOFI CET• 

ALIMENTOS " 
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.(desp•J~s: se esp-=·:ifi 

can) 

EDUCACIOtl X X X 

Papeleria y útiles -
escolares. X X X 

Equipo educativo X X X 

Otros X X X 

SALUD y SEGURIDAD SO-

CIAL X X X 

Medicamentos X X X X 

Servicios médicos pro 

fesionales X X X 

Otros X X X 

VIVIENDA y ENSERES X X X X 

Casa o departamento X X X X 

Muebles X " X X 

Cobertores X X X X 

Aparatos electrodomés 

tices X X X X 

Servicios X X X X 

VESTIDO y CALZADO X X X X 

Ropa X X X 

Calzado X X X 

Otros X 

RECREACIOtl y ESPARCI 

l1IENTO X X X 

Medios de recreación X X X 
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Club y deportivos X 

Servicio de hotel y -
restaurantes X 

Paseos X 

Vacaciones " 
TRANSPORTE X X X X 

Público Y. X l< 

Privado X X X 

Accesorios y combustible " 
Otros X 

PERECEDEROS X 

TOTAL 30 23 11 23 

~ El CET (Centro de Estudios del Trabajo) elabora esta 

canasta llamándole Canasta Reco~endable y es resultado de 

aquéllos bienes y servicios que se encuentran en dos de las 

tres canastas. 

Llama la atención el hecho de que la canasta 

SECOFI se~ la mas restringida siendo que ésta como antes se 

mencionó. es realizada en base al Pacto de Solidaridad de 

diciembre de 1982. Esto nos dá un idea del interés en 

restringir al máximo los satisfactores de los trabajadores. 
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De todos los renslon-=:s que se mencionan en las 

canastas BS uno el qu~ llama mas la atension: la alimencacion, 

en este rubro tambien se encuentran listados dif~~ences: ~n 

el siguiente cuadro el CET obtiene tres canas~as (oaxima. 

intermedia y minirna o superbas .lea) : 

obtenidas en base a promedios. 

CUADRO No. 15 

CANASTAS ALIMENTICIAS 

~stas dos ultimas 

CANASTA CNSH INCO SECOFI COPLA SAH INTER HINIHA 

HAX!HA 

Tortillas 

v der.del 

maiz 

t. de maíz x 

m. en grano 

harina maiz 

masa maiz 

Productos 

de trigo 

Pan dulce x 

X 

X 

X 

X 

X 

HAR 

" 
" 

" 

" 

X 

X 

X 

X 

MEDIA 

X 

X 

X 
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Pan blanco 

bolillo yt.x X " X X " " 
Pasta sopa X " X " " X X 

Harina tri 

go " " X " X " X 

galleti:l 

dulce y s.alx X X X X X X 

tor.trigo X 

.hojuelas 

trigo " 

Arroz y_ o 

tro5 cer. 

Arroz " X " X X X X 

Avena X " 
rnaiz 

trigo 

TOTAL e 10 8 9 9 7 6 

Ahora veamos su relación con el snlario. En el 

material de el. CET, el cálculo del. costo de la canasta 

recomendable, se hace sólo en base a aproximaciones: de la 

encuesta rea1izndn por la CNSH en 1983 se concluye que el 

salario se gasta de l.a siguiente manera: 
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alimen'tación 

vivienda 

vestido y calzado 

Salud 

63% 

20.1:: 

77. 

4.2% 

Educación y recreación 37. 

Transporte 2.67.. 

Pero el CET señala que en alimentación no se consume 

este porcentaje del ingreso y que en el momento del estudio 

(en 1986). se de~tinaba a alimentación un poco mas del 100% 

para adquirir la canasta superbásica. El salario mínimo 

diario de 1985 {$1.060.00 diarios) en la Ciudad de México se 

gastaba en la Superb~sica y requería 2.5 veces el salario 

minimo para adqtiirir la amplia o sea $2,650.00 pesos diarios, 

y si se incluye el factor vivienda. para el cual, según otros 

datos se debe destinar el 507. y no el 20':'!. del salario, el 

costo sería de $15,900.00 mensual: por lo que se requeriría un 

salario de $2,968.00 pesos diarios o sea 2.8 veces el salario 

minimo y sin tomar en cuenta el aumento de los precios a 

partir de 1993. 

Así, de acuerdo a la declaración de Faustino Chena 

Pérez para reestablecer el salario. éste tendría que ser 3 

veces lo que era en mayo de 1985, es decir, pasar de $1,060.00 

diarios a $3,182.00 diarios. 
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oe la Cdl).:'!St.l sui:erbcts!<:a el CET elabora la$ 

can1=.ida1jes en base a los "requ~rimen-r.os mínimos" es'::'...:.tbl...:ciijos 

en COPLAMAR. datos que ninguna otra canasta propor~iona y en 

base a la cual se puede de~ir con mayor certe=a lo que debe 

consumir y gastar el trabajador. 

Se calcula como.cantidad mínim~ de consumo diario por 

persona 1,184 gra~os de alimentos. en una familia de 5 

miembros promedio y de ~alario mínimo. 

Con la finalidad rte establecer la comparación entre 

J.a canasta superbá~ica y el salario. se calcula su costo en 

base a precios promedio del Taller de Indicadores 

Económicos(TIEJ. el INCO, COABASTO y el Indice de Precios del 

B.:inco de: México, tomando en cuenta la ponderación del CET. 

Ver cuadro No .16 "Co~to de la canasta superbasica CET" . 

FWWCTO CD.'ISJJ!tJ 
DIAAIO 
r;is 

Ct.!Hí:PO No. ~6 

fffECIO FROMEDIO f1E LA CAl~'\STA Sl!ffP.BASICH 

1982 1933 1985 1986 1987 

==============================='============='========::::::::::::::::~=======::===============:::=============~ 

1.- Aceite vegetal 148 11.50 17.30 35.58 ~.s. 7i 93.30 208 328.55 
2.- Arroz 121 J.00 9.90 19.14 22.IS <0.67 90 151.60 
3.- Hrucar 269 7.22 10.<9 15.60 11.86 43,25 143.90 lll<J.10 
4,. Car~ de cerdo 41 9.49 13.81 26.00 l6 SB.63 ~o . .;5 420.71 
5.- Carne de res 450 108.74 IS'i 363 507.10 753.6~ 5330. 70 
6.- Frijol 307 8.BO 12 24.20: 73 101.95 252~ j5 369.64 
7.- Frutas 519 24 36.JO 63 104.30 213.lO 921.22 1837.60 
s.- GaJleta:;; de "''" ' 6 .15 .19 .54 1.30 l. 72 J.70 7.20 

9.- Harina de triqo " .:is .71 J.40 •.65 9.37 12.4& 
10.- Huevo 129 Jl.6a 23.'8 37.21 55.:)3 131.40 3B5.40 518 
11.· Led><! 17!0 ~I.S1 31 126.25 173.i<l 342.31 1091 1938.~'5 
12.- Mant&a de cerdoe; 12 SI l.85. J 6.~o 19 16.30 55 
13.- Pan blanco 181 2.58 5.17 7. 76 J5.5l 63.JS 165.43 173.2~ 
H.- Papa 17S 4 8. 7:i ll.4J 11.92. 50.50 129.bi Z29.25 
15.- Pasta al u1E::r1t1cu 8 .40 .84 t.H 1.84 4.J6 10.80 15.n 
16.- Pescado tcazcnl 87 19.13 32. 70 55.68 73. 76 163.34 471.45 762. 73 
.17.- Sal oohda 29 ,<5 <O .83 l.~4 2.66 6.71 13.Jl 
·ta.- fort1lbs 1365 IS 21.J5 2S.66 46,.JJ 171.45 37S.J7 J][!.10 
19.- Verd, y lequzbri:!S 241 33.41 58 166.50 1i9.i7 3::S.41 i63.JO l4JO 
==:::.:;i:s::.1::•=======::.::::::::::::i::::;:::==:::.:::;:::.::.:::.::.:::::.::.:::::.:::::.::.::.:::::.:::::r::::::::.:::;::::::.:r::::.:::::::::.::::::::::::1:: 

TOTAL 309.84 524.66 'í87.87 1300.62 2593.60 3323.05 14138.41 
:r:r=============:::::::::.:::'ll:::.::;::1:.i:::.::::.::r::.::.::::::::::r::::::.:::::::::::. .. ::.:;:-::<:;"-::.================================-===== 

1-0TAS:A Precios del lo. de d1c1etibre l82 
' Precios estiuoos en basa il1 Indice del Banco de lfléoco. 
Ufr~lOS proi.edJO C>bterHdús ~r •l JllCO 



La canasta analizada tiene diferentes limitüciones: 

lo. La cantiGad de alimentos no cubre la necesidad de 

calorías, riboflavina, niacina y ácido ascórbico (ver CtJadro 

No. 3 ). 

2o. No se específica la variedüd de alguno~ de los articules. 

por ejemplo, cuando se dice carne de cerdo o de res no se 

precisa si es carne maciza. retazo o chuleta; los precios 

difieren entre si y por tanto hocen variar el costo de la 

canasta. La rnisrna situación se presenta para el renglón de 

verduras, legumbres y frutas. Para el cálculo de la canasta 

hemos tomado carne res y de cerdo maciza, en cuanto a las 

verduras y legumbres utilizamos los precios de jitomate, chile 

verde, cebolla, calabacita. limones y plátano para las frutas. 

Cualquier persona que base su alimentacion diaria en los 

articulas de esta canasta presentará problemas nutricionales. 

Ahora veamos la relación costo-salario con diversas 

canastas (cuadro No.17) 



AÑOS 

1982 
1983 
1';184 
1985 
1986 
1987 
1·~88 

CUADRO N-:i.. 17 
LAS CANASTAS OBRERAS Y EL SALARIO 

(1982-1988) 
<PESOS CORRIENTES) 

SOBREVIVENCIA NE•:ESAHIA StWERBASICA SALARIO 

10920.00 25142401) ·?:2?5.20 109::::0 
15690.00 '44337.80 15739. !30 15E·90 
244•30. 00 70827.70 29€.:)6,. 10 2·.t.480 
37500.0IJ 10860:3~ 70 41658 .. 60 37500 
74400.00 213047 .. üO 77808.00 74400 

168750 .. 00 555'714.50 249691.50 16•3750 
245472 .. 00 94730'2 .. 00 4:2:4152 .. 30 240000 

Podemos observar que en 1982 y 1983 existia un pequeño 

remanente en la relación salnrio y precio de la canasta 

super básica. lo que de ninguna manera nos indica que J.a 

situación dei trabajador fuera desahogada ya. que con este 

sobrante se debían cubrir gastan ctr transporte, vivienda, 

educación. vestido. etc; a parte de que. coma ya se ha 

mencionado antes> esta canasta e~ sumam~nt~ restringida en 

cuanto a elementos nutric~onales. 

Los Qltos erados de inflnci6n que alcanzó lu economía 

mexic~na en 1987 (152~ según el a~nco de México) obligó al 

Estado a elaborar un plan de contención de la inflación. En 

el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) se estableció que 
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de Pr~cios d~ la canast3 o!icial. esta canas~a !1Je ~labor3da 

••ex profeso'' 'l se l~ denomino como canas~a de apova al puebl~. 

Sin embargo revisando los artículos que la integran es 

fácil darse cuanta que el control de precios sobre ésta 

no t~aeria gran beneficio a los trabajadores ya que contiene 

bienes que están fuern del alcance de éstos. además, está 

conformada por artículos que no son comprados con frecuencia. 

-Cómo introducir en una canast~ de consumo obrero una estufa. 

un refrigerador, un televisor, etc. para seguir su precio mes 

con a:es y que su .. control.. beneficie a los trabajadores de 

salario mínimo? lcúantos trabajdores podrán comprar un 

refrigerador y cada cuánto tiempo?. Es evidente que este tipo 

de articulas no pueden ser comprados ni siquira por 

trabajadores que preciben un salario mayor del mínimo y que su 

inclusión en la Canasta Oficial suena mas bi~n a burla. 

Otra de las grandes limitaciones de esta Canasta es 

que no está ponderada. es decir no especifica las cantidades 

de consumo • de tal manera que el :::;cguitlie11to de sus precios 

se hace en base a unidades como un kilo. litro. etc. 

l'?-5 



En sin~esis podemos decir que esta canas~a es l~ que 

mues~ra mayores limitaciones en compar3cion con las que se 

mencionaron arriba y esi:.e hecho es mas gr.3.ve considerando que 

d~cha canasca se planteaba como re~uladora del aumento a los 

sularios minimos. 

A continuación se desglosa la Canasta Oficial. 

PRODUCTOS. 

l.- Tortilla de maíz. MASA DE MAIZ. 

2. - Pan blanco 

Pl\11 BLANCO DE CAJA 

HARINA DE TRIGO 

3.- Pasta para sopa 

4.- Galletas {DULCES POPULARES) 

GALLETAS MARIAS 

GALLETAS DE ANIMALITOS 

GALLETAS SALADAS 

s_- Arroz 

6-- Hojuelas de avena 

7.- Bistek (0 PULPA DE RES) 

a.- Pulpa de res 

9.- Carne molida (DE RES) 

10.- Retazo con hueso 

1.1. - Hígado 

12-- Jamón cocido 
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13.- A<:L::-: :EN '-ATAl 

14.- Sardina 

15.- Leche pasteuri.-:il.da 

16.- Leche en polvo 

LECHE EN POLVO Pf\RA 

LECHE EV/\POR/\DA 

17.- Leche Condensada 

lB.- Huevo 

19.- t\C~ite 

~o. - ~.:ir.~CCLJ. {VEGETf,L) 

21..- Margarina 

22.- Frijol 

23. - Chj.le (ENV/\S/\DOJ 

2·'+. - Pu re de tomate 

25.- Azúcar (BLANCA) 

/\ZUCAR MORENA 

26. - Cat·e (SOLUBLE J 

CAFE TOSTADO 

SAL 

27.- Concentrado de pollo 

28.- Chocolate (EN POLVO) 

29.- Gelatina (EN POLVO) 

BEBIDAS Y TABACO 

NIÑOS 

30.- Refrescos (EMBOTELLADOS) 

31.- Cerveza 
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32.- Cigarrillos 

ENERGIA Y OTROS SERVICIOS 

33.- Electricidad 

34.- Cas doméstico 

35.- Petróleo diáfano 

35.- Servicios doméstico 

APARATOS Y ACCESORIOS DOMESTICOS 

Aparatos domésticos 

37.- Estufa de gas 

38.- Refrigerador 

39.- Plancha eléctrica 

40.- Licuadora 

41.- Televisor blanco y negro 

ACCESORIOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR 

42.- Focos 

43.- Pilas eléctricas 

44.- Detergentes (para lavar) 

45.- Jabón (PARA LAVAR) 

46.- 81anqueador 

LOS MEDICAMENTOS SE INCLUYEN EN EL APARTADO PARA SALUD 
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LOS QUE SE ENCUENTRE BAJO CONTROL DE PRECIOS EN SUS DISTINTAS 

MODALIDADES. 

SALUD 'f CUIDADO PERSONAL 

47.- Jabones paro toc;:idor 

48.- Pastus dentales 

1 .. 9. - Desod_orantes (PERSONALES) 

50.- c~~ma facial 

51.- Navajas y máquinus de afeitar 

52.- Papel higiénico 

53.- Ser-villetas {DE PAPEL) 

TRANSPORTE PUBLICO 

54 . - Peseros 

SS.- Ruta 100 

TRANSPORTE FORANEO (NO APARECE EN LI\ LISTA DEL CTl 

56.- Ferrocarril para pasajeros 

TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA 

57.- Gasolina 

SB.- Aceites lubricantes 

59.- Bicicletas {TURISMO) 
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EDUCACION Y ESPARCIMIENTO 

60. - Cuadernos 

61.- Plumas 

62.- Lápices 

63.- Cine 

Result~ icportantc destacar que las llamadas canastas 

'normativas y reguladoras del aumento al salario mínimo, solo 

han servido para mantener los incrementos al salario, siempre 

por debajo del incremento de la inflación; lo que siempre 

repercutirá en la reproducción de la fuerza de trabaj.o y por 

consiguiente en sus condiciones de vida. 
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4. CONCLUSIONES 

En la pr it::er-n pa rt:e 

fuerzü de tr~bajo, 

se estab-1eció que el valor de la 

represent.n. el tiempo de trabajo 

socialrne~t~ neces~rio para la rep~oducción de ésta, Y, en 

donde el salario ~s la expresión 1nonetaria de ese valor. En 

tie:upoE: de crisis el capital recurre a los medios 

neces.nrios para recuperar su tasa de ganancia. entre esos 

r.it~·j ios ~z¡:il. t?l pagar- la tuerzu de trubüjo por debajo de su 

valor~ lo que se manifestó entre 1982-1988, a través de 

topes s:1J~ri.:i.lc:; y la reducc:i.ón de:!l S<llario indirecto y/o 

reducir su valor a truvés de la modernización del c~pital, 

como es e.l caso en nuestro periodo de estudio. 

Si a lo anterior añadimos la exacción por el copital 

trasnacional, vía deuda pública, y consecuentemente J.as 

cart.:!s Ce compromi~o con los organismos financieros 

internacionules. encontramos una situación sumamente 

desfavorable para la clase obrera, debido a la constante 

reducción de su salario directo e indirecto. por lo que 

podemo~ afirmar que el salario minimo no se fija en bu.zE: ce 

los requerimientos de reproducción de la fuerza de tr~bajo, 

sino a los requerimientos de reproducción del capital 

nacional y transnacionQ1. 
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Es importante destacar que el carticter rec.11nerador del 

salario se encuentra estipulado en el articulo 89 de la 

Ley Federal del Trabajo. Sin embargo s6lo ha quedado en el 

papel. 

~L sexenio de Miguel de la Madrid. es sin duda un periodo 

en el cual el salario norainal creció oceleradamf.!nte, sin 

embargo nunca al ~ismo
0 

ritmo que 13 inflación, por lo que 

el salario real se redujo también de una forma acelereda; 

tendencia además que amena~ü con ser permanente. 

Fué en 1976, donde el salario real en México alcanzó su 

nivel máximo~ sin emo~~go J par~ir de ese mismo año empezó 

el descenso de éste. pero la caida abrupta se dió a partir 

de 1982. misma que alcanza alrededo~ del 607. paro 1988. 

Esta pérdida del salario rnínímo sólo es comparable con el 

periodo de Avila Camacho, cuando l~s percepciones de los 

asalariados se deterioraron en 53.~?.. en un solo sexenio. 

según un estudio realizado po~ la CTM y el Congreso del 

Trabajo. 

El salario nominal en dicie~bre de 1982 era tan sólo 

$364.00 diarios, y para diciembre de 198B había ascendido a 

$ a.000.00 diarios, es decir que creció 22 vece!: el salario 

nominal, sin embargo si tomamos el salario rcjl, vemos que 

éste se redujo a menos de la u6.tad. 

Por lo antes señalado concluimos que: 
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-Para que al 5i1.lario minirno pueda consicterarsele 

••remuner.::idor-" tcndria que ser equiva lc:!nte al Vil.lar dr- la 

fuer~a de trabGJo y por lo tunto snti~fncer las necesidades 

esenciales de reproducción de la L:1milia obrer<l. 

-Parn adquirir la cancstü ooreru necesaria, que permitiria 

una adecuadil rcproducció;i de la t"uerza de trabajo y, por lo 

cual, seria equivalente al valor de la fuer;:~ de trabajo, 

seria necesario r,ue el salario rainirao fuera de $947,302.00 

menst1ales, es decir. 3.95 salarios ~inisos al 31 de 

dicie~brc de 1988. 

-/\ pril!cipios de! sexenio de Miguel de la Madrid, hacían 

falta 2.3 salarios para cubrir las necesidades de 

rep~oducción, sin embargo a fin~les del zexenio hacian falta 

casi 4 salarios mínimos para tener acceso a esta canasta. 

-Pur~ que la farailla obrera puedn, en la~ condiciones 

actuales, cubrir sus necesidades de reproducción ser~ 

necesario que trabaje la famil.ia entera ( incuyendo los 

hijos, aún siendo menores de edad),reduciendo el salario 

e incrementando por este medio el ejército industrial de 

reserva. 

-A partir de lci encuesta ingreso-gasto se de~errainó que la 

familia destinaba el saz de su ingreso a allmentación, el 

24.837. u viviend<l, el 14~ a t.::-ansporte y el 11.177.. a otros 

bienes y servicios, sin embargo para 1988, esa distribución 

se tendriA que modificar, pura seguir consumiendo esos 

mismos alimentos, ya que dicha canasta absorbería el 57.29% 
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del salario. lo que implicaría no sólo la exclusión de otros 

bienes y servicios, sino ademas, un déficit de $ 5472.40 

pesos censuales. 

-Las canastas obreras oficia.les. son insuficientes o 

inalcanzables, y en la práctica nunca h~n servido para la 

fijación del salario mínimo, el ejemplo más cercano es el 

caso de la canasta básica establecida con la f iraa del 

Pacto de Solidaridad Económica firmado en diciembre de 1987, 

en donde se estableció que el salario minimo se aumentaría .. 
en base al incremento de esa canasta, sin embargo esto nunca 

sucedió. por lo que el salario en ese periodo se deterioró 

significativamente. En 1982, el COPLAMAR. estableció una 

·canasta normativa. misma que según esta institución, 

cubría los requerimientos de alimentación de la el.ase 

obrera. sin embargo, al. consultar las tablas de necesidades 

nutricionales de la pobiación mexicana según el. 

Instituto Nacionai de Nutrición y la Organización de las 

Nac~ones Unidas. esta canasta se encuentra por debajo 

·de las necesidades calóricas y protéicas de dicha población. 
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