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INTRODUCCION 

Desde fines de los anos setenta la economia mexicana ha 
enfrentado serias dificultades para proseguir su crecimiento. lo 
cual se ha ref\~jado en menores niveles de ocupación. salariales 
y de ganancia capitalista. que ha conducido ~ combios tendientes 
a reorganizar las bases de la acumulación de capital. proceso 
lento. pues 1as mod1t1cac1ones requeridas, especialmente a n1vel 
productivo; han resultado grandes y complejas. 

Dentro este contexto. el salario ocupa un lugar muy 
importante, es el mecanismo que permite la reproducción del 
proceso de explotación de la fuerza de trabaJo, aspecto que en 
nuestro consideración. constituye la base.de las transformaciones 
cap1tal1st~s. Para evitar la reduccion en niveles de producc10n y 
gar1.,,nc1a. la clase r.apitalista ha recurrido. en primera 
instonc1a. a una mayor explotación de la tuerza de trabajo, que 
ha obl1gado a mod1ficar las condiciones -organizacion productiva. 
relac1on Estado trabajadores, etc- en las que se establece el 
solar10 en el pata. De esta manero, se tornan mas significativas 
que los movimiencos salariales, ya que su afectación implica 
modificar las relaciones salariales. 

La tests central del presente trabajo es que el proceso de 
reestructurec16n economica en México durante el periodo 1982-
19!;12. ho. condurido a importantes cambios en lo relación salarial 
y que. o. partir de ello. se pos1b1lica oblan;:,r m!!yoree niveles de 
explotac1ón de la fuerza de trabajo. Paro sustentarla se aborda 
el estudio de algunos elementos afectados por la reestructuración 
que se constituyen en determinantes salariales,· como son el 
proceso productivo. de consumo. el mercado de la fuerza de 
trabajo. la politice economica y el mov1miento obrero. 

No ea nuestra intención realizar un analisis en detalle de 
los elementos que determinan los movim1entos salariales, sino 
aproximarnos a una explicacion de la relación que mantiene la 
acurnulociOn con los cambios que ee registran en éstos. Es por 
ello que las grAficae y demae elementos estadisticos presentados 
muestran tendencias muy generdlee. 

Hemos dividido el trabajo en tres capitules. En el primero 
presentamos el marco teorice en el que exponemos las principales 
categorias y principios sobre los que basamos nuestra 
investigac16n. Proponemos un marco teórico marxista para entender 
al salario dentro del desarrollo capitalista, lo que pe:nnite 
establecer las bases para postular teóricamente, que el avance 
del capitalismo implica modificaciones constantes de los 



salarios. al afectar las condiciones que intervienen en su 
determinación. en la medida que la acumulación aumenta. 

En el aepundo capitulo. a manera de antecedentes, se analiza 
la influencia que la acumulación ha ten1do sobre loa aalarioe a 
partir del proceso industrializador de 1934 o 1982. Se intenta 
establecer la relación entre acwnulaciOn y ea1ar1os en México. El 
estudio muestra como la evolución del cap1talismo mexicano ha 
requerido de la fuerza de trabajo a lo largo de diferentes 
periodos y ha modificado las condiciones que determinan el 
salario y permite establecer sus niveles adecuados la 
reproducción de capital. 

Ea importante aclarar que un estudio tan complejo requiere 
distintos niveles de analieia. y. por lo mismo. tomar en 
consideración. por ejemplo. que no ea automatica la afectación de 
la fuerza de trabajo y sus efectos sobre el salario. Por ello. 
la explicación que ofrecemos parte de una perspectiva histórica 
muy general. en el sentido de centrar nuestra atención en las 
leyes de funcionamiento capitalistas que en el proceso se 
expresan. 

Finalmente. se presenta el capitulo central. dedicado a la 
influencio de la reestructuración económica sobre los salarios en 
México de 1982-1992. Se expone la evolución de los factores que 
influyen en la determinación del solario a lo largo de este 
periodo, con el propósito de resaltar cómo su comportamiento 
tiende a establecer las condiciones que permitan en el futuro 
fijarlos con menor valor y establecer un menor prec10 de la 
fuerza de trabajo. lo que posibilita lo raducc16n ealnrial y el 
aumento de loe niveles de explotación. 

Cabe resaltar. por ~ltimo. lo importancia que tienen los 
transformaciones de la relación salarial. pues mas que resultado 
de lo reestructuración. son porte hósica de la misma. No es que 
por efectos de la reeetructuración se deteriore al salario, sino 
que la modificación de la relación salarial es necesaria para 
permitir el crecimiento en la acumulación. y es que las 
caracter1sticas de lo fuerza de trabajo que el capital requiere 
para incorporar al proceso productivo. expresan las diferencias 
de este periodo de acumulación respecto a los anteriores. 
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El concepto econ6m1co del salario comprende una gran 
diversidad de niveles. 11• relaciona directamente con las 
distintas fases del desarrollo de la acumulación capitalista. con 
la producción y la controntaci6n entre clases antagónicas. 

La escuela de pensamiento marxieta estudia al salario en una 
perspectiva hiat6rica. trata de esclarecer las determinaciones 
econ6micas y socia.lee que en el modo de producción capitalista le 
corresponden. entiende al salario m6.s que como un factor de la 
producción. como una relación ec~n6mico-social históricamente 
determinada que expresa el funcionamiento de la economia 
capitalista. de modo que permite entenderlo de acuerdo a las 
transformaciones económicas y sociales que le rodean. Es por ello 
que el desarrollo de la presente teeis parte y se sustenta en 
estos principios. 

1.1. Salario y acumulación de capital. 

De acu~rdo a l~ tcorie m~rxieta, en el modo de producción 
capitalista. la fuerza de trabajo. "el coniunto de las 
condjcjones f1sjcas y espirjtuoles que se don en lo corporeidad. 
en Jo personalidad vivient:.e de un hOlllbre y que este pone en 
acción al producjr valoret1 de uso de cualquier clase" (lJ. es una 
mercancia. la Unica con que cuenta su propietario. el obrero, 
para intercambiar por los valores de uso que necesita para 
subsistir. 

La proporción on que se cambia una mercancia por otra. su 
valor de cambio. expresado en dinero. es su precio. de manera que 
el dinero que el duetfo del capital paga al obrero. a cambio de Ja 
fuerza de trabajo que este Je ·ofrece. es el precjo de la fuerza 
de trabaJ'o y se designa con el nombre de Salario. 

Marx pone especial énfasis en seftalar que el salario no es 
el precio que corresponde al trabajo. sino a la fuerza de 
trabajo. debido a que en este matiz se encubre la explotación. 

(1) lln, hrl. 11 C1plhl, Critica 41 11 Eco11oth Poltllta, T<*I. l. Cap. IV. ap. 3, ~g. 121, Ed. fondo de 
C1ltu1 EIC#Mtct, lhico 1'86. 
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Por el hecho de carecer de cualquier otra mercancia. el 
trabajador se ve obligado a c.ambiar au ruerza de trabajo por una 
suma de dinero que aolo le permite reproducirse y lo obliga a 
ponerla en funcionamiento a lo largo de toda la jornada laboral 
que haya sido eatipulada en •u contratación. 

El obrero realiza un trabajo en el tiempo que dura su 
Jornada. ain embo.rgo. no todo lo que en 61 produce se le 
retribuye. Su tiempo de trabajo se divide en dos partee. en la 
primera produce el valor de Ja sWJMS de bienes que requiere para 
subsistir. lo que equivale al valor d• su Luerza de trabajo y que 
le ea retribuido como salario. En la segunda produce un valor 
extra. un pluevalor. que no se le entrega. que le es. expropiado 
por el capital. 

El obrero recibe una paga por su fuerza de trabajo. no por 
el trabajo que efectivamente desarrolla durante la jornada 
laboral completa. Ea precisamente el salario lo que permite que 
este hecho no sea claro en la realidad. ya que al trabajador se 
la paga por un tiempo espoc1f ico. por una jornada estipulada. 
que. ya desarrollada en el Ambito concreto de la producción. 
abarca las dos etapae que comprende la Jornada total. 

El salario. mae que la paga o el precio de una marcancia. es 
una relación económica directamente vinculada con el 
funcionamiento productivo del eiatema capitalista. por lo cual 
sue modificaciones son forzosamente expresión de loa cambios que 
en el proceso de producción capitalista se presentan. 

La finalidad de la producción en el capitalismo ea generar 
capital, ello se logra produciendo valores de uso. con contenido 
de valor y plusvalor, que al realizarce en el mercado cano 
valores de cambio sirven de base para emprender un nuevo proceso 
productivo. con la reposición del valor invertido y la inversión 
del valor excedente. o sea del plusvalor. en un monto adicion~l 
de medios de producción (capital constante) y medios de vida para 
el trabajador ( co.pit41 variable) para aumenta la medida del 
capital. es decir, acumular. En el capitalismo la reproducción y 
el desarrollo solo se efectlla si se pone a trabajar a la fuerza 
de trabajo mas all6 del tiempo que ésta requiere para si y se 
logra con ello el elemento b6sico de la acwnulación. la 
plusvalía. Esta Ultima es la que se invierte en los nuevos 
instrumentos de producción, materias primas y fuerza de trabajo 
que permiten incrementar la producción y acumular (2). 

(21 U i1nni6t d1 11 pl11w1ll1 COIO c••ihl o 11 nvtni61 da 11 •l11Y1l11 11 11111 1cml1ci61 de 1:1pihl 
( ... J Pin 1cuaalu. 11 fono10 CD1nrtlr 111 c1pitll 111 partt del tublio 11ced111t1. Ptro, 1i1 b1ctr 
1iJ1gT01, 1010 se pndt eo1vntJr 11 cipilll 101 obJllOI HC1Jlilll11 d1 1er npl11do1 11 ll proce10 da 
tnblio; 11 dtcir, l01 •diOI d1 prod1cci61 y 1q111Jo1 otroa con"' "td•o 111t1un1 IOI obnroa, o 111, 
IDI •dlOI de vid•, por couig1i11h 111 pute dll tnbdo 11ceft1t1 u111I dtlllrf Janrtin1 H creer los 
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En este modo de producción. loe elementos para producir se 
encuentran separados y constituidos como propiedad privada de dos 
clases antagónicas; por una parte. Jos duenos de los instrumentos 
de trabajo y. por la otra. los duenos de la fuerza de trabajo, 
Para llevar a cabo la producción es necesario que ambos elementos 
se junten. lo cual solo se logra por medio del mercado. donde se 
encuentran ambos propietarios y se ofrecen en lo relación 
asalariada. sus mercancias. 

Los medios de producción del capitalista no producen nada 
por si mismos. ea necesario que la fuerza de trabajo los ponga en 
acción para crear valor. Los obreros. por su parte. para poder 
subsistir deben vender su fuerza de trabajo. ya que es la Unica 
mercancia con que cuentan para cambiarla por el dinero del 
capitalista que les permite adquirir sus medios de subsistencia. 
De esta manera. el salario o la relación asalariada. es necesaria 
tanto para el trabajador como para el capitalista y solo por su 
medio se lleva a cabo el proceso de producción en el capitalismo. 

Resulta de lo anterior que el salario es la base de las 
relaciones sociales de producción capitalistas. pues. por una 
parte. es la condición para llevar a cabo la producción. ya que 
loe elementos necesarios para emprenderla est6n separados y solo 
se unen en el mercado a través de la compraventa de la fuerza de 
trabajo. Y. por otra. es la relación que permite crear 
materialmente las condiciones de acumulación mediante la 
producción de pluavalia. 

1.2. Determinantes del salario. 

1.2.1 Mercado y valor o costo de 
producción de la fuerza de trabajo. 

El salario. en tanto que es una relación b4sica en este 
modo de producción. sufre constantes cambios a consecuencia del 
propio desarrollo del capitalismo y de las condiciones 
económicas. politicaa y sociales que de ello se derivan. Dichos 
cambios expresan la necesidad Ae modificar las condiciones de 
reproducción de la economia. cuyo origen se encuentra, como se 
ver6 m4s adelante. en el intento de loa duenos del capital por 
acrecentar la ganancia. En este sentido el salario sufre 

111dio1 de produccl61 y de vjd• ldicloules rehn11do 11 culid•d a1c111ri1 pu• npour eJ c1pihl 
deatlbol11do. f.1111 p1l1bra, 11 ph111V1l11 1010 11 suctptible dt tr111lor..ne eo CIJiUI. por que el 
prod1cto uced11l1 cuyo valor reprenah •q11lh, enciern ye loa 1le1111to1 mterill11 da u1 111vo 
"'lhl. 

llm, l. ob. cit .. TOIO 1, C1p. llll, plg. 418·419. 
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transformaciones cualitativas. qua se expresan en las diversos 
formas de explotación -de la fuerza de trabajo. Sin embargo. por 
ser también el precio de una mercancia. dichas transformaciones 
se expresan de una manera cuantitativa. en el monto de salario 
que aumenta o disminuye a partir de loa cambios en sus 
determinantes. 

Marx argwnenta que, al igual que el precio de cualquier otra 
mercancia. el salario es determinado por: 

a) El mercado.- La competencia que se suscita entre oferta y 
demanda. Esta competencia esta compuesta por tres aspectos: 

1Q La competencia entre oferentes. los cuales luchan entre 
si por vender sus productos, con lo que presionan para que baje 
el precio de la mercancia. 

2A La competencia entre demandantes. que compiten por 
comprar la mercancia, con lo que hacen subir su precio. 

3g Competencia entre oferentes y demandantes, de ella surge 
el precio de mercado de la mercancia. pero su resultado no 
depende solamente de este enfrentamiento, sino de que tan 
intensas hayan sido las competencias anteriores. la que cada 
parte libró con sus congéneres. El resultado favorecera entonces 
a la parte que menos competencia haya tenido entre si. 

Las condiciones del mercado. la relación entre oferta y 
demanda, varian constantemente. En ocasiones la oferta es mayor 
que la demanda. La competencia entre oferentes por vender su 
producto es mayor que la de los demandantes por comprarlo. 
~ntoncee 1~ presión ejercida por loa vendedores hara descender el 
precio de la mercancía; otras veces sucede el caso inverso. la 
demanda es mayor que la oferta y prevalece la presión ejercida 
por los demandantes para comprar, lo que hace aumentar el precio. 

Pero para afirmar que el precio de una mercancia aumenta o 
disminuye ea necesario aclarar en relación a qué se dan estas 
variaciones. ello conduce al segundo determinante del salario. 

b) El valor o costo de producción de la fuerza de trabajo.
El costo de producción de una mercancía. entendido como valor en 
tefminos morxistae. depende del tiempo de trabajo socialmente 
necesario para producirla. es el nWnero de horas que toma a un 
trabajador. dado un nivel determinado de desarrollo de las 
fuerzas productivas y con una destreza media, de acuerdo a lo 
socialmente reconocido como necesario para generar el bien. 

El parArnetro que permite establecer si un precio es alto o 
bajo es el costo de producción, el precio puede subir o bajar en 
relación a él, pero. de hecho, el propio funcionamiento económico 
capitalista tiende a hacer desaparecer las oscilaciones del 
precio en el marcado para que finalmente se imponga el costo de 
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producción en la venta de las mercancias. Por ejemplo. si el 
precio de una mercancta excede a su costo de producción. por que 
su demanda sea mayor que su oferta. se estar& obteniendo una 
cuota de ganancia alta en la rama que la produce. Los 
capitalistas. al buscar mayores cuotas de ganancia. se 
desplazaran a esta rama productiva y aumentaran su oferta hasta 
que tienda a igualarse con la demanda y descienda por ello el 
precio. el que. de esta manera. tendera a igualarse con el costo 
de producción. Cuando sucede el caso contrario, que el precio 
esta por debajo del costo de producción. por que la oferta de la 
mercancía ea mayor que su demanda. el mecanismo funcionara en 
sentido inverso y el precio se igualara nuevamente con el costo 
de producción. 

Asi resulta que aunque el precio de una mercancia seo 
superior o inferior a su costo de producción. las alzas y la 
bajas que se presentan a lo largo de la actividad económica se 
compensan mutuamente. de tal modo que dentro de un periodo 
duradero de tiempo, "puede afirmarse que las mercancias se 
cambian unas por otras con arreglo a su costo de producción y su 
precio se determina consiguientemente por aquel" (3). Es pues el 
costo de producción o valor de las mercanciae el determinante 
central de su precio y alrededor de él f luctUa en arreglo a la 
especifica situación del mercado. 

El costo de producción de la mercancia fuerza de trabajo 
encierra una peculiaridad: debido a que forma parte del propio 
hombre, lo que debe crearse es al hombre mismo. no ea posible 
crearla como mercancía externa a loe capacidades productivas del 
trabajador, nsi, la producción do fuorz~ da trabajo ea la 
reposición de la energía. las fuerzas. las habilidades y demAs 
manifestaciones de existencia laboral. que el obrero pierde 
durante el proceso productivo y que constituyen la f~erza de 
trabajo. Y lo necesario para reproducir su existencia es una 
serie de aatisfactores. cuyo valor constituye el costo de 
producción de la fuerza de trabajo. 

Lo primero de que debe disponer es de una cantidad minima de 
medios de subsistencia~ tales como: alimonto~ vestido. vivienda y 
salud. Dichos bienes y servicios tienen que ser, por lo menos. 
suficientes para cubrir sus necesidades vitales y para reponer el 
desgaste provocado por el uso d~. su fuerza de trabajo. Estos son 
los bienes indispensables para que el trabajador sobreviva y su 
costo representa el valor mínimo de la fuerza de trabajo. 

Otra particularidad del costo de producción de esta 
mercancía. a diferencia del de las damas. es que esta. en gran 
medida. determinado por el nivel de desarrollo de las necesidades 
sociales prevalecientes en el lugar en que se fija. Marx se 

(3) Kan:, l. 'TnblJo ualtrlldo y capH1l', pjg.72, n Mur, Culos y lageh, fednlco. Obru Escogidu, Ed. 
Pro9r110, load 1971. 
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refiere a este como el determinante histórico-moral del salario. 
Un obrero del sector industrial no tiene las mismas necesidades 
que uno del sector agr1cola; un obrero norteamericano no tiene 
las mismas necesidades que uno mexicano; aun en un mismo tiempo y 
dentro de un mismo paie un obrero del campo no requiere lo mismo 
que uno de la ciudad. por tanto. para determinar el costo de 
producción de la tuerza de trabajo. debe tomarse en cuenta el 
sistema de necesidades de la sociedad que la ocupa. 

Los instrwnentos de producción se desgastan y deben ser 
repuestos a fin de no interrumpir la producción. los obreros 
también deben serlo cuando llegan al fin de su vida productiva. 
de ello resulta que en el costo de producción de la tuerza de 
trabajo deba incluirse el valor de las mercancías necesarias para 
que el trabajador procree y sostenga a una familia. hijos que lo 
sustituyan en el mercado de trabajo cuando él quede inactivo. 

También resulta necesario capacitar a los obreros para que 
desempenen una tarea determinada. la capacitación. la educación. 
tienen un costo que se suma a lo anterior. asi cuanto mayor sea 
la capacitación que un obrero reciba mayor sera el valor de su 
fuerza de trabajo. 

Tenemos pues que "el Salario se determina por el valor de 
Jos artlculos de primera necesidad. indispensables para producir. 
desarrollar. mantener y perpetuar a la fuerza de trabajo"(4J. 

En resumen. son dos loa determinantes del salario que hemos 
senalado: mercado y costo de producción de la fuerza de trabajo. 
En el primero. se incluye las competencias entre oferentes, entre 
demandantes y una tercera entre ambos grupos en el mercado. en el 
segundo. aquellos elementos que reproducen el valor de la fuerza 
de trabajo. 

1.2.2. Relación salario-ganancia. 

Ademas del valor y el mercado de la fuerza de trabajo. 
existe otro elemento que influye en la determinación del salario: 
au relación con la ganancia. Para entenderla es necesario 
precisar qué es la ganancia y cual ea su origen. problema que se 
puede abordar desde la fundamentación marxista de la división de 
la jornada laboral en un tiempo necesario y un tiempo excedente y 
de la distribución del valor en ella generado entre trabajo y 
capital en forma de salario y ganancia. 

En su jornada laboral el obrero transfiere el valor de la 
maquinaria. el de loa insumos y reproduce el suyo propio que 
recibe en forma de salario. Pero la jornada se extiende un tiempo 

(41 Ru1, l. •s.11rio, precio y g1111ci1•, pag. 407. 11 Rtn y flg11!. ob. cit. 
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m&e. en el que el obrero genera un valor extra del cual se 
apropia el capitalista sin retribuirlo y es este plusvalor el 
que. al eer realizado en el mercado. constituye la ganancia. 

La ganancia surge. directamente de la fase de producc16n 
como plusvalor y se realizan en la circulación. cuando el 
capitalista logra vender las mercancias. 

Una vez establecido el origen de la ganancia puede 
entenderse su relación con el salario. claramente expresada por 
Marx en estos términos "si del valor de la mercancla descontamos 
la parte destjnada a reponer el valor de las materias pr1mas e 
instrumentos de t.rabeu·o. que constituyen solo Ja reposición de 
valor ya existente. nos queda solo el valor creado por el nuevo 
trabajo invertjdo en su producción. 

Este nuevo valor es el dnico de que pueden disponer trabajo 
y capjtal para obtener sa.larjo y ganancia respectivamente. 

La cantjdad de este nuevo valor no var:la por que var:le la 
proporción en que se distribuye entre salario y ganancja. Si esto 
ocurre con una mercanc:la ocurre con. el producto en general. 

Dado que la masa de valor es una cantidad fjja. la 
proporción que corresponde de ella a trabajo y capital var1a en 
razón inversa. sj tJ.Ull1fJnta el salario la ganancia dismjnuye y 
viceversa '151. 

Como se observa. la relación entre salario y ganancia va en 
sentido inverso y es fundamental en la determinación del salario. 
La distribución entre obreros y capitalistas del valor producido 
depende de la correlación de fuerzas existente entre ellos. 
cohartada solo por el limite fisico e histórico social del valor 
de la fuerza de trabajo. 

El limite fisico esta dado por el valor de los bienes 
indispensables para que el hombre viva y se reproduzca. a ello 
corresponde el nivel minimo. que puede alcanzar el salario. El 
limito histórico por el nivel de vida tradicional de cada 
sociedad en determinado tiempo. ea el nivel de necesidades 
relacionado a las condiciones históricas y sociales en que vive y 
se educa el trabajador. 

El salario puede expandirse o contraerse dentro del limite 
histórico y la contracción puede llegar hasta el limite fieico, 
ya que si éste no se cubre. el capitalista perdera a la fuente 
del valor. 

El limite de la gnimmcia ae· establece conforme a los limites 
del salario. el mdximo de ganancia se determina por el limite 
fisico del salario y por el mAximo fisico de la jornada de 
trabajo. 

(51 Rln. l. "Sllario pncio y g111ncil", oh. cit., ptg. 114. 
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En resumen. el salario se fija de acuerdo al costo de 
producción de la mercancía fuerza de trabajo. a los elementos 
constitutivos del mercado de dicha mercancía y a la confrontación 
Antre la clase trabajadora y capitalista. 

1.3. Evolución del salario de acuerdo~ la 
evolución de la acumulación ca.pitalista. 

Lo. finalidad de la producción capitalista es aumentar la 
riqueza social para transformarla en capital y. en esta forma. 
acumular. La acumulación se constituye en el fundamento de tas 
modificaciones del proceso productivo. las cuales. a su vez. 
implican la afectación de los determinantes salariales. 

Su funcionamiento. (sintetizada en la ley general de 
acumulación capitalista formulada por Marx (61). va trastocando 
diferentes niveles de la determinación del salario entendido como 
el equivalente de valor que el obrero recibe a cambio del uso de 
su fuerza de trabajo. El proceso no se da precisamente en una 
división temporal claramente identificada en dos momentos. como a 
continuación ee senala. pero. tratando de salvar una 
interpretación reducida y esquematica. creemos que se puede hacer 
referencia a ellos. 

a) Afectación en un primer momento.- El crecimiento de la 
acumulación implica que la clase capitalista. con el objetivo de 
aumentar sus ganancias. incremente constantemente el capital 
productivo. -esto es. el capital que crea el conjunto de 
mercanc1as que constituyen la riqueza de la sociedad- dentro del 
que se incluye una parte de capital variable. Al invertir en mAs 
maquinaria. inatrwn~nlus ~ inswno~ porQ l~ producción sa 
requiere. a la vez. una cantidad mayor de fuerza de trabajo para 
ponerlos en acción. Esto constituye un primer momento del proceso 
de acumulación de capital favorable a loe trabajadores por que 
les brinda mejores condiciones de mercado laboral. al aumentar la 
demanda de trabajo. 

b) Repercusiones en un segundo momento.- Sin embargo. el 
proceso no concluye ah1. el desarrollo general de la acumulación 
incluye momentos favorables al salario y momentos que 
necesariamente le afectan. 

Al aumentar el volumen de capitales productivos se 
incrementa también la cantidad de mercancías producidas. el 
mercado no se expande con la misma rapidez que la producción. de 
lo que resultan dificultades para realizar las mercancias y se 

(6) vtr Rln:, El C1pilll, ob. cit. Tom I, c1p. 11111. 



TEQRIA Ml\RXIST& DEL S&LARIO 10 

agudiza la competencia entre capitalistas por vender su producto. 
Para facilitar la venta de aue productos. uno o algunos 

duenos de un capital intentan abaratar sos costos de producción 
aumentando la fuerza productiva del trabajo con mayor división 
del mismo y perfeccionamiento de la maquinaria. 

Al combinar estos factores producen. en el mismo tiempo que 
los damas capital isb~1s, una cantidad mayor de mercancias y 
recuperan en un tiempo mas corto el valor de su maquinaria y de 
su fuerza de trabajo. alargando el tiempo excedente cuyo producto 
se apropian. haciéndose de un monto de plusvalor por encima del 
de la media social. es decir una plusvalia extraordinaria. Esto 
les da la posibilidad de ofrecer SUB productos a un precio mds 
bajo que Bus competidores. ganando mercado para realizar sus 
productos y aun mantener la posibilidad de obtener una ganancia 
mayor. 

Pero el incremento de las capacidades productivas emprendido 
por algunos capitales tiende a generalizarse por el impulso mismo 
de la competencia. Los capitales ruertes incorporan los cambios 
para acceder al incremento de la ganancia y desaparecen los que 
ya no pueden competir. Al estabilizarae la situación. un nuevo 
capital de punta emprende el mismo proceso pero en e11cala mayor. 
por lo cual. esta din6mica de acumulación ofrece cada vez mayores 
dificultades al duefto de capital y lo obliga a recrudecer la 
lucha por el excedente producido. 

Dadas la 16gica de acumulacion y la competencia capitalistas 
ao he.ce inherente a lA clGee capitalista la tendenciei a 
incorporar constantemente perfeccionamientos tecnol6gicos y de 
organización del trabajo en la producción. cuyos efectos sobre el 
salario van en varios sentidos: en primer lugar el proceso se 
identifica con la sustitución de trabajo vivo por muerto. ea 
decir que disminuye los requerimientos de fuerza de trabajo por 
unidad de capital. desacelerando el ritmo de crecimiento de su 
demanda a medida que se acrecienta el capital productivo; en 
segundo. tiende a expropiar el saber humano. a sustituir el 
trabajo complejo y superior por otro m&e simple y de orden 
inferior. facilitando las tareas a desempeftar por el obrero. de 
manera que el grado de califica·c·i6n que requiere para desempef'lar 
esta función es menor. por tanto disminuye su valor y con él su 
expresión en dinero. 

Al simplificarse el trabajo. mas hombrea estardn en 
posibilidad de desempeftarlo. en algunos casos los niveles de 
fuerza física requeridos son menores y permiten la incorporación 
de trabajo femenino e infantil. de esta manera aumenta el ntimero 
de obreros que se ofrece en el mercado. 
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~demAe. el perfeccionamiento de la divisiOn del trabajo 
permiten a un hombre realizar lo que antes hacian cinco, diez o 
veinte. lo cual agudiza el problema de la competencia de los 
obreros entre al. Compiten ofreciendo su fuerza de trabajo a 
menor precio y absorbiendo uno el trabajo de muchos. 

De modo que una mayor división del trabajo establece 
condiciones que posibilitan la disminución del salario, al 
reducir tanto el valor de la fuerza de trabajo como su grado de 
calificaciOn y suscitar una mayor competencia entre loa obreros 
por desempeftar una tarea mAs simple. 

Frente a los aspectos del desarrollo tecnolOgico antes 
expuestos. que presionan a la baja el valor de la fuerza de 
trabajo y el salario real. Henryk Grossman sostiene que en el 
largo plazo el desarrollo origina una tendencia creciente del 
salario. Su argumento parte del efecto del perfeccionamiento 
técnico sobre la productividad del trabajo. vista como incremento 
en el desgaste del trabajador. Se apoya. en Marx para r·eealtar la 
relación del salario real y la intensidad del trabajo. lo que 
toma como base para determinar la tendencia al crecimiento de 
dicho salario. 

En su 1 ibro. La ley do la Acumulación y del Derrumbe del 
Sistema Capitalista. hace un recuento de loe factores que 
repercuten sobre la Jllllgnitud de la er~gación de trabajo y por 
tanto sobre su valor segun Marx y considera que son: a)el 
incremento de la fuerza productiva del trabajo en el sector 
productor de bienes salario. gracias al cual tanto el precio como 
el valor de la fuerza de trabajo disminuye; b)los mayores o 
menores costos de aprendizaje. que conducen al encarecimiento del 
trabajo calificado con respecto al no calificado; c)la 
introducción de mAquinas. cuyo efecto es manifiestamente 
contrario a lo anterior pues desvaloriza el trabajo calificado: 
d) intensidad del trabajo; y e) la acumulación de capital (7). 

Confonne a estos factores. para Grossman, cuando la 
productividad del trabajo crece, el salario desciende en término& 
de valor. pero el salario real advierte una din4mica distinta, 
argumenta que loe costos de reproducción de la fuerza de trabajo 
no son constantes y que deben necesariamente aumentar. segun que 
la jornada de trabajo crezca en extensión, en duración, o en 
intensidad. "lfarx muestra cómo el fenómeno de la intensificación 
del trabaJ·o se transforma en un factor de importancia decisivd 
( ... )pone de manifiesto cómo la constante jntensi.ticación del 
trabajo determinada por el propio proceso de producción 

(7) 6ro11111, Bnryt. LI ley de h 1cunllci611 y del dern.ÜI del sieh11 c1pil1li1ll. Cap. "CoHldencio11es 
ti11les1

, pAg.381, U. Siglo ltt, M1ico 1984. 
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capjtalista. provoca necesariamente un incremento de los costos 
de reproducción y. por tllnto. del salario re12l" lBI. 

Sostiene que cuantü mas desarrollado en sentido capitalista 
se halle un paie. tanto mayor ea la intensidad media del trabajo 
y. por consiguiente. también lo son loe costos de reproducción 
del traba.jo y su equivalente en salario. dice: "Es de todo punto 
evjdente que con el progreso de la maquinaria aWlHlnta de manera 
natural la velocidad y con ella Ja intensidad dal traba1o. En 
consecuencia. se produce uno condenst1ción. una concentrlJción del 
gasto de trabajo en una unidad determinada de tiempo de donde 
resulta que el crecimiento de Jos salt1rios se convierte en nece
sario inclusive en el caso de una jornada de trabajo con JJmjtes 
fiJ·os, sjmplemente para con11ervar el valor normal del trabajo. 

As1 sucede que con el desarrol Jo de Ja producción capita-
1 ista necesariamente tiene que crecer Ja intensidad del trabajo y 
con ello t4lllbién crece el nivel de Jos salario11 ret1Jes" (91. 
En resumen. de acuerdo a Grossman. la tendencia del salario real. 
debido al aumento de intensidad del.trabajo. eB creciente. 

Retomando nuestro an4liais de las coneacuencias del avance 
de la fase de crecimiento de la acumulación eobre la fijación del 
salario. dicho proceso sigue hasta que la competencia obliga a 
las diferentes unidades de capital a desplazarse a otras 4reas de 
acumulación. iniciando un nuevo crecimiento encabezado por el 
capital mas fuerte que se impone aobre los dem&s. 

Al aumentar el capital productivo se crean nuevas ramas que 
generan nuevos empleos. pero no aon suficiantoo para ab~orb~r .. 
por un lado la nueva fuerza de trabajo que se incorpora al 
mercado y. por el otro. la que fue desocupada. de tal modo que 
aumenta el nó.mero de perso~as dispueataa a ofrecer su fuerza de 
trabajo en el mercado. es decir el ej6rcito de reserva. lo que 
presiona para mantener salarios bajos. En el caso de que la masa 
total de trabajadores fuera empleada en la nueva industria y el 
salario real encontrara buenas espectativae. no serian 
compartida• por el salario relativo -categor1a salarial que 
considera al salario en relación a la ganancia. evaluando asi la 
di•tribuci6n del nuevo valor creado en la jornada laboral entre 
quien realiza el trabajo y el dueno del capital- y su crecimiento 
serta un comportamiento contrario al que establece el avance del 
capitalismo. 

En resumen. cuanto m4s crece el capital productivo. mas se 
extiende la división del trabajo y la incorporación de mis.quinaria 
con mejor tecnologia y cuanto m4e se extienden 6stas. m4s se re
duce el grado de calificación de loa obreros y se acentua la com-

181 6ro1,.1. ob. cit. (Oig Jll. 
191 ¡,...,.,, ••· cit. (Oig 313. 
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petencia entre ellos. nublando las espectativas del salario real. 
a largo plazo compensadas por el incremento en la productividad. 

Por otra parte. el desarrollo de la acumulaciOn conduce 
necesariamente. a través de la modificación de loe determinantes. 
a la reducción sistem&tica del salario relativo, lo cual expresa 
el car4cter contradictorio del sistema capitalista: a la vez que 
aumenta la riqueza social. dicminuyc la participación de la clase 
trabajadora en ella. 

1.4. Tendencia salarial en las fases del ciclo del capital. 

Una vez considerado el fundamento de la din&nica en los 
determinantes salarialeo. puede establecerse la tendencia que sus 
fluctuaciones presentan en el tiempo. en relación al desarrollo 
ciclico de la acumulación. pues el lo permite una mejor 
comprensión de la relación que existe entre el desarrollo de la 
acumulación y las relaciones económico-eocialee que a partir de 
esta ae establecen. 

Las variaciones del salario real causadas por laa distintas 
fases del ciclo del capital. son expuestas suacintamente por Marx 
en estos t6rminos "Como l!Jabemot1. el capitalismo se desarrolla a 
través dtJ ciclo11 periódicos qu• pasan Por fases de calma. 
animación,. crecimiento. prot11»ridad. 11uperproducción. crisis y 
••tancamiento. 

Los precjos de las mercanc1as en el mercado y llJ cuota dtJ 
ganancia en 6ste siguen a estas fases,. unat1 Vr3Cr3B dasciandan por 
debajo de su nivel medio y otrl!B vectJs lo rtJbasan,. pt1ro visto en 
perspectivl! las variaciones tienden a compensarse y las 
mercancias I! VtJnderse por 11u valor ( ... ) PutJs bien. el precio de 
Ja fuerzlJ dtJ trlJbaJ·o. como el de cualquier otra mercancia. sigue 
estas fluctuaciones. durante Ja fase de ba.ia de los precios tJn el 
mercado y durlJnte la fa•e dtJ crisis y est11nct1.11Jiento. el obrero. 
si es que no se ve arrojado a Ja calle. puede estar seguro de ver 
reb4jado su salario. Y si. durante Ja fase de prospe1eidad. en 
que el capitalista obtiene ganancia• extraordinarias. el obrero 
no batalla por con11eguir que se Je suba el ••lario. no percibird 
11iquiera. 1111c~ndo la media de todo el ciclo industrial,. su 
11alario IDfldio. o se1J. el valor de su traba.Jo ( ... J En los 
periodos de recesión el salario baja por deba.Jo de su valor. en 
este caso los obreros deben luchar contra las reducciones, en 
titJ11Jpos de auge se dan las condiciones para que las salarios 
aumenten. pero esto no se da de manera automática. los obreros 
deben arrancarle los aumentos a 1011 capitalistas. Asf pues. en 
medio de las fastJs de desarrollo del capitalismo. los obreros 
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deben mantener una lucha const~nte con los capitalistas. pugnando 
por vender su fuerza de traba Jo por su v., lar" (lOJ • 

De lo anterior se concluye que cuando la acumulación 
prospera. el salario real tiene posibilidades de aumentar y lo 
hace si los trabajadores luchan por ello. y en las fases en que 
la acumulación tiene dificultades para crecer. la reducción 
salarial ea un mecanismo de explotac16n de la fuerza de trabajo 
dirigido a recuperar la ganancia del dueno del capital. 

1.5. Tendencia salarial en el desarrollo capitalista. 

Si bien las fluctuaciones salariales est6n regidas por las 
distintas fases del ciclo económico del capital. mantiene 
fundamentalmente una tendencia determinada por el desarrollo del 
sistema capitalista de producción. En este caao no sube y baja 
como consecuencia de las condiciones favorables o desfavorables 
del .. rcado laboral que la acwnulación va determinando. sino se 
imponen 1011 factores directDlb8nte relacionados con la producción. 

Primeramente tenernos que la demanda de fuerza de trabajo 
tiende a aer cada vez menor •n coaaparaci6n a la maquinaria 
empleada. condición que reca• directameinte aobr. el salario 
relativo y afecta la determinación del real. 

Al desarrollara• la induetria. la demanda de traba.jo avanza 
pero a un ritmo menor que el de la acumulación de capital. 
aumenta pero en una proporción constantemente decreciente. 
comparada con el incremento del capital. "Simult~neamente con la 
acumulación progresiva. se opera un cambio progresivo en cuanto a 
la COllJPOBición da c~pitel. La parte del capital global tort111Jda 
por el capital constante: ltl4qu~naria. materia• primas, medios de 
producción de todo gdnero, ·crece con mayor rapidez que la parte 
variable. destinada a salarios. o sea, a cOlllprar trabajo" (11). 

La reducción de la proporción de la parte variable del 
capital lleva tendencialmante. frente al constante aumento de la 
población trabajadora. al crecimiento del ej6rcito de reeerva. 
geet6.ndo11e a111 una presión sobre lol!I salarios reales. "estas 
pocas indicaciones bast~rdn p~ra poner de relieve que el propio 
desarrollo de la industria moderna contribuye por ruerza a 
inclinar la balanza cada vez ~~ a favor del capitalista y en 
contra del obrero~ y que~ como consecuencia de esto~ la tendencia 
general de la producción capitalista no es a elevar el nivel 
mediO de los salarios. sino, por el contrario, a hacerlos baJar, 
o sea, a empujar m~s o ilH'nos el valor del trabajo ~ su limite 
minimo" llll. 

1111 llln. l. 'S1ltrlo. pncio 1 111ml1', ob. cit .. pi¡. 416. 
1111 ..... l. ob. cit., plg. m. 
llll llrt. l. ob. cit .. plg. 4l1. 
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El nivel del salario relativo. es decir. la manera en que el 
valor se distribuye entre trabajo y capital, expresa claramente 
la correlación de fuerzas entre obreros y capitalistas en su 
confrontación por lograr una mayor parte del valor generado. 

En sus estudios sobre los Grundrisee. Reman Rosdolsky senala 
la importancia del concepto de salario relativo en el tratamiento 
del desenvolvimiento del capitalismo para Marx: "Solo en Marx es 
dable encontrar 14 ley de la ca1da tendencilfl del salario 
relativo (b4uti:zada as1 por Rosa Luxemburgo). en virtud de la 
cual cada vez se agranda mas, necesariamente, lo distancia 
reciproca entre Ja clase obrera y liJ clase capitalista" (131 y 
argumenta el importante papel que la tendencia decreciente de 
dicho salario desempena en la evolución del capitalismo. al eer·. 
no solo resultado del proceso de producción y desarrollo de la 
acwnulación. sino premisa de ambos. en tanto que es la relación 
económica principal que permite reproducir la econom1a. al 
respecto dice "Pertenece a Rosa Luxemburgo el mdrito de haber 
situado en una perspectiva correcta este aspecto de la teorla 
salarial de /llarx. Leemos en su introducción a la economla 
polltica: La producción capitalista no puede avanzar un •olo paso 
sin reducir la participación de Jos obreros en el producto 
social. Con cada innovación de la t~cnica. con cada 11N11ora en las 
lllliquina• •e reduce la participación de lo• obreros en el producto 
y aumenta la de los capitalista•. 

Pero 1011 efectos de ~atoa avances sobre el t1alario relativo 
de Jos obreros son el resultado mec6nico de la producción 
mercantjl y del car6cter de mercancltJ de la fuerza de trabajo. Es 
por ello que Ja lucha contra la calda del salario relativo 
entraaa Ja lucha contra el car~cter de mercancia de la fuerza de 
trabajo. es decir. contra ltJ producción capitalista en su 
conjunto" U4J • 

Del an&liais del salario relativo se desprende que la clase. 
obrera debe ser conciente de dirigir su lucha a largo plazo mas a 
superar su posición como clase que a procurar mejoras salariales. 
de otro modo. lo que hace es contener el movimiento descendente 
de sus condiciones de reproducción. pero no cambiar su dirección. 

En resumen. de lo expuesto en el presente capitulo tenemos 
que debido a que el proceso de acwnulación dirige el desarrollo 
general de la economia capitalista. el ciclo del capital se ve 
determinado por éate. Por ello. si bien el salario aumenta 
durante las fases de recuperación y auge y desciende en las fases 
de receso y crisis. dichas fluctuaciones se ven deterininadas 

{131 Ro1 .. l1lf, IOM1. 5'11111 y 11tnthr1 de El C•pihl dt llrt, (11tdto1 sobra In 6r114rh1tJ. "lptndice 
so)n 11 lfncl1cl61 crJtiea 41 11 horl1 •rti111 del 11luio1

, 1putado 2. E4. Sitio 111, lhito 1986. 
1141 ID1dollly, o~. cit., pi¡. 330-331. 
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fundamentalmente por el avance del desarrollo capitGlista, que 
ejerce un fuerte dominio ~002·e los determinantes salariales y 
estaDlece. asi, su tendencia. 

Por lo anterior. el salario. la relación asalariada. se ve 
afectada por el avance de la acumulación. de modo que cabe 
esperar la modificación en los determinantes salariales cuando 
dicho proceso presente signos de arribar a una nueva fase, ya sea 
de crecimiento o de reorg4nizaci6n de eu funcionamiento 
productivo. 

apreciar. en su fase de reorg~nizaciOn el 
condiciones que presionan el sal~rio a la 

Como se puede 
capitalismo genera 
baja. pero, tal 
trabajadores con 
basea materiales 
no deja de ser 
producción, para 

tendencia puede y debe ser atacada por los 
su acciOn organizada. que aunque también tiene 
dadas por el avance del desarrollo capitalista. 

la opciOn de los obreros. en este modo de 
luchar por una mejor reproducción. 



CAP1TUL02 
EVOLUCION DE 1..1\ ACUMULACION DE CAPIT.l\L 

Y LOS SALAJUOS BN MEXIOO DURANTE BL PmUODO 1954-1!112 



En el presente capitulo se describe la incidencia que la 
acumulación de capital ha tenido sobre loe detenn1nantea 
salariales en M6xico a partir de 1934 hasta 1982. El objetivo de 
tal revisión es entender su tendencia. para eHtablecer eu 
continuidad con la reestructuración económica que se presenta a 
partir de 1982. 

Caracterizar un periodo tan largo implica el riesgo de 
omitir elementos de anAliaie relevantes o de no presentar en 
forma clara la relación entre este capitulo. dedicado a 
antecedentee. y el siguiente. "en el que se estudia la 
reeetructuraciOn. Por ello es conveniente aclarar la intención 
del pre•ente, que es re•altar la formación y evolución de algunos 
proceso• importantes relacionados con los determinantes del 
ealario. No ••pretende abordarlos en detalle. eino. m6s b1én. 
limitarse a establecer los rasgos m6a generalee de la manera en 
que la acumulación loe ha afectado. 

18 

En eata perspectiva e• eatudia en cada periodo. primero las 
caracterieticae de la acumulación. Después •• analiza cómo la 
acwnulaci6n ha modiflcado a la fuerza de trabajo eegOn las 
necesidades que de ella ha tenido en el transcurso del tiempo y. 
finalmente. se relaciona dicho proceso con los movimientos del 
salario. Tal estudio nos permitir& abordar la reestructuración 
económica de loe ochenta y eU influencia en lo• saJar1os como un 
proceso determinado por el avance de la acumulación. 

2.1. PeriodizaciOn del proceso de acumulación en M6xico. 

La tendencia de la economia capitalista es la acumulación 
creciente. A un periodo de acumulación con determ1nada base 
productiva y su correspondiente.producción de plusvalor habra de 
sucederle otro con una base productiva. incrementada, que creara. 
a su vez. una masa mayor de pluavalor y asi sucesivamente. Pero 
el crecimiento no se da de modo armónico. se ve frenado cuando 
loa elementos de la base productiva existentes resultan 
insuficientes para incrementar la valorización. por lo cual se 
hace necesario reorgan1zar las condiciones de producción y 
reiniciarlo sobre basea diferentes. La tecnologia empleada, la 
organización del trabajo. las dimenciones de lo industria. la 



formación de los mercados. loe apoyos flscales y legales etc .. 
funcionales en un inicio. pero estas importantes bases de 

la acumulación al desarrollarse. llegan a transformarse en su 
propio limite. haciendose necesario reducir el ritmo de 
crecimiento de acumulación y reorganizar las condicionee que 
poeibilitardn uno nuevo. Segün lo dicho. un periodo ea 
consecuencia del otro. pero es. a la vez. baae del eiguionto. 

De tal maneira la acumula.ción se presenta caracterizada por 
la alternancia de periodos de aumento y descenso. pero con una 
tendencia general creciente 01. 

Este proceso se presenta en nuestro pais, de forma evidente. 
a partir de lo decada de loe cuarenta, segun se ve en la grAfico 
l. que do idea del comportamiento de la acumuloc16n (2J. 

2& 
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Gr&flca 1. 
TASA DE AOUMULAOION 

\Q3Q-1Q89 
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Fuent• : Ellbot1Cfe oon dllOt de 
lndlolldorH Eoon6nUooe del B. de M. 

UJ Pul 11ll•l1cer 11 P1rJod1uc161 d1 101 u1t1e1deot11 Roa he-.1 1poy1do 111 11 itvutiq1ci6n r11hnda 
por Glbriel Robledo Eapnn, puu co11iderH01 que ls exposición 11"9aaeolll te6rle1 y •todológica qus en 
1111 oJnct penil• co11cept11r los dihrntes periodos del c1pihll1110 1u:1c1no y eu tendncil, en b111 •1 
dt11rrollo do lt 1e11111l1ció1 da up1tal. Robledo Eap1n1, 6abrnl. El duurollo del c1pillli1111> •1ic1ao, 
Ed. "El poplllr", Puna, Co1b11)1, Kéx1co. 

llJ El 1ad1c1dor H 001 1proxi11c1ó1 gr11111 a 11 l111 de 1co111l1c16n, ll•ilad1, e11tre otru, por 111 
dehc11nc11s q11 11urgn 11 b111c1r evaluer 1111 Clhgorh .aniall coa les datoa reqistredoa ea lis cantu 
111c1a111h11, ehbondn con H mrpo teónco distinto. El concepto bu1c1 erprenr 11 proporc161 que dal 
valor result111h de un procuo productivo 111 re11viarte en el s1gu1eoh. fa6 et1bondo coa dilos de h 
canll de prodiicc1óR de loe hdíc1dores Econ61icoe del !neo de Kb:ico de varios 11011. de donde to111111 ~ 

11 Fomci611 Br11h de C1pihl Fi10 colO I• puta del valor crudo qu 11 re111vierh en lor11 de a111vo 
capital conshnte y le divid11e11 111tre el Producto lnteno Bruto el qus consideraaos COIO el Vllor 
prodacidolohl. 
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De acuerdo a la grdfica anterior. La acumulación de capital. 
proceso central que determina el comportamiento de los salar1os, 
presenta los siguientes periodos: 

a) 1934-1944. Descenso 
b) 1945-1957. Crecimiento. 
e) 1958-1962. Descenso. 
dl 1963-1975. Crecimiento. 
e) 1976-1902. Descenso interrumpido por el periodo 

de mas rdpido crecimiento histórico 
de la acumulacion de 1976 a 1981. 

Como se ha observado y se desarrollara mae adelante. en 
México la tendencia de la acumulación de capital ha sido 
creciente desde loe aftoe cuarenta y ha presentado periodos de 
crecimiento. en loa que se desarrollan ciertas bases de la 
acumulación y de descenso. en tOa que se reorganizan o crean 
nuevas bases para un crecimiento poaterior. 

Cabe llamar la atenci6n •obre el comportamiento general de 
la tendencia presente en la grAf ica. creciente desde 1944 haeta 
1981 y a partir de e•te Ultimo afto inicia un d••ceneo que abarca 
el reato de la decada de loe ochenta. Ello es importante para 
establecer la continuidad con el proceso de reestructuración 
económica de los afta• ochenta. objeto de estudio del •iguiente 
capitulo. 

Adem6s de este hecho. tambi~n resultan importantes los 
cambios que pre•entan tanto la explotación de la fuerza d~ 

trabajo {31 como el comportamiento ealarin l (4) durante loa mismos 
periodos. expuesto en las grA.,ficas 2 y 3. 

Los indicadores de acumulación. salarios y tasa de 
explotación de la fuerza de trabajo mantienen tendencias claras. 
ya sean crecientes o decrecientes. desde mediados de los aftos 
cuarenta hasta 1982 (gr6ticas 1. 2 y 3). A partir de entonces el 
comportamiento de tos tres indicadores cambia de sentido. lo cual 
permite afirmar que existe entre ellos una relación. que 
proponemos. esta finalmente detenn1nada por el proceso de 
acwnulaciOn. a ello dirigimos nuestro estudio. 

(3) Evah110& lt h11 de nplot1ei611 phlanlor/e1p1ttl vuiable (p/vl co11ider11do p•ExctdHtl da openei01 
y v•R1au111rttio111 d• nahrildo11, tOReeptoa t1.tiih t•doa de la e111t1 dt proda.tti61 dt loa tud1eldor111 
f.co16aico11 dtl ll1to dt lhico. Eltl ildiu•r ad.olact, lo 11110 q11 ti 11ltrior de 111 delici11ci11 q1111 
augea 11 e111t ilicu 11 coactpto coa dltoa ehbond.01 11 blaa 1 11 c11erpo teórico d11ti1to. 

14) UHWll co!lt> illdicdor da 11 1Yoluci61 11hrill h tllfYI d1 11l1rio i1d11tri1l de Jeflny lorh preu11h 
H n libro El Salario 11 llhico, ptg. 69. Ed. el Cabllhto. 
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Gr6ffoa 2. 
TASA DE EXPLOTACION 

1939-1989 
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Gralloa a, 
COMPORTAMIENTO SALARIAL 1939-1989 
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La gr&fica de explotación de la fuerza de trabajo (gr6fica 
2) muestra una tendencia a la baja durante m4e o menos loe miemos 
affoa. A partir do 1976. tiene una recuperación que 9e acent~a en 
la década de loe ochenta. 

Eeta gr6fica nos revela dos hechos importantes. En primer 
lugar. la acumulación ha crecido durante todo el periodo a 
niveles suficientemente altos como para no h~ber sido afectada 
por la reducción de los niveles de explotación. En segundo, esta 
relación cambia a partir de la segunda mitad de loe anos aetanta. 
cuando la acumulación desciende y requiere de mayores nivelas de 
explotación. 

Finalmente, la tendencia salarial {grAfica 3) es contraria a 
la que presenta la tasa de explotación. Crece durante los anos 
referidos y cae a partir de 1976. 

Lo anterior permite establecer dos periodos generales 
diferentes. uno. que abarca los distintos eubperiodoe. desde 1934 
hasta 1982. en el que la acumulación mantiene una tendencia 
general creciente al igual que loe salarios. y otro. que 
corresponde a la reestructuración de loe ochenta. en el que la 
tendencia de la acumulación y con ella la de los salarios cambia. 

El desarrollo de la economia mexicana a lo largo del primer 
gran periodo ha implicado diveraae fonnaa de afectación de los 
deteminantee salariales. segün se analiza a continuación. 

2.2. Algunos rasgos del proceso de acwnulación y su reloci6n 
con la determinación del salario por periodos. 

2.2.l. Periodo 1934-1944 : 
Ea~ablecimi~nto de la= condiciones para la 
po•terior ex·pan•iOn de la acumulación. 

A este periodo co,reponde una serie de transformaciones que 
resultaron muy importantes para el desarrollo de la acumulación 
de capital. en él se reorganiza el sistema capitalista mexicano 
para acrecentar eitem6ticamente la acwnulaci6n. que en periodos 
anteriores registró ritmos menores de crecimiento. Es a partir de 
entonces cuando se establecen laa condiciones que posibilitaron 
los grandes crecimientos de la acumulación que refleja la grAfica 
l. y que fundamentalmente gira~~n en torno al desarrollo de la 
industria. 

La gran industria. como método de producción de plusvalor. 
revoluciona constantemente al instrumento de trabajo mediante la 
creación de maquinaria y consecuentemente permite el incremento 
constante de volUmenes de producción y plusvalor (51. Su plena 

{51 IA Mquina sustihye 11 obrero que MH)t 11111 aoll kern1i1otl por uo 11c1111sao q111 op1u con 1111 .. 11 
dt h1rrH111ntu 1guelu o parec1dn 1 11 vn: y aov1das por u.na aoh flluz1 totru:. •u e11.mpu 1111 los 
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instauración en el paie significó el paso a la fase mas 
desarrollada del capitalismo. a partir de la cual se modificaron 
conatantemente loe instrumentos de producción y la fuerza de 
trabajo, a fin de aumentar la pluavalia. La industria es, tanto 
por sus dimensiones fieicae como por su capacidad de dominio 
sobre el obrero, la base de la acumulaciOn en la fase de mayor 
desarrollo del capitalismo. 

Es una conclusión generalizada que la industria se 
constituye en base de la acumulación de capital en nuactro paie a 
partir de loe anos cuarenta, pero las bases para su despegue 
fueron puestas desde mediados de los anos treinta, principalmente 
por medio del Estado, con inversión en infraestructura y creación 
de importantes instituciones económicas y politicas. Eatae 
condiciones dieron la posibilidad de iniciar inversiones 
industriales. 

Este periodo resulta ser muy importante. por que le corres
ponde la organización del capitalismo en torno a las condiciones 
do industrialización. condiciones que posibilitaron en periodos 
posteriores lograr un proceso de acumulación creciente t61. 

2.2.1.1. Intervención del Estado en el 
establecimiento de las condiciones 
de acumulaciOn. 

~ lo largo del proceso de acumulación la participación del 
Estado ha oido muy importante para apoyar al capital en sua 

1utnmnto1 41 prod1cc161 de 111 tnbl1 q111 11 illpOH n e1ncter 11111111, 111•1tt u proporcio11n 
1tg11t11cas 11 prod1ctitiüd 411 tnbl1n, 111 .. q1i11 po11 11 9:1vi1i11to 1 111 1111 d1 ••rr11ienlu de 1111 
1011 n1, 11 t11to q11 11 obrero eolo p11d1 Mllllf 1111 pocn. c1111do no 1111 1ol1: 11 ll••int prod11c1, 
,., t11to, 111 entidld i1fi1ih•ale 11yor d1 Mrcenciaa d1 In qne en el 1100 l1p10 procl.11.cirh 11 lis 
ti11lro U lOI o•rtrOI 111111tt1•. Por lo hito .. icbo 1Hodo 11 cauchrlattco da 1111 detn•intd• hH "ª 
HHct e1pitlh1t1, H decir, 11 inatnnci61 H 1l p1l1. COID lor11 g111111iuU d• pro41cci61, i1Plit1 
ll1btr ltnveudo otr11 11 1111 q111 loa •todol M 11tncci61 de pl11Y1lor lfll •101 diucH, por 10 
coitar COI 11 cr11ci6; de 11q11111ar11 q11 nddeu 1iahülic::e11te la dific11t1d y li•IPO de producci6n 
del tnblj1dor. Robledo F.ap1ri1, Gabnel. oll. cit., ptg. 83. 

'61 lA 1c1Mllci6n d1 e1pitll i1ici1 en 11111tro p1l1 daedt 1111di1do1 d1I aigto pHldo, ptro 11 9!11ta h 
iut11r1ct61 d.1 11 l11d11tri1 c111do ee aceter1 ¡r11d1 y 1i1te1Hic11111te. El ptrlodo 193•-lHD, 11 
c1r1cteriH por 11 dnc1uo en 1• 1cu111l1ci61, d.abido 1 q11 1111. org11iu 11c1p1llli1101 fin da p1nitir 
111 po11tenor cne1ai111to dt h 1i111. 

6abr11I lobhdo Elp1n1 npreu este hecho ea loa sipi111la1 Ura111os:•P1n qae e un periodo dt 
1c1111t1c161 1celend1 p114I 111g11r otro de cn1cióa d1 c1ntidld11 111iv11 de pl.anlh pu1 11n 11111Ye 
1c1ml1ei01, 11 HCBlllrÍO q11 H d1tt1g1 1q11lll y ae liHhB IH bHH Plfl I• nd1cci60 del Yllor da le 
l11rt.1 d1 tnblJo y ti i11cn•11lo del co11uo de 101 btn11 li11lea; ni, dnpds dal periodo da 
1c1•t1e:i61 1celand1 di la lllill hae d1l porlirulo 1111. 111c111ari1 11111 seria de c1Uio1 en 11 eatra.ctnn 
1co1161ic1 del pale (lo q11 11 lllM nvohci611: •xicaul para red1cir el lieipO de trabajo di IH obreros 
Y 111entar al coHtlO, prepanodo 1111 h producci6o de c111tidld11 111iv111 de phnalh pan c1piteliHr; 
d1 1945 eo tdelnte los electos de uh •didt ae tndacen en el cnc1a11oto acelerado de h ph•m1l \1 y 
de 11 1c111uhción da h aisa1'. Robhdo Elpuu. 61briel. ob. cit., Clp. 11', piga. 111-113. 



diversos niveles dE:" reproducción. [Jurante eat.e periodo ap•:•Y"• 1:11 
e8loblecim1ento de las condiciones de acumulación pnrttcipando 
~n: 

a) La organización obrera. 

La intervención estatal en este caso fue de caracter 
polit1co y so constituyo en uno de los elementos principales 
dúrante loe años treinta en el impulzo a la acumulación. pues del 
movimiento revoluc1onar10 resultó una redefinici6n del sistema 
politice que se constituyó en el principal mecanismo para 
organizarla y permitir su tendencia creciente. 

La consolidación de dicho sistema durante el periodo 
cardenieta, permitió definir el caracter mediador del Estado 
entre capitalistas y trabajadores bajo la forma del 
corp·orativismo. para lograr la subordinación organizativa e 
ideológica de loe trabajadores al Estado. con la incorporación de 
sindicatos obrero5 y organizaciones campesinas al partido oficial 
171. 

Este tipo de relación impuesta por el Estado fue 
especialmente importante para pennitir el proceso industriali
zador. ya que pennitió mantener el dominio sobre el movimiento 
obrero. aglutinar a gran cantidad de trabajadores y disponerlos 
para el uso capitalista. conforme la acumulación las requiere en 
diferentes momentos históricos. 

Al inicio. este tipo de organización favoreció al trabajador 
y a su salario {Q) pero. a trav•• de loa anos las relaciones 
cambiaron y el control de las clases trabajadoras se m:intuvo por 
medio de la estructura sindical creada, cuya defensa se 
sustentaba en la corresP,ondencia de los objetivos de politice 
económica del Estado con loe intereses particulares de lideres 
sindicales. logrando con ello una organizaCiOn interna de poder 
que se expresó en forme. mas evidente a travea de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM.) y Congreso del Trabajo (CT). 

El control corporativo del movimiento obrero se ha 
traducido, desde entonces. en la supeditación de los trabajadores 

l71 •1.1 d1pnd11c11 M h Cll y H lot 1114icttos coi n1pecto 11 gob11no y 11 !atado, t1n1110 de 
i11t11nn1 coi 11 tr111to1111ct61 •1 Puti6o l1cio111 lavol1cio1ario tPlll 11 Parhdo O h Revoluc1on 
llnic111 tPMJ ldln1t1 el gob11no cardniltal ti c11l se 10irieron I• m y otrn orgn1nc1oaes 
11ndictl11•. 61lly, ldolto. "LI lora11e161 dt 11 co1ci11cu obrer• 11 lhtco•, ea nv11t1 Coyoac1n no. 7-8. 
plq.161. 

(8) "El pacto 1oc11I c11de1111t1, ceyos p1hr11 1oci1le1 -11m•1tos 1111111111, or911n11c161 obran. 
reputo 1gru10 01d&l, 1d11C1ci61 1oci1h1t1, •rot1cc161 1oc11l del lltdo- H i"lnhbl H tl 11elo 
entonen hrat de 11 po1thc1 de 1ualit1ci61 d11 iaport1c10111, 1aph1ci61 di\ •rc1do 11terno. 
11c1op1lt11c1onn y prottcc101 1 l1 hdutri• 11c10111 ••. 11t1 p1lu 11 1,oy1bl talllit• ID 11 16l1do 
coapoDnte polttico: 111 gn1dH aov1li11cio111 d1 •111 obnr11 y c11tVt111111 q11 C01tiq1mb11 •l c111rpo 
!ocnl del urdeuisw:i•. 61lly. ldolto. •u co1tuto de h p<>ltllea 11llr11l dll Eltado•. pt.~. 7, eo 
C11deno1 Obreros no. t. CDESTAC. 
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4 loa 1nter~aea del capital y ha sido históricamente un factor 
debilit4nte de la organización obrera como determinante del 
salario. 

b) En la economta. 

Durante e11tos anos el gobierno cobra 1nayor conciencia eobre 
la importancia Ue eu intervención en el proceeo de acumulación y 
profundiza su acción dirigente. A partir de 1933 considera 
formalmente a la reorganización capitalista como una de sus 
tareas principales. "El papel que a los o.Jos dtJ los c.srdenisttJB 
habria dtJ tener eJ Eatado qu•d11 definido por declaracion•t1 hech1111 
por Luis León# de11tacado polltico de Ja 4poca. al coatentar •l 
Plan Sexenal que habrla de guiar la politica del gobi•rno: Los 
conservadores de lltlJdco ht1n proclamado BiflllJpre que el El!ltado, el 
gobierno, debe permanecer indiferente en su lucha econd9ica y 
social y no debe mezclar•e en las contienda111 en que se agitan, 
por una p1Jrte, el proletariado para ganar mejor el pan. y por la 
otra. el capitalista. para acumular IDlJyores ganancias con la 
plu11valla. 

El!la concepción del Eatado ( ... )ha desaparecido para siezapre 
en lldxico. ( ... )el Estado mexic11no se organiza ¡HJra orientar 
••as lucha• econÓllJicas, organizar la producción y preaidir la 
di•tribución d• Ja riquesa en forma de alcanzar un11 lD4yor 
equidad. 

La red11cción d•J plan Sexenal reposa sobre el reconocimiento 
d~ le doctrine de la int~T"VfJnción d~I Estado, 8n Ja organi~ación 
de la vida y Ja econOllJ1ll nacionales, hasta donde lo exiJ11n loa 
interestJl!I colectivo•" (ti. 

Ast. el Eetado a•umió la tarea de organizar el desarrollo. 
En este ••ntido emprendió una •erie de reforma• y medidas 
económica• muy importantes para posibilitar el despegue de la 
induetrializaciOn que a partir de periodos subsecuentes •• 
preeentó. ta 1 ee como: 

i) La reforma agraria. que permitiO hacer m4e eficiente la 
producciOn capitalista en el campo. favoreciendo con ello el 
suministro de alimentos. materias primas y recureos necesarios a 
la industrialización; alentar loe procesos de deaplazamiento de 
trabajadores del campo a la ciudad y el ensanchamiento del 
mercado interno. 

ii) La creación de grandes instituciones financieras en 
apoyo al deearrol lo industrial UGI. 

(ti Corilfl C.lfOI, lol1Mt. •r.t1do y dnurollo 11 11 ct•it•liuo tndlo y 11bd111rrolhdo: 1lat11l1 d• 
.. CHO ,1 ... ,., MliCO lt2~U7r ... g •• 481-483, .. Prolll1111 dll D11arrollo 10. 21. lile .• UIU. 

001 LI Hfll1ci61 MI 1ilt111 fh11ci1ro q11 i1111l&6 11 e1rtt1i11D f11 d1 9r11 ilfOriHCtl p1r1 11 
1Hutrilliuci6t, 11ftl Jo nfitn blloll s1111.,..u: 
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iii} L4 ompliaciOn de lo inversión en 1nfraeetructura que 
aumentó la construcción de carretero.e. comunicaciones y vio.a 
férreas: Se creó. entre ot1~da instituciones estatales, la 
Comisión Federal de Electricidad y se nacionalizó la i.nduatrio 
petrolero. Lo cual se tradujo en control y precios bajos de los 
insumos para el capital. 

Todo ello posibilitó la orientación de la acumulación en 
favor del ca.p1ta1 industrial (11). 

"En ti tr111cllno de l9l~ 1 1938" pro.ulguoa 111 11ri1 de ltfll q11 1111l11bln Ju lanc10nes del 
l11co C11tnl. •I l11co" lhico (. .. ) t°'u 1l111 lnl11 11 hulidld 41 dlrl1 po1ib1lld1d11 ( ... 1 Je 
1poJU, por •dio d• 11 11plio endito, 1 n1llur 11 1111110 prOfl' .. oficill di tr111fomc10111 
1oc1oeco16aic11( ... 1 La nlon1 11 bl1co dtl bt1to tuvo 1111 1.,ort11ci1 M1ic1 ptfl 11 dnurollo 
1c1>1611ico d1l pata, 11 llfli1rl1 11 M11 lil11ci1n•. 

•11 gobi1no ctrd11i1l1 cr16 111 1.,li1 red d1 i11hhtos y org11111c10111 d1 cr6d.1lo ptn 11 
fi111ei11into di In trnllomcio111 1ociotCOIHica1. 

LM IHYOI M1co1 111Jt1 11 ori11hci61 d• 11 crHito 11 p11d11 diwidir 11 lnl 9npo1. Unos M1co1 
f1111cl1b11 11 1111e1ltu1, otro• h iHutri• y 11t1 hrc1ro1 ll c•rcio 11t1rior. 

l ti11l11 d1 191~ 11 F•i•no nlor.6 11 IHco hcio11l d1 Crtdito lgrlcoll, cn11to dOI 111ve1 
.. ICOI, 11 lnco J1cio11I •1 Cl1dito lji .. I J 11 llace .. CrMito lfrlcoll. 

Ptn li111el1r lot pl1 .. di •11mllo i1illtri1I y 1co1611ico H 111n1l 11 cnt. 111 1r11 nd dt 
lHCOI 11 tNo 11 Pll•. !l lllCO l1cioul 11,.ttcuio Ur•ao y .. Ok11 Pl•lic11, q11 11 11llbl1ci6 el 20 
dt l1tnro" lt33( ... ) !l lnco W1cio11I Oktro U F•1lo IUutri1I, f11U4o" 1931, 11 tl11U4ld •• 
11t1 iutillcl61 111 otorger crHilot 11 9"11i11t1 CMflrtlito 11 111 •l1ti1t111 n•1 d• 11 
i1dntri1C ... J LI llcloHl Pi111cier1 5.1. (IUUSll lll'fi6 1 liH• fl ltll., oa'6 11 ltgu •Y 1111ci1l 
11 11 1l1ttM ... cerio dtl pala, 11 co1Yirti6 11 11 pri1ciptl 6rtno da fn11to 1 l .. 11rrollo de 11 
peq11l1 y ••in1 •lfnHL..Jel llaco l1c1011l •• C•rcio Exhrior crudo 11 1937 pin lil11ci1t h 
prod.1cci61 H bi1111 nporllbln 1 llf0rt1e:lh d1 •rc11cl11 11c111ri11 peri el dt11rrollo 1co16a1co•. 

Sh"lgovaU, J.;¡toU. P.::ico en h nm1c1jtd1 d• 11 •i1lon1, ptq1. 17~H79, Edic10111 dt cllhrt 
pop1hr, Jlhlco UIO. 

Ull P.atn 1cci01t1 tapre1•ida1 por al Eahdo Jan ndo 11l1l1d111 por Robledo Elpinl, por H 11f()rt11c11 
p1r1 11 crtci1into c1ptt1lí1tt, en los 1ig1i11t11 ttrai101: 

•11 11t1do lllrp11 MliCIH, dl1ü 1930. b11t1 1111tro1 dua, 110 soto M cnado In co11dlcioou 
g1oent11 p1r1 tl 4t11mllo d.11 rtgi•• e1p1llli1t1 11 111nlro pata. 1i10 -i11 h putici,.do dinch y 
1cl1n••l• 11 el procaao d• 1cml1ció1 d1I Clpilll. 

1) 1191111 d1 111 ll••dn iad11tri11 M1ic11 (petroleo, thctricid1d. 1tc.) M• 1ido co11t1tu1d11 
cOIO nprnn C1pihli1t111 propi1üd del gobitr110;( ... I t. pluanlh 11tntdl por 11ln 1111r1111 1 1111 
omro,, aim plfl 1i111Ci1t los 911to1 del gobi1no h4lr1l. .. Reir. 111 ÍDV1n10111 .. obr111 di 
i1frt11tnctar1 y 11 11nicio1 pt111ico1 q11 p1raitn 11 1ctl1r1do d111rrollo dli c1pit1I pu~ad.o y P'iT lo 
t11to, 11 1•1lo del tnbljo 1xc1deate 11 111 propiu t1Prtsu pOllcH, cnci11do d1 11l1 •Hn 11 
11t01 11cton1, el c1pil1l. Pero 11 inrtu1ci1 dlciaiv1 di ntu ndtalrin sobre h 1c1•l1c161 11cio11l. 
u dlri•• di 11 11hr1hu d1 loa bi111ea y 11rvicio1 q111 lnt:n 11 •rcado. El ptlroho y 11 el1ctnc1d1d, 
por 1j1aplo, aon ell•1lot i1di1pt111blH pen QI, 11 ild11tri1 privad1 11 dnerrolle 11cnd11l1•all y 
1w1t1, 11 consec111ci1, 11 •11 d• tnbljo nc1dt1t1 y coa 1111 11 1cuul1ci61 d1 c1pilll; 11 gndo d1 
d11nrollo y de co1cHtnci61 10 peraiti1ro1 11 c1pilll friYlclo 1propiuae d1 1111 r1111 itd11tritl11, por 
lo· q11.1 11 gobierno( ... ) 11 lut:o c1rgo di 1111 1i1•1; ni. 1i1 diatrnr rtctraoa d1 u tuu dt 
ind11tri11iier, h inici1tive priv1d1 pudo contlr con 11n potente 1c1l1ndor d1 111 duarrollo 1111 In 
ind11tr111 M1ic111 propiedddel gobierno(. .. ) 

e) l tnvh da 111 11pre11s lin1ncier11. El Ealldo proporciona d1rech•11h c1p1tll • loa eapre11r101 
privadoa pn1 que Hphen sua i1111hhclo1ea o 111t1bl11C1n nusvu Ubnc11, coa lo que 1u11nh 11 
1cu1ul1ci011

• 

Robl1do Eapuz1, Gabriel. ob. cit.. ptgw. 163·164 
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Ademas de las condiciones ya mencionadas. la principal 
actividad económica del pata en este periodo. la agricultura. ee 
vió modificada al aumentar los nivelee de productividad a fin de 
permitir el posterior proceso de industrialización. El lo 
respondió a la acción dirigente del Estado. que buscaba maximizar 
los enormes recursos que este sector pod:la ofrecer. "El 
movimiento revolucionario de 1910. que rem.:Jtó con el gobierno de 
Ldzaro C~rdenas. fue un gig.sntesco c1Jt1Jc/ iemo social QUfJ tuvo 
como obJetivo fund1Jmental incrementar Ja productividttd de JlJ 
agricultura y de la industria J igera de un regimen capJ tal is ta 
preexistente para asi aumentar el tiempo de trtJbaJo excedente y 
Ja plusv12JJ~ que y.:1 extr.,,Ja al proletariado msx~·cano" (121. 

De esto manera. a partir de loe anos treinta. la 
productividad del trabajo en el sector agr1cola comienza a 
recuper~rse de modo creciente. mientras que entre 1921 y 1930 
cayó en 16.0%. de 1930 a 1940 aumentó 22.7% y 40.0% de 1940 a 
1950 flll. lo cual incidió en una reducción del tiempo de trabajo 
socialmente necesario para reproducir a la fuerza de trabajo que 
se tradujo en mayores ganancias aprovechables para el posterior 
crecimiento industrial. Tales recursos se constituyeron en una 
importante base para la industria y el posterior crecimiento de 
la acumulación. "es precisarntmtt1 en tJstos allos cuando. a traves 
de la creación d• int1trumento11 ,Juridicos y pol iticos idónt1os y de 
la reducción a •scala del tiempo de traba.Jo nece11ario de los 
obreros por lllfldio del aumento d• la producción y de Ja 
productividad agr.tcolo (reformo agraria) se prepararon las 
condicion8s para la cro:JcJ"ón do cantidlJdas gigantuscaB de 
plusv<ll ta y para la acumulación en gran escala. En 1945 es cuando 
empiezan a surtir sus efectos Jos meciJnismos echados a andar en 
el periodo anterior ( ... ) a partir de ese alfo ¡.,, acumulación y el 
capJti!l total ascienden vertiginoséJmente" (141. 

2.2.1.2. Acumulación y salarios. 

Por las caracteristicas de este periodo de acumulación. la 
reorganización capitalista se apoy6 en una fuerte reducción de 
los salarios. los que fueron. a la vez que el resultado de las 
transformaciones económicos. también base del posterior periodo 
de acumulación capitalista. desempeMondo un papel b6sico como 
fuente del crecimiento industrial. 

Las relaciones Estado-trabajadores de tipo corporativistas 
recientemente eradas fueron uno de loa elementos que 

(UJ Robledo Eap1n1, 6tbnel. ob. cit., ptg. 43. 
(ll) lH tun de creci11eato u ulculuo1 t'OI dllo11 del cuadro 2.4. •Productividld d11 lt Mno de obn por 

esctoru eco1611co1, U90~t979º, de Ju Ealtdl1tkt11 H11tóncas de JWxjt'o, IMEGI, 1990, p6cr. 41. 
fl41 Robl1do Ellp1rt1. &lbri1l. ob. cit •• p4g. 213. 
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posibilitaron la fuerte reducción salarial en estos anos. no solo 
de loe trabajadores que se incorporaban a las fabricas. sino 
también de los del sector agrJcola. como muestra el cuadro l. 

Cuadro 1. 
GAL.ARIO MINlllO DIARIO PROMEDIO 193~-10~5 

(peaaa canatant.a de 1970) 

AÑOG MEDIO RURAL 

1934-1035 15.75 14.93 
11130-11137 15.00 14.40 
1938-11139 14.04 12.llO 
11140-1941 14.07 12-0~ 
111~2-1943 10.34 9.18 
11144-11145 8.78 7.82 

t-uth11m: ---·--o con--·•~ 
LaEoanomí•M9xiol.ne.enCifru, 1Ge1. NAFINGA. 

De modo que el desarrollo de la acumulación durante este 
periodo •• logró no solo mediante la modificación del valor de 
la fuerza de trabajo. sino también con el deterioro absoluto del 
salario por debajo del precio de la tuerza de trabajo. 

La importancia de este hecho ha sido senalada por distintos 
investigadores. que consideran que el aumento de la explotación 
derivado de la reducción salarial fue la base para el posterior 
desarrollo industrial: 

"Es prec:Js4111enttJ en esta dpoclt cuando se sientan las bases 
del desarrollo industrial moderno del pais. La curva de salario 
del sttctor de punta de este desarrollo indica que se estl1bleció 
sobre una base de aumento brutal en la taso de explotación de Jo 
clase obrera industrial y Jo consecuente transferencia de 
valor" (15). 

"De hecho puede afirmarse que entre 1940-1954 el proceso de 
acumulación desctJnsó en el deterioro e1bsoluto del stJ.lorio; lo 
cual; aunado a la contrarreforma agraria; instrumentada 
inmediat411Jente despu8s de la sef,Unda guerra mundial_ produJo una 
brutal reconcentración de la propiedad y del ingreso" (16). 

{151 lorh, Jatlny y Pncot P., Ricardo. 1 S1lario y Clllt obren 11 11 ICIMl1ti61 da capihl H Mnco•, 
P•t· 81, n Rni1h Co701t11 10. z. 

(16) Cordtn Clip09, lohndo y Rliz: Duh, Clt11ul1, •tsq11M da pariodiuci6R dtl dtHrrollo upihluh u 
Ma:lco: lotu•, p•1. 33, 11 llY11li11ci4n Eco161ic1 iu.53, j1ho·nptieabn dt ttsO. 
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"Lo prilll6ro que nos indica la curva (del salario) es algo 
ya conocido, que durante Ja segundlJ guerra mundial y en liJ 
posguerra inmediata se produJ·o una verdadera expropiación de los 
ingresos de /lJ clase obrera.,. un despoJ·o masivo que redu.Jo el 
salario real de 8sttJ a Ja mitad entre 1940 y 1946. Esta rebaJ"{J 
bruta 1. que se prolongó con una compresión de los saloriol!I, con 
leves varittciones. al mismo nivel hasta 1952. fue clave de la 
acumul.Jción capital isttJ que sigtJJt't y del l ltJmado mi ltJgro 
mexicano" U71. 

Como conclusión general puede decirse que la importancia de 
eate periodo estriba en haber permitido establecer condiciones 
propicias para iniciar la industrialización y el crecimiento 
aietern4tico de la acumulación a través de tres elementos 
fundamentales: el establecimiento del corporativismo. que sentó 
las b4ses del dominio y manejo del movimiento obrero por el 
Estado, lo que influyo en la consecución de bajos salarios y. en 
consecuencia. en el incremento de las ganancias destinadas a la 
inversión industrial; inversión estatal en infraestructura para 
la producción y la creación de importantes instituciones 
económicas; y el aumento en la productividad del sector agricola. 
que contribuyo a disminuir el tiempo de trabajo socialmente 
necesario para producir la fuerza de trabajo y aumentar el 
pluevalor aprovechable para el siguiente periodo. Estos elementos 
ae constituyeron en fuente de recursos tanto económicos como 
pol1ticos para la industria. pero adem4s condujeron a una 
reducción salarial que a la vez que resultado fonn6 parte del 
soporte de la posterior acumulación. 

2.2.2. Periodo 194S-19S6 : 
Deearrollo de la indu•tria productora 
de bienes de consumo b.t.aico. 

2.2.2.1. Condiciones de acumulación. 

En estos anos se aprovechan las condiciones creadas en 
1934-1944. e inicia el despegue del desarrollo industrial. a 
partir de entonces la acumulación se acelera grandemente. La 
grAtica nómero 1 expone cómo en todos los anos del periodo. la 
tasa de crecimiento de acumulación es superior a la precedente, 
conformando uno de loe periodos de mayor dinamismo para el 
capital iemo mexica.no. 

(171 6ílly, ldollo "C'"' d1 11hno1 r concil!ncu obrer1•, p.tg. H. 111 iHilh CoJotCH 10. 2. 
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Dentro de este proceso es la 1ndustr1a la que mayor 
aportación hace al producto 1nterno bruto total. 

Cu•dro 2. 
APORTACION PROMEDIO DE LA INDUSTRIA 

AL PRODUCTO TOTAL 1940-19110 

A~OG 

11140-11144 
11145-10411 
1950-11154 
11155-19110 

PIB INDUSTRIAL/ 
PIBTOTAL 

24.53 
25.tse 
211.89 
28.12 

A partir da los dflOs cuaranla. al proceso induatrializador 
comienza a constituirse en baee de la acumulación de capital. al 
utilizarse los créditos de lae instituciones financieras 
recientemente creadas, los apoyos fiscales. la infraestructura de 
transporte, energia, etc .• y el plusvalor obtenido mediante la 
reducción del salario del periodo anterior (191. 

El crecimiento de la ácwnulaci6n de este periodo el 
resultado de las transformaciones económicas y pol1ticas que la 
raorga.nización del capitalismo creó en el periodo anterior. 

La induetria que espacialmente se desarrolló fue la 
productora de bienes de consumo obrero. alimentos. bebidaa. 

UIJ •1m1cion1 tribltlri11 'f polltica iapositiw1 1111 CHtriblido 1 lorhllcer 1111 d1tto1 de 11 
,rohcciót, 111gu11ü 1 loa 11pn1uin 1inl11 .. 1tilidld11 •'f 1l1Y1do1. 11 i1c11•1to •• 1•orro1 que 
"111 •Hn 1111 o•t11ido 111 elfnH•, 'f 111.M>lltiCI cnditici1 putic1l1r•11t1 tnon•I• 1 111 
ild11tr111, perwiitinot 111 rfp1do proc110 de lorwci61 dt e1p1hl 11 11 11ctor •11l1cllnro J 1tu11r 101 
probl••• d• fiHICIHiHtO q11 COI fnc111ci1 ae pn11at11 .. 'º' ptllll 11 dl11rrollo. 11 pollUCI 
p .. n1Mnlll 111 eo1d11cido ad••• 1 11 cn1c1611 41 11 Di•ro 1.,ortuh de llfHlll iH11trilles dtl 
htlllo, o h1 1po71do 11 dt 1Jg11111 dtl 11ctor priv1do, co1trib1yendo i1dinchM11lt 1 1111nc•1r 101 
MCllillOI credititiOI. hi1J1m, por 1cci61 guber11•nt1I 11 h crudo lt i1fn11tnctun J IH 1erv1c101 
bhicot indi1pe111bl111 pu1 11 progn10 indu1tri1I, 1put1 da qu •dldu 1 1ctiYIUd11 1apn1d1dH n 
otros H~•1to1 de 11 1cono1ll 1111 lt1dido 1 nfonu ti cli• propicio"" 11 11d111tritlizaci6n• 
11'1cion1I fi11nc1er1. S.A. "La polJtic1 i11d11tri1I". p•;. 194. 1n El tri1111tn 1coaOlico, Ltchrn 110. 4, 
foldo de c11t1r1 1c010liu. 
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textiles. calzado. etc .. y. de manera m4a limitada. de las de 
materias primas e insumos que requerian aquellas. tales como la 
quimica. productos met41 icoe y la siderurg1a UIJJ. 

El desarrollo de este tipo de industria parte de una base 
materialmente determinada. también conforme a lae condiciones y 
necesidades concretas de acumulación. pues las propias 
caracter1eticas de la industria implican grandes inversiones. 
tanto en maquinaria como en fuerza de trabcjo y m~terias primas. 
las cuales crean montos de producc16n mucho m4a grandes que los 
anteriorea. Se trata, en resumen. de la instauración de una base 
productiva de dimensiones enormes, que tiene necesidades 
especificas para ser puesta a funcionar. 

La industria de bienes de consumo retomo el tipo de 
productos tradic1onalee, pero produciéndolos capitalietamente. 
esto es. sobre la base de la reducción del tiempo de trabajo 
necesario en su elaboración. Aai. la extensión de dicha 
producciOn sobre la población obrera permitió formar un 
trabajador sujeto a cambios en el valor de su fuerza de trabajo 
en orden a las necesidades de acwnulación. La afectación del 
consumo se presenta desde entonces como un mecanismo de dominio 
sobre el trabajador. que permite modificar lae condiciones de 
reproducción de la fuerza de trabajo a fin de obtener mayores 
montos de plusvalor. En loe periodos siguientes el aumento o 
descenso de la acumulación •e apoya en la modificación de la 
fuerza de trabajo a través de la mod.iticaciOn de su consumo. ya 
sea que se requiera una fuerza de trabajo simple o compleja. 

CUI "Al l111ci1n1 h d•c1d1 d1 101 cJlc111t1, 11 11dvltri1 •Hflchnn qaa1nbl cerc1 dtl 26' da 11 
prod1cci611 total r ocsptbl 11 14' d• 11 t11r:r:1 de tnhljo, coa 111 111tr1ctn1 ,roc11ctiv1 doti11d1 por 11 
i1d111trl1 productora de biHH d• COH• 9111rlli1:1do y de loa bl1111H inhr..dio11 111ceurio11 p1r1 !11 
prod1cci611, qH ID co1111to npruntd1111 11111 del 7°' del vllor d1 h prod1tció1 •1ut1ctunn. 

Eltre 101 •gentes 1oci1IH que i1¡rllluro1 eate proc110 p111d11 di1li1;uir11 v1rio1 ;npo1. Por uaa 
pule podlao1 id11tific1r 111 frtcciL~• di Jropiellrio1 i1d11trill111 11ocí1do1 1 11 Jld11tri1 d• 9'1 l1r91 
tii1tori1 1111 ,.11 cmo 1li•1to1, btbld11, t1blco, t11UJ11, e1l11do, ub61 y 1idenrgi1( ... l1D1 
11g11U fr1cci61 4t •1PnHno1, 11r9111 I• pri•n 1ihd de 101 lloe c:1u11h y CO!fttad1 ea ;nerll 
..,n11rlo1 •di1101( ... l11le gnpo e11 pntic1ln•1t1 i.,ortnte u el dnurt>llo de 11 i1d11lri1 
41l1ict 11 loe dOI c1u11ll, 111q11 u pn111ci1 11 uti11ü 1 otr111 n•s. llgu1111 d11 111 c11l11, ca:i 
11 di prod1ct01 •lHi~ ~•brll di d11uroll1n1 r•pld1•1t1 11 IOI cillc111h'. C111r T .. Jo" y Ro• 
Mi• 'Probl•• 11tnchrtl11 de I• i1d11tri1liució1 11 IN1ico', p•g. 155. 11 l1vntig1ci61 !co1611ic1 
IO.IM, 1brilwj11io dt 1983, 

•t• Hll f11e dt d111rrollo 411 YI da 11 gr11 cr11i1 H1t1 11 111 41 11 Hfl ... ptrrl ••di1I 1111 
unct1ríu por 111 •Y htrh 111tlltci61 dt bi11e1 dt cou•(. .. Jbl 11 dH1rrollo iH11tri1I u 
t01cntr6 pri1cip•l•1h 111 In i1d11trl11 d• tipo tndicioul (•li•1lo11, •lli411 llbleo, t111Ult1, 
:uptlos 1 ropa) q11 pu1 1950 npr1111hbl 11 poco MI d1 h •lld dtl prod1cto i1da11trial'. Gllill,. 
R0911, H•ctor. OrllHH dt 11 crilia 111 lh:lco, Ed. En, IWrico U89, pip. 85·9'. 

'H1c11 pri1cipin dt lo• 1!01 111ull Mhico btbh agotado 1111 thpa de 11 proc110 de hd11tri11i11c16n 
y eallbl Hlnndo u otn diferente. LI ehp! previa q11e paedt d11101111rae trlePliYI, 11 caracterizó, ea 
csuto 11 tipo de i1d111tri• prtdo1ln1nte, por el de111rrollo y pndo1iuo de lt 11d111tr11 prodncton dt 
bi11111 11l1rio, teztiJes, c1IZ1do, 1l1•nto11, etc.•. O.bit, Aleundro. •a1Coepoaici6u 11d11tri1I y 
hc1ol6giC1 11 ll611co: plulu11ulo dtl probleu". P';. 3, fotocopiu. 
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fuerte o débil, ello implica. en cierta medida, la afectac16n 
industrial del consumo, lo que afecta al .salario. 

El crecimiento de la lnduatria implicó no aolo el aumento y 
utilización de la fuerza de trabajo. sino tambi6n su transforma
ción para el uao capitalista en 6•te y poaterioree periodos. Aai. 
la extensión de este tipo de industria tuvo una doble efectivi
dad, por Una parte, abrió una nueva area de extracción de plueva
lor. y por otra. creó la fuerza de trabajo requerida, garan
tizando, con ello, el progreso de la acumulación. A la vez que 
aseguraba la reproducción dol trcbajador industrial, permitta una 
posterior expansión en la base productiva y de la acumulación 
mediante el uso de la fuerza de trabajo recién creada. 

Segün lo dicho. el desarrollo de la industria de bienes 
salarios era necesaria dentro de las caracteriaticae que rodeaban 
a este periodo de acumulación. ya que la extensión de au 
producciOn pennitiria la formación de la clase trabajlldora 
requerida. 

2.2.2.2. Acumulación y salarios. 

Lae caracterieticae de la acumulación. anteriormente 
mencionadas. afectaron a la fuerza da trabajo y a loa salarios en 
Ja siguiente forma: entre 1945-1952 loa salarios. de acuerdo a la 
gr6fica 3. se mantuvieron estancados debido al control que el 
Estado ejerció sobre las organizaciones obreras. Pero. las 
transformaciones que la industria trajo consigo pennitieron que 
aumentaran en el resto del periodo. A partir de entonces 
mantienen una tendencia creciente ho.bla la d.écüd~ do lot: 
setenta. 

a) Reducción salarial. 

Conforme a la grO.fica 3. a partir de 1939 se registra un 
descenso en loe salarios que llegan a su nivel m4s bajo en 1946. 
consecuencia de las condiciones en que entonces se encontraba el 
movimiento obrero que no pudo impedir tal reducción. 

Las distinta& agrupaciones se aglutinaron en el partido en 
el poder y sacrificaron sus intereses en favor del proyecto de 
desarrollo industrial del pais. Tal postura queda manifiesta en 
el "Pacto Obrero Industrial" cóñcertado el 7 de abril de 1945, 
entre la organizacion obrera CTM~ y la patronal CANAClNTRA. en el 
cual ·las partes suscribieron un programa de aspiraciones comunes. 
cuyos puntos mas importantes fueron: 

"i. Pugnar por la plena autonomia econOmica de la nación. 
por el desarrollo económico y por elevar el nivel de vida de las 
masas 
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11. Renovar y consolidar la alianza que en el curso de la 
guerra se habla forjado bajo la pol1tica de unidad nacional( .•. ) 

v. No renunciar a los intereses legitimos de las clases 
firmantes. ni en menoscabo de los derechos que las leyes 
consagraban en 11u favor. 

vi. Ofrecer al pueblo y al gobierno de M6xico un progro.ma. 
económico nacional conjunto donde sobresalían loa siguientes 
puntos: 

1) Liquidar la economta feudal. colonial y precapitalista. 
para convertirse en un pata con una agricultura moderna y una 
industria importante. posible solo mediante una revolución 
indu11trial. 

2) Colaborar en el esfuerzo conjuntamente loa sectores 
productivos de la industria. 

3) Que las otras organizaciones obreras suscribieran el 
pacto. 

4) Finalmente se enfatizaba que la C'J1ot era fiel a BU 
programa revolucionario al concentrar eue energ1as en el objetivo 
primordial de industrializar al pais. por que la industrializa
ción es la actual etapa de nuestra evolución y el medio adecuado 
para llevar adelante la lucha por la libertad y la democracia. 
por la 1 iberaci6n nacional y por la justicia social" (lOJ. 

Si bien. en el plan se manifiesta la intención de promover 
mejoras en las condiciones de reproducción de los trabajadores. 
se las hace aparecer como inseparables del daearrollo industrial. 
lo que revela la postura subordinada de esta organización obrera 
al capital. 

El vinculo de los trabajadores con el capital en tales 
termino& se tradujo. finalmente. en control sobre el movimiento 
obr~ro organizado, constutuyéndose en elemento que permitió 
mantener la tendencia decreciente de los salarios. 

Adem4e postergar loe beneficios que el crecimiento económico 
pueda brindar a los trabajadores con la justificación de primero 
construir Y distribuir despues. es un elemento presente a lo 
largo del tiempo en la pol1tica económica que emprende el Estado 
y se ha constituido en debilitante de la organización obrera. 

La fuerte reducción que el salario eufriO durante el 
anterior periodo y parte de 6ate. posibilito incrementar la 
acumulación en periodos posteriores. Dicho despojo de los 
salarios resultó de tal provecho al capitalismo mexicano. que a 
lo largo del posterior proceso induetrializador se pudo permitir 
una paulatina recuperación salarial sin poner en riesgo la 
rentabilidad del capital. "De 1952 en adelante lo. curva de 
salarios asciende casi incesantemente. sin embargo el salario 
real no llega a su nivel de 1939 hasta 1968. treinta anos de 

UOI linro Tom1. llatri1 l. hd11lriliiuci61 y 10viai11lo obrtro H IW:1ico darnte el periodo de 11 
11p1U 6Hn1 llltdi1l, pAga. 130~131, Tteill F1C1lhd 41 !co1oal1, \MU 1980. 



desarrollo industrial. que apenas sirvieron para llevar a los 
obreros al nivel de vida de una generación anterior'' Ul). 

b) Aumento salarial. 

La tendencia del salario cambia a partir de 1952. com1enza 
su fase ascendente (gr4fica 3). las condiciones económicas que 
la acumulación impon1a lo permitieron, en buena parte como medida 
para mantener eu continuidad. 

En primer lugar. la reducción salarial del periodo anterior 
era ya suficiente para lograr tasas de ganancia adecuadas para 
mantener el proceso. En segundo. la merma del salario provocó que 
la fuerza de trabajo se reprodujera inauf1cientemente y para 
lograr otra fase de crecimiento era necesario 1n4ntenerla en 
cierta cantidad y calidad. especialmente al lncorporar procesos 
intensivos de explotación en la producción, de modo que se hizo 
necesario para el capital ceder mejores salarios a los 
trabajadores. Aei por éstos. entre otros factores, los salarios 
tuvieron que aumentar para permitir el desarrollo de la propia 
induetrializaciOn. 
Por su parte el Estado apoyó al capital en esta nueva tarea. La 

industrialización implicó modificar la fuerza de trabajo ante loe 
nuevos réquerimientoa productivos a loe que tuvo que ajustarse la 
población trabajadora. Situación que no ee dió de manera sencilla 
y que requirió de la intervención estatal para llevarse a cabo. 
generandoae con ello loe movimientos salariales ascendentes de 
este periodo. En ese momento del desarrollo industrial 
capitalista. era necesario ajustar la fuerza de trabajo d las 
condiciones concretas que la acumulación exig1a. es dec1r. de 
acuerdo a la necesidad de expansión industrial. 

Un primer efecto favorable que la expansión industrial trajo 
consigo. fue el aumento de .la demanda de fuerza de trabajo, que 
apoyó la recuperación salarial sucedida a partir de 1952. (ver 
grAfica 3). 

La industria en expansión se sustentaba en procesos 
productivos poco complejos. lae laborea deeempeffar por el 
trab4jador eran simples. consecuentemente se requeria fuerza de 
trabajo poco calificada. demanda que fue cubierta con el traslado 
de grandes grupos de población del campo a la ciudad. 

Sin embargo. la mera existencia de una población en edad de 
trabajar, no garantizaba que éatuviera en condiciones de ser 
incorporada a la industria. Para ello fue necesario satisfacer 
ciertas necesidades. como alimentación. transportación. 
habitación. educación. capacitación y. en general. las propias de 
una población en crecimiento, para garantizar su reproducc16n y 

(21) Bortz. Jelfrey y Pncoe P .. Ucudo. "Salnio y cine obren en h 1ca11l1c1611 de capihl en "h1co• 
p•g.82, en Rnill• Coy0fc1Q QO. 2. 
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ponerla a disposición del proceso induetrializador. aspecto que 
repercutió en el crecimiento urbano. pero que poaibilit6 la 
dieponibi l idad y pennanencio. de la fuerza de trabajo en espacios 
cercanos a las industrias. Tal proceso fue apoyado por el Estado 
con importantes inversiones en la procuración de los servicios 
que cubririan las necesidades referidas. En el cuadro 3 
observa como la inversión pública federal en beneficio social 
mantuvo una clara tendencia creciente a lo largo del periodo de 
referencia. 

Cuadro 3. 
INDICE DE INVEROIDN PUBLICA FEDERAL REAL 

EN BENEFICIO GOCIAL: 111-45-1956 

(mlHone• de P••oa de 1970) 

AÑOS 

11145 
111411 
1D47 
11148 
111411 
11150 
11151 
11152 
1953 
1D54 
1955 
1956 

uene. ocon oe 

INVEROION EN 
BENEFICIO 
GOCIAL/1 

100.00 
111.41 

145.36 
1B8.87 
177.35 
182.58 
205.54 
331.36 
143,09 
204.79 
267.24 
356.99 

Eatadehcae Hiatóricee de Méioeo. 1NEG1. y 
La Economfa Mexicana en Cifro.a, NAFINGA n Comprende: 'Servicioa públlcoa', 
ºho1plalee y centro• aai•ncial"'· 
"8diric:8ción e lnveetige.ción' y "t"e.bitaci6n". 

De esta manera. lo población trabajadora del campo se vio 
atra1da a lae ciudades y se incorporó a la oferta de trabajo para 
la industria. En la grdfica 4 que expone la composiciOn 
porcentual de la población total en urbana y rural se aprecia la 
tendencia de lo reversión entre loe porcentajes de dicha 
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población en favor de la urbana. tendencia que se acelera a 
partir de 1940 debido a la necesidad de incorporar fuerza de 
trabajo a la induatria en expansión. 

/ 
/ 

/ 
:./ 

,· 

/ 
/ 

Grétloa 4. 
POBLACION URBANA Y RURAL 1900-2010 
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La migración a las ciudades fue. pues. un proceso apoyado 
por la intervención del Estado ante la necesidad que ello 
representaba para la industrializaciOn Ull. 

Por otra parte. la fuerza de trabajo era empleada en 
procesos productivos regidos por ritmos intensivoo do 
explotación. por tanto. para lograr una reproducción adecuada. 
requeria de un conswno suficiente para reponer el deegaste que 

(221 •otn cer1cterhtic1 del iapuho iod11strul e~· 11 crec11lenlo d1 In ci1d1d11 1 n:p11au de h 
població11 c11pui11 qaa 11igr1 da sn hg1n1 de origu. El f111ólll!110 loett di11e111io11a aig11ihC1tiv11 blcu 
1011 dos c111r11ha. Ea ll1c:to. 11 pobhc1ó11 eD •I co11j1111to d1 lu 101111 11rbu11 ptaó de nu •1lloae1 H6 
1il 1 17 •illo11111 705 1il ~1bitntu{ ••. )En g111an1. el creciaieoto de 111cludad1a10 u un hnó111110 
c111111l, obed1C1 1 111111 1111en da ur del duurollo del capilll, tod1 vn qoe In cancterhtms 
1co16mic11 da loa cellroa ubioos 11aqur111 Myoru g11111ci11 part los ioveniotialu. U 11uo tieapo, el 
fortal1cl1iento d1 h ciod1d respo11d1 11 la co11ctatr1eión de h prod11cc1ó11 y a la nec11ided que Ju 
11pr11as tierin de mire1do11 cooaohdtdoa•. Uvuez llouo. Lucia. y 6oaUlu: Ruin, llul1 L11iu. Indualru 
y cine obran en llhico (1950·19801. Ed. Ouiato aol, IQ1ico. piga. 43 y 44. 



de ello resultaba. La satisfacción de tal necesidad se posib1l1t6 
a partir de loe bienes que la industria. en desarrollo ofrecia y 
que permitieron incrementar la canasta del obrero. consecuente
mente el lo se vio reflejado en el aumento salarial. 

2.2.2.a. Limite del periodo. 

El gran crecimiento de la acumulación en este periodo 
requ1r16 grandes inversiones en maquinaria por las propias 
caracter1sticaa del proceso industrializador. 

Cabe sena.lar que la base tecnológica de esta industria era 
poco compleja y empleaba un elevado numero de trabajadores por 
unidad de capital. Los niveles de tal relación en este periodo no 
son. pues. los m4e altos hietoricamente. pero. por tratarse del 
inicio del proceso industrializador, los aumentos que registraba 
resultaban muy significativos. 

Al tiempo que avanzaba el crecim1ento industrial la 
composición tecnica de capital casi duplica. De acuerdo a 
c4lculos hechos por Gabriel Robledo Esparza (23) en tanto que en 
1945 cada obrero ponia en movimiento 16.100.3 unidades monetarias 
de capital, en 1955 la proporción pasa a 32.061.2. ea decir 99.1% 
unidades mas. a consecuencia de ésto. disminu1a la cantidad 
relativa de trabajo excedente austro.ida a los obreros en 
funciones. a ello ae agregó el aumento salarial que se presentó 
en la segundo mitad del periodo. 

En este sentido el crecimiento de lo base productiva. del 
capital social que debia valorizarse. limitó al proceso de 
industrialización y acumulación en el periodo. ya que el menor 
pluavalor creado resultaba insuficiente para incrementar la base 
productiva y acrecentar la acumulación. ea decir. continuar la 
tendencia de la acumulación capitalista. El resultado general fue 
el descenso constante de la tasa de ganancia. que. según esti
maciones de Miguel Angel Rivera. pasó de 16.4% en 1950 a 13.8% en 
1955 U41. Por todo el lo se dió la necesidad de reducir la acumu
lación, a fin de reorganizar y dar las bases de un nuevo 
crecimiento. 

En resumen. durante este periodo inició el crecimiento 
sistemdtico de la acumulación basada en el desarrollo de la 
industria, mismo que se viO apoyado al principio por el control 
del movimiento obrero. lo que permitió un estancamiento en los 
salarios. Sin embargo. posteriormente dicho desarrollo industrial 
originó un aumento de la demanda de fuerza de trabajo y el 
sometimiento de ésta a ritmos intensivos de explotación en la 

1231 En Robledo E!puia, Gabriel. oh. cit., Aphd1ce Ko. 2 .. Cudrollo. 2. 
1241 Rivera. lhgueJ A11g11. Crm1 y reorgauzaci6o d1I capihlisaJ 1teric110: 1960/1985, pAg. 177, Ed. Era, 

Jlh1co. 
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producción. condiciones que tundieron a imponer aumentos en los 
salarios. 

Por Ultimo. cabe resaltar la participación del Estado en loe 
diversos niveles del crecimiento tanto de la industria como de la 
acumualción. lo que contribuyó en la formación de la fuerza de 
trabajo que se requería. 

2.2.3. Periodo 19~7-1961 ' 
Redefinici6n de la base de la acumulación. 
trAn•ito de la indu11tria productora de bienee 
de con11umo b411ico a la de b:ienea de coneumo 
duradero y de capital. 

2.2.3.1. Condiciones de acumulcsciOn. 

El capitaliemo mexicano entró en nuevas limitaciones 
propias de su desa'rrol lo. pues las bases de acumulación 
anteriormente creadas resultaron insuficientes. haciendo d~ éste 
un periodo de descenso en la acumulación. De ah1 la necesidad de 
reorganizar las bases para reestablecer un nuevo crecimiento. 

Se agotaron las posibilidades de desarrollo de la industria 
ligera y de la agricultura (251, lo que se refleja en el descenso 
en la acumulación, presente en la gr6gica l. 

La reorganización en el periodo consistió en el cambio del 
eje dinamizador de la acwnulaci6n de la industria ligera a la de 
bienes de consumo duradero. ya que "aunque la acumulación 
dcs~iende en t~rminos nbsolutos. para la economia en general 
aumenta y se concentra en las ramas de la industria pesada, ( ... ) 
paliando, o haciendo Jmperceptible para aquella Ja reducción 
global de la masa de plusvalia" (JI). 

En el periodo de referencia, el proceso de concentración y 
centralización de capital absorbió a gran parte de la pequena y 
mediana industrias, de modo que la acumulación se apoyó en las 

(251 •Loa nahioa en la prod1cci61 y el 11h1tHinto relativo de loa pncioa dt loa prodactoa d1I c11110. 
n11tero1 diu.a1smo al cncl11eoto agrlcoh. De modo qu utra 1956 '( 1962 ti prod11cto da 11 1gricultlra 
aolo r1gi1tró an1 t111 111111 de np111ióa da l. 7', Hllenor e l• tl11 .edil 1 11 qas n•1hr1 le 
pobl1cih del ptll 11 111 11no hp110 (. .. ) Mo obflt11tt que 1lqaoo1 uhdioao1 d11 h 1grit1lhr1 t111deo 1 
p1ot1111iur qae baat1 195& se mantuvo h actividld 11' cncia1e11to 1cahndo, 11 r11lidld de los 116.eroa 
par•lh advertir q11a de9d11 1ota11 de 1960 11 ••hit ioiehdo el deacanso. Ea loa alio11 1111blliq11iutes. IA 
cri11i1 aa birla c1d1 vaz riaa evidente. 

Loa dlto11 corr111pood1ant11 •l prod1cto por boabn oc11p1do eo 11 •Qriclllln 1a11lr111 '( corrobon11 I• 
tend1111ci1 1p11nhd11. Entre 1940, y 1950 cnció 11 3.4, 101111. Pu• 1950-19'0 en tau 11 ndace di n y 
entre 1960 y 1967 aolo •luon al 1.7'. fil decir, h productiY1d1d por bolbre ocupado 1111 esa d)l190 hpao 
n11f1do cree!• 11010 a la 11hd qo11 en los dos cuareota". 

Paz Sanc~.ez. Feraando. ob. c1l., p•g. 68-70. 
1261 Robled0Eaptn11, G1brial. ob. cit .. p•g. U2. 
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empresas e industrias mae gre.ndee IZ11. En el lae se fomenta la 
implantación de regimenes ford1staa en el proceso de trabajo 1281. 

En oete periodo se emprende la reorganización de la 
acumulación y el paso al desarrollo de la industria productora 
de insumos. de bienes de consumo duradero y de capital, con lo 
que se prepara su crecimiento para que se constituyeran m6s 
tdrde. en la base de la acumulación 

2.2.3.2. Acumulación y salarios. 

Aunque podria esperarse unl!I reducción salarial en este 
periodo a cause. del descenso de la acumulación. se mantuvo el 
crecimiento iniciado en 1952. ello se explica por el aumento del 
valor de la fuerza de trabajo que fué correspondido por un 
incremento salarial de 10.7% entre 1957 y 1961, (grdfica 3). 
Dicho aumento obedece, por un lado. a la desaceleración en el 
crecimiento de la industria de bienee aalorios y de la 
agricultura, lo que trajo como coneecuencia el aumento en el 
precio de estos bienes. pues el indice de costo de la vida obrera 
del Banco de México creció 21.8% en el periodo (19). Por otro. 111!. 
nuevll!. industria demandll!.ba obreros mas calificados. ambos aspectos 
hicieron crecer el valor de la fuerza de tarbajo. 

2.2.4. Periodo 1962-1975 : 
Desarrollo de la industria productora 
de bienes de consumo duradero y de capital. 

2.2.4.1. Condiciones de acumulll!.Ción. 

De 1962 a 1976 la acumulación muestra otro gran crecimiento. 
(gr6fica 1), aunque menos acelerado que el de 1944-1957. a 
consecuencia de la propia din6mica cap1taliata. Dicho crecimiento 

(271 • ... 11 h ll!ld1d1 11 que 111pu1ció1 de 111ha eapre111 (da npilll .. opoliahl de llh productividad 
98 r111iu d ltdo da 111 1111pn1161 dt ,.pleoa 1 c1111 d1 h Uq1idaci61 de ptqn&n 11ipn111 ultHHIH 
t1ll•a Hh aa c11b10 de 11 ntructun dal llflleo qH ftvonce • loa gnpo1 •diot 11 eh•iou • 101 
obnroa de 111 1ctiv1dld11 1rtt11n1lea. 1 este respecto, hly que aal1ler qui 11tre 1965 y l975 111 oblen1 
UH d111p1r1ció11 lip0rl11te de llflAHI 1rt111uha, (1apr11u da MllOB d1 1111 p1raonn ocupadH o con 
ptno11I BID r11111n1ci4'nl 11 l1ilo de 110 IUMoto de 11pn111 11diuu (eapn1111 qne oc11p111 11tre 26 y SOO 
ptno1nl y sobre todo dt un 111•1to iaportott d1 gr11d111 empre11a Ida •• de SOO per101111•. 6u1ll6a 
RDID, Hctor, ob. c1t., p1g.9l 

(281 Dnnlt eah J1at de deaurollo i11du1tri1I "111 Ur.o pn1nte 1101 ouev1 nc10011Jded coasiahate eo el 
ctlcllo del conjunto del procHo productivo 1 eo 11 coalrol de su verilblaa priacipalu. Eo. las 
mrpntH 11d11tri11 de lltio co11ti11uo (eUctrica, uae11to, pet~u1•ic1t u dio 1ne pri111r. fue d1 
uto11tir.aci611. En IH de tnb110 estnd1nudo y produccióo 111 serie (1hctrod016atlcoa, utonotriz) 
eipmn a sar do11u11tea loe priec1p1oa del taylorisao y del ford1uo•. Oabat, Alejndro. oh. cit.. p•g. 
4. 

(291 Dilo c1lcal1do ton ti Indice d1 costo de le Vid• obrera pruute 1111. los lndictdorea Eco11611co1 del B. de 
M. 



AC!JMVLACIOH Y SP.LARIOS 1934-1982 40 

Be logró mediante la coneolidación del cambio en la estructura 
industrial. aumentó la producción de bienes de producción. 
intermedios y de consumo duradero frente a la de loe de consumo 
b4eico. de tal manera que el crecimiento de estas industrias se 
constituyó en baae de la acumulación capitalista t30J. 

En la gr4fica ~ ae presenta la tendencia de la formación 
bruta de capital fijo de 1940 a 1984. Como puede observarse, se 
eleva conaiderablemente de 1960 a 1977. Tal crecimiento expresa 
el avance induetrializador de las ramas pesadas. 

Gr611ca o. 
FORMACtON BRUTA DE CAPITAL FIJO 
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(301 •1 Jtrtir de los 11se11h, gnci11 1 1111 pr1co11d1c1oae1 crudu por 11 deurrollo pr1cedute y 11 
lfhench de ctpittl ntrnJtro, hvo logar el .. , iipOrlaote pnaao d1 llinr1111it1ci611 y 110d1n1uc161 
d1 lt ild11tril •liCHt h1t1 e1totc111, que 11>1hfico 111 111llcio111 i1ter11dHlrhle1 y d111111z6 1 
cintos 11ctorea 11 d1tri•nto de otros. Y.ato coo11titly6 11 b111 plrt la ''i•rt tr111ici61 1 1111 1111 
pndoei111h•tt1 Htnsiva, c1r1ct1ri11d1 por 11 tonto 11 11 t111 de 1n11hci01, 11 coapo1ic10o 
ortbit.1 da upilll y 11 dluaiucl6; de h prod;ctiv1d::d del tr!bsjo, cntml1tndl•1lll•1h11 111 
hC111tri11 productorn dt •dios d1 prod1cciOa y biHH dt couuo ll1rtd1ro ... 11 1c11tr6 h 1rp11110a 111 

ht illlntrin p1111d111 cGm 11 q1l1ict, •hUrg1c1 W1i1:1, eq1ipo •cfuco 7 1Hctrico y 111l090tritº. 
lllblt, l11j1ndro. ob. cit., p•g. 4~5. 

• .•. d11p1h d• 1$50 sa ot.erV1 111 cnci11111lo 111.y dpido dt 1od11lnH tllH cD90 11 dtl papel. 
cuello, q1t1ic1, •quuna, 1qoipoa d1 tranaporh, 1iaer1hs 10 •Ulicos y 111dlnrg11•. 61illta Ro.o, 
Helor, ob. cit .. ptg. 88. 

•nada 11 11truct1n prod1cliy1 •" h iad1!!lr11 •11f1chrert pruenhbl 1 pr11c1ploa de loa cnc11111U 
y 11 l11h110 proc1110 d1 co1caatncih del iugnao proYocado por la 1c1l1nci611 inll1c1onuil qenertd• 
dmntt 11 11g111d1 g11rn ••dill, h g111rn de Coru y laa 111ces1v111 dn1l11c1ou11 d1 poaguuu. lu 
po1ibilid1d11 da creci1inlo ildHlri1l 11 1brl11, pri1ciP1l•ah, •1cl1 11 prod1cci61 dt b1oaes 
l1termdio1, du1duo1 y de cepittl. De 111h anen, 111 n•n q111 ngiatrtro1 ti •ror d1111ai1ao durnte 
los ci1cu11h, c:o1 t11111 1111 nperiorea 11 promdio, 1101 ha d• 1p1nlo1 •l6ctri!;OI, •U.licaa btalcn. 
q•l•ict, equipo da tr11eporh, bah y prod1clo1 1111Ullco11•. C11n T .. Joa6 J Roa J1i1111. ob. c1l .. ptg. 
151. 



No obstante que este proceso emplea menos trabajadores por 
unidad de capital. se dio un considerable aumento abaoluto de 
empleo industrial entre 1960 y 1975. como deja ver la gr4fica 6. 
La explicación se encuentra en que loe niveles de capacidad 
oac1oaa que la industrias mantuvieron en periodos anteriores 
fueron aprovechados durante estos anos. 

Grélloa 6. 
OBREROS EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA 

(19415-19815) 
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Tal situación redundó en beneficio de los aalarioo. pues. 
seg~n se vi6. en el periodo anterior el limite en el crecimiento 
de lo ocumuloción se derivó. en gran medida. de los altos niveles 
de capital social que debia valorizarse y de la baja tasa de 
ganancia que se obtenia como resultado del crecimiento en la 
composición org6nica. Por tanto. para continuar con el aumento en 
la acumulación. era necesario incorporar mas fuerza de trabaj? 
por unidad de capital. ee decir, acrecentar la parte del capital 
que produce valor. Asi, al crecer la industria y aprovecharse la 
capacidad osciosa. se posibilitó el crecimiento del empleo y el 
utilizar el pluevalor que de ello se obtenia en la reinversión 
del capital. acrecentando el efecto expansivo. 



Conforme a lo anterior, en eete periodo, la acumulación 
influyó positivamente en ld demanda de fuerza de trabajo como 
muestra la grAfica 6, favoreciendo, en ese sentido, la 
determinación del salario. 

2.2.4.2. Acumulación y salarios. 

El cambio en los procesos de producción afecta las 
caracteriaticas de la fuerza de trabajo n9ceoaria para el 
capital. supone incorporar un nuevo tipo de ella adecuado a los 
requerimientos del proceso productivo. lo que repercute en su 
valor y consecuentemente. en los salarios. 

Esto pasó en México en el periodo 1962-1975, la expansión de 
la industria de bienes de consumo y producción trajo 
modificaciónee en la fuerza de trabajo (se presentan como 
importante antecedente a considerar cuando se pase al capitulo 
tres). 

En la industria productora de bienes de consumo duradero se 
generalizó el método de producción fordista, el cual articula el 
proceso de producción y el modo de consumo, ya que. como supone 
la producción en masa, ea necesario ampliar el consumo del 
trabajador colectivo. para que de ese modo, la producción masiva 
encuentre su realización y la acumulación no entre en crisis. De 
esta manera. los bienes de consumo duradero son articuloe que se 
incorporaron a la canasta de consumo. por que, para reponer el 
desgaste causado por un método de explotación intensivo hay que 
trasladar loa tiempos muertos de la fóbrica al hogar a fin de 
acortar el tiempo uaado en procurarse medios de subsistencia y 
lograr que el tiempo libre del trabajador sea utiliza.do para 
reponer el mo.yor desgaste (311. De esta memera. la fuerza de 
trabajo requeria de un consumo que incluyera otro tipo de bienes 
para reproducirse convenientemente. 

flt..a intervención estatal en la reproducción de la fuerza de 
trabajo ha sido permanente. En loe periodos anteriormente 

(311 •1 11 11bl11c161 n1I dll proc110 d1 lr1hljo por ti capihl co11triblye 119li1•1h 11 lordiHo que 
i1lrod11c1 11 e1de11 dt 101t1jt, perleccio1111do ni Jo prop111to por ti hylori1 ... 71 q11, 111g11n ti paao 
1 h prod1cc161 ea 1101, 1 11 pod1ccih 111iY1 ..• El Jordi110 11 11111 a11penc161 dal hyloriuo, por c111to 
dmgna un co1u11ato de i111ortant11 tra11stor1i11c1oae1 del procto di tnbl10 t1t1111uh l1g1d11 1 IDI 
c11b101 en In ct11dmn11 da erillte11cu dal tnbaJo 1111larildo qu ongi1111 11 for11c16n de 1111 101W 
aoctll d1 co11110 y tl11de 1 111t1tmouliur h hc'1 econd1ie1 da cl1111 11 h 11goci1cib11 colectiva. 
El fonli110 11 an cluo IJtiplD de 11 t11l1 •nhta de q11 11 dlvieida Uc1ic1 del tnbejo nU. 
dehniiudt por h iateasiflctci6o de la divieí6n aocill del tr1bljo•. Lara OYudo. Jorv• l. Proceso de 
tr1bl10, 11to11li11cid1 y desg11te obrero. P'!l· 57, Ttah1 de liceacillara. F.culhd d1 Eco1oala, UHR, 
Khico. 
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estudiados veinmoa que el Estado part1cip6 garantizando la 
reproducción de la fuerza de trabajo al proveerla de viviendo. 
educación. y aerv1c1oa pUb11cos que requeria. principalmente en 
la ciudad. 

En esos aftas el consumo obrero bAa1co era cubierto por el 
capital dado que le resultaba rentable producir tales bienes. Sin 
embargo. al llegar al periodo 1962-1975, las condiciones ccunbian. 
la acumulación basada en este tipo de producción se deteriora. 
sus mercanciae ae encarecen y resultan dificiles de ofrecer. de 
modo que se hace necesaria la participación del Estado en el 
apoyo a la producción y el abasto en el sector para dar a la 
fuerza de trabajo la garan'tia de su consumo y reproducción y. con 
ello. asegurar al capital la continuidad en el proceso de 
acumulación. Ello se logró. en parte. con la creación de 
CONASUPO. que es, de nuevo. una acción conciente del gobierno 
para impulzar la acumulación (321. 

Las funcionea que asumió este organieroo se dirigieron 
principalmente a la regulación del mercado alimentario, abarcando 
desde el apoyo a la producción del sector primario rural, hasta 
los consumos finales de la población. Se plantea como función 
prioritaria "garantizar la dlspon.J."bilidad da alimentos a precios 
accesibles. y atender de m.snera permanente su rt1sponstJbilidad de 
regulación y abasto de mercado" (331. 

Al surgir. CONASUPO actuó como institución estatal de gran 
importancia para el desarrollo índustrial. no solo por que 
coadyub6 a la reproducción de la fuerza de trabajo poniendola en 
contacto con bienes do consumo b6sico. sino que al 
proporcionarlos a bajos precios. subsidió al capital poniendo 
condiciones de posibilidad para mantener en cierto nivel loa 
ea.larioa. 

El abasto y regulación de precios del mercado alimentario 
son expresiones de la neces~dad de formación y reproducción de 
fuerza de trabajo que en eete periodo de acumulación asume el 
Estado. 

La orientación de la acumulación a la induatrja productora 
de bienes de consumo duraderó implicó un deecenao de la actividad 
agr1cola que terminó en crisis. con ello se encarecieron loe 
alimentos, de acuerdo a datos del Banco de.México el indice de 
costo de la alimentación se incrementó 124.2% en 1975 respecto a 
1962. De esta manera el desarrolio capitalista implicó modificar 

(321 511 1911h1 lo nconoc11 11 hcer lfirmcio111 e'*> 11 tigliHte. •Et dt11plieg11 de 1cc1ou1 ngul1dorH 10 
111 cnull 1t uponthu. 1i10 1101 11e1el1 de •d1r1ci61 ta loa prop61Hoa y 11l11noa d1I gobin10 l1Hnl 
( ..• ) El objetivo d1 ng1hci61 11 hl lrthdo d1 proft1diur pin 111g11r1not di qH 111nh1no1u 
iD.l1gral•. COlllSUPO. "66 puguut111 sobra el aiate .. co11supo•, p4g. 5, f.d. COllSUPO, Coordi11ci61 d1 
C0Haic1ci61 Social. 

1331 COlllSUPO. ob. cit., pjg. 9. 
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nuevamente a la fuerza de trnhajo ya que resultó mas cara y 
hubieron de corresponderle ~alttrioa mayores. 

Sin embargo. estos no se presentaron de manera generalizada 
en la economía, pues. como resultado del desarrollo capitalista. 
ae generaron efectos diferentes de demanda de fuerza de trabajo 
sobre dos grupos de trabajadores. La tecnologia utilizada en la 
induatria de bienes de consumo. que registraba un crecimiento 
importante. requeria mayor intensidad de uso de capital. redujo 
sus requerimientos de fuerzd de trabajo aimpl~ y aumentó loa de 
otra md.s calificada, "provocando Jo creación de empleos semi y 
<Jltamente calificados tt.ecnicos. ingenieros. secretar1os. ate) 
( ••• J Se expanden asi los cuadros med::ios de traba.iadores" (341 y se 
reducen (en relación al capital) los de fuerza de trabajo simple. 

Los obreros calificados. contaron aai. con mayores 
oportunidades en el mercado y mejores condiciones de valor de su 
fuerza de trabajo. que lee permitió recibir salarios mayores y 
awnentar su participación en el ingreso. "De 1950 a 1977 el 
:ingreso de los grupos medjos aumenta de manera notttble. compuesto 
por el 55.0.% de Ja pobJacjón. pasan de disponer del 45.5% del 
jngreso en 1950, a 63.6% en 1977. 

No sucedió Jo mismo con Jos ingresos de Jos trab~jo.dores 
poco caJjficados. 40.% de Ja población. que vieron reducirse su 
partjcJ"pación de .14. 3Jk en 1950, a 10. 9~ en 1977" (35). 

Adem4e de estos efectos en la fuerza detrabajo ee 
presentaron otros derivados de la politica económica del Estado, 
cllya intención era brindar apoyo a la industria mediante la 
politica de subsidio al precio de la fuerzo de trabajo y de 
ensanchamiento del mercado interno. 

La primera. permitió que el trabajador recibiera un salario 
indirecto compuesto por las transferencias del gobierno. a través 
de su gasto social que se tr.adujo en un incremento al salario. 

La pretención de ensanchar el mercado interno promovió la 
redistribución del ingreso en favor de las capas medias de 
trabajadores. Las medidas adoptadas por el Estado para lograrla 
fueron : a)utilizaciOn directa de mano de obra: b)politica 
expansiva de sueldos y salarios y c)subsidios y gasto social. La 
gr6fica 7 muestra la proporción que del gasto pUblico 
representaba el gasto social y como entre loe anos de 1959 a 
1970. la proporción registra un incremento notable. que la fija 
muy por encima de sus niveles anteriores. 

(341 611illh Roao, Helor. ob.c1t., p•g. 91. 
(351 611illhR09>,H6ctor,ob.cit.,p•g1.94-95. 
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Gr6tl08 7. 
GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO FEDERAL 1900-1983 
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El periodo de referencia resultó muy conveniente para la 
consolidación del corporativismo sindical. pues se lograron 
incrementos de salario y empleo industrial (ver grdficaa 3 y 6). 
que. en gr4n medida, se canalizaron por au medio. aunque también 
permitió la reducción del salario de los trabajadores menos 
cal i fice.dos. 

2.2.4.3. Limite del periodo. 

Al capital social de loa periodos anteriores se agregó el 
generado entre 1962-1975. hecho importante. ya que. al 
transcurrir el tiempo y aumentar la acumulac16n. ee extiende el 
nómero de f6bricaa. el equipo utilizado. el nWnero de 
trabajadores y todos aquel los instrumentos y materiales que 
integran el capital productivo de la economia y que debe 
valorizarse. Asi. aumentar el pluavalor a niveles suficientes 
para reproduclr la base productiva en escala ampliada y mantener 
la tendencia creciente de la acumulación. se torna mas costoso y 
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requiere de niveles de extrftcción de pluevolor muy elevados. loe 
que son cada vez mas dificiles de obtener con Jos med1os de 
explotación existentes. La grdfica 2 demuestra lo anterior al 
registrar una tendencia descendente de la tasa de explotación 
durante el periodo tratado. 

El progreso de la acumulación sobre la base productiva en 
función se dificultó, ee generaban grandes volWnenea de 
mercancias. de menor contenido de valor. que encontraron mayor 
dificultad para realizarse en el mercado. Esta parece sur la 
principal contradicción que se presenta en el periodo. por lo 
que, una vez mas, Be hace necesario frenar el crecimiento y 
reorganizar sus condiciones. 

El desenvolvimiento de la acumulación este periodo 
implicó salarios bajos para ciertos trabajadores, loe poco 
calificados, dados la migración de población del campo a la 
ciud~d. el control corporativo y su compensación con salario 
indirecto. Pero también posibilitó aumentar el salario para otro 
grupo. loe calificados. cuya fuerza de trabajo contenta mas valor 
y encentro una demanda creciente en el mercado a medida que se 
desarrollaba la indu.tria. Ademile la politica económica desplega
da por el Estado, al pretender apoyar la industrialización. se 
traneform6 en mejores condiciones salariales. A todo lo anterior 
se agregó el papel activo de la organización de estos 
trabajadores. 

El comportamiento diferencial de loa salarios también 
permitió la reproducción de cierto tipo de trabajadores, para 
lograr otro gran crecimiento en la acumulación. 

2.2.5. Periodo 1976-1982 ' 
Agotamiento del anterior periodo de acumulaciOn 
contenido por el impulso petrolero. 

2.2.5.1. Condiciones de acwnulación. 

En este periodo, la tendencia de la acumulación descrita en 
la grdfica 1 es aparentemente irTBgular. pues desciende en 1976 y 
1977, y se recupera, logrando los niveles hiat6r1cos mas altea, 
entre 1978-1981. Sin embargo. nos parece que pueden ser tratados 
como momentos diferentes de un mismo periodo. caracterizado por 
la tendencia descendente en la acwnulación. que aunque fue 
contenida entre 1978 y 1981. evidencia la impostergable necesidad 
de reorganización capitalista. 
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Como reacciOn. los niveles 
trabajo, aumentan (grAfica 2) 
productividad (gr~fica 8). 

de explotación de la fuerza de 
y se acelera el crecimiento de la 

GrSflce 8. 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 1945-1982 

crnclmtento anual promedio 

1 [E[] En la Eoonomla. •En la Industria. 

Fuenl•: El•bor9d• con detoe de loa 
lndlo.:IOfH Eoon6mlooa del 9, de M 

Es significativo el comportamiento del indicador de 
explotación. el que ahora aumente. después de haber descendido en 
loe anteriores periodos. significa que la medida en que se 
extraía plusvalor comienza a ser insuficiente para mantener la 
acumulación. por lo que se plantea la necesidad de establecer 
nuevos niveles. 

La crisis que a en los aftos setenta reciente la economia 
mexicana la obliga a cambiar el rumbo de la acumulación hacia la 
producción petrolera para exportación. En base a ello México 
tuvo, entre 1978-1981. el momento de mayor nivel de acumulación. 
que se mantuvo gracias a la intervención financiera del Estado a 
través de la canal izac1ón de recursos provenientee de las 
exportaciones petroleras. endeudamiento externo y a la reducción 
de los salarios reales hacia la industria. El tipo de acumulación 
que en este breve periodo se dio. implicó cambiOs en lo base 
productiva. El sector industrial capaz de sostener la acumulación 
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fue el de bienes de producción. que encabezó la induslr10 
petrolera. la petroqu1mica bhaica, electric1dad y otras pesadas 

El deaarrollo de este sector industrial guardo 
correspondencia con el aumento d~ la formación bruta de capital 
entre 1977 y 1981 tgrafica 5). ya que dichas industrias requieren 
de grandes inversiones en maquinaria y ut1l12an procesoF 
productivos con una relación maquina-hombre alta. 

Estas condiciones permitieron mantener la acumulación hasta 
1982. aHo en que el sector petrolero entra en crisis. A partir de 
entonces se evidencian las limitaciones de la industria parn 
continuar el proceso de acumulación y la necesidad de proseguir 
el proceso de reorganización para un nuevo crecimiento. 

Todos estos cambios en la acumulación de capital 
repercutieron en la fuerza de trabajo. 

2.2.5.2. Acumulación y salarios. 

La situación general de la economía se caracterizó. como se 
ha viato. por loe cambios en las condiciones de desarrollo de la 
induatria y la acwnulación. El comportamiento salarial puede ser 
entendido aqut como parte de las condiciones requeridas para 
recuperar la rentabilidad del capital. por lo que se emprendieron 
procesos crecientes de 6xplotaci6n. 

En la Primera parte del periodo. en que la acumulación 
crece. la tendencia del salario es la contraria. (ver gr4f icas l 
y 3) esto nos sugiere que el crecimiento de la acumulación no se 
Bostuvo solo en lo:s recureioA pAtroleroa y de préstamo. sino 
también en la reducción salarial. es decir. en una mayor 
explotación. 

Deepues siguieron los aftoe· de crisis. que derivaron en el 
estancamiento productivo que hizo aumentar el desempleo y agravar 
la caída de los salarios reales. La gr~fica 3 expone la tendencia 
decreciente del salario a partir de 1977 y la 6 lo mismo para e) 
nivel de empleo desde 1980. 

2.2.5.3. Limite del periodo. 

Al entrar en crisis el sector petrolero y sumarse a la del 
conjunto de la economia_ tanto la maquinaria y tecnologia 
existente, como la fuerza de trabajo. se presentan como capital 
excesivo a las necesidades de valorización. por ello ajustar la 
medida de valor en base al capital social se hace prioritario 
para mantener la tendencia histórica de la acumulaciOn e tri1c10 

entonces el proceso de retlimencionamiento del capital y de 
reorganización de las condiciones de un nuevo crecimiento. 



Para permitir un nuevo crecimiento de la acumulación. ae 
hace necesario adecuar las dimencionee fiaicae de la industria. 
la cantidad de fuerza de trabajo utilizable y eu capacidad 
generadora de plusvalor, ea decir. lograr una correspondecia del 
capital nuevo que puede producirse. con el capital existente, 
dadas las condiciones industriales prevalecientes. 

Este desarrollo histórico del capitalismo mexicano, 
encuentra salida en el conjunto de aecionea y modificaciones 
emprendidas por lQ clase capitalista. la necesidad de redimenei6n 
del capital y su orientación a un mayor nivel de acumulación es 
pues el papel que le corresponde al proceso de reestructuración 
económica registrado a partir de 1982, dirigido en buena medida 
por el Esta<lo. 

A continuación puntualizamos una serie de conclusiones 
generales de este capitulo con el propósito de establecer. en 
forma mas precisa. su conexión con el siguiente. dedicado al 
estudio de los efectos del proceso de reestructuración de loe 
anos ochenta sobre la detenninación del salario. 

a) Del anterior estudio del desenvolvimiento del proceso de 
acumulación y su relación con loe salarios se desprende que 
mantienen una relacion de dependencia penDllnente del segundo 
respecto a la primera. dirigida a asegurar la continuidad del 
de•arrollo capialista. 

b} Se vió qu~ la acumulación. d~bido a Ja 16!Jica d~ 

funcionamiento capitalista. ea desarrolla a través de fases que 
se condicionan sucesivamente, a una de crecimiento sigue otra de 
crisis como resultado y limite de la primera que sirve a la vez 
de base al proceso y permite la consecución de otra de 
crecimiento. Esto nos permite entender que lo que se vive desde 
1982 en México es una fase de crisis-reestructuración, 
consecuencia del agotamiento de las condiciones de crecimiento 
anteriores. A partir de este hecho la economia mexicana tiene 
crecientes dificultades para crecer, la industria requiero de 
largos procesos de cambio para lograrlo, por ello el capital 
recurre a la reducción de loe salarios como via inmediata para 
buscar la recuperación de la tasa de ganancia. 

c) En los distintos periodos la acumulación recurrió al 
apoyo del Estado. que se adecuó a las necesidades de la misma. 
Permitió iniciar la industrialización~ brindó apoyo para su 
desarrollo y garantizó la reproducción de la fuerza de trabajo de 
acuerdo a las especificas necesidades de la acumulación en cada 
periodo. 



d) Resulto importante sefialar que durante la Ultima parte 
del periodo que comprende los antecedentes~ el sector de b1enea 
de producción crece. ello da una pauta de continuidad del proceso 
de acumulación. pues parece tender a posibilitar la ampliación de 
la baee productiva y aei el crecimiento economico. Es decir. en 
este periodo de recesión ae ponen nuevos cimientos para que m6a 
tarde la acumulación pueda avanzar sobre una base productiva 
expandida. 



CAPITUL03 
LOS DETERMINANTES SALARIALES 

EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACION 



En este capitulo pasamos a estudiar la manera como el 
proceso reestructurador ha.afectado a loa distintos determinontea 
salariales. 

Exponemos. primero. un apartado sobre lo reestructuración de 
la economio mexicana a partir de 1982. buscando establecer el 
origen de los cambios en el tipo de producción. consumo. mercado 
laboral. política económica y movimiento obrero. que han marcado 
la transformación de la relación salarial. 

Seguido a este apartado. se abordo el anAlisis de los 
determinantes. Intentamos presentar en cada uno de ellos una 
pequefta explicación teOrica de BU comportamiento dentro de las 
tran•formaciones capitalietae y luego la particular manera en que 
se han comportado en la economia mexicana. 

Poeteriormente se incluye un apartado dedicado a la revisiOn 
de la evolución salarial. con el que ee analizan indicadores muy 
generales de salarios. puea el objetivo de la tesis no es hacer 
un estudio cua.ntilativo dtfl concepto. sino entender los cambios 
de la relación salarial reeultantes de la afectación de loe 
determinantes salariales provocada por la reestructuración. 

En el óltimo apartado se muestra el avance del proceso 
reeetructurador y se relacionan los niveles de las tasas de 
explotación de la fuerza de trabajo y de ganancia. con la 
finalidad de mostrar. a manera de conclusión. que la 
reestructuración ha conducido al deterioro salarial como medida 
de contratendencia al descenso en la tasa de ganancia y de 
reestablecimiento de las condiciones de acumulación. a travee de 
la afectación de los términos en que se establecen las relaciones 
salarialee y que las futuras fluctuaciones salariales estaran 
determinadas, en gran medida. por el avance del proceso 
reeatructurador. 
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3 .1. EL PROCESO DE REESTRUCTIJRJICION EN MEXICO 

La economia mexicana de la década de los ochenta. ha sido 
estudiada por analistas desde diversos enfoques y la mayoria la 
identifica como una nueva etapa dentro de su desarrollo. Loa 
t•rminoe reestructuraci6n. reorganización. modernización. etc. 
son utilizados para referirse a este periodo como diferente. ya 
sea a nivel general de la eatructura económica. a nivel de la 
planta productiva o como una nueva fase dentro del desarrollo 
del capitalismo mexicano (1). 

El proceso es estudiado desde diferentes 6pticaat algunas 
destacan la importancia dol Estado en la dirección, otros tienden 
a centrar su atención en la industria o en la capacidad de 
inserción de M9xico en el mercado mundial. Si bien. esta 
importante discusión teórica cobra especial s1gnificaci0n en la 
actualidad por trascender a 4mbitos de mayor gerarquia decisoria. 
nos parece que es posible mantener el an4lisie de la reproducción 
de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. 
desarrollado en loa capitules anteriores. para entender la 
probletnatica del periodo que acontinuaci6n se estudia. pues un 
an4lis1t1 de lae diferentes 6plica.t:1 mencionadns ncc dccviaria del 
objetivo central. 

Para los fines de nuestro analisis. centramos nuestra 
atención en la prioritaria necesidad que tiene el capitalismo de 
aumentar los niveles de ganacia y por ello se concibe al actual 
periodo de desarrollo de la economía mexicana en el siguiente 
contexto: el capitalismo tiene como base de funcionamiento la 
producción creciente de ganancia. la generada en un proceso 

(U ilf1HI obr11 iip0rt11t11 '" tocu ,, h• IOI 111 1ig11iHlll: 
lllgael bgel River1, 1 putir del c1pllllo V de 1u libro, Crl1ia y nor911i1acl61 dtl e1pitltil80 

•1lc110 (!d. En. Ma:lcoJ, dl11rrolh IH bvestig1ción sobre ha c11111 y c1ncttrl1ticn da la 
norg11iuc161 del c1pit11i1ao en loa aftos ochenh. Olraca 1111 nU11i1 blltóricD d1 In tn11tor11cio111B 
de 11 1co11oth •11c1111 H l• d6cld1. co1cibi11do 11 t116M10 coao 11 celbto de 11111 dtl d111rrol lo 
ctpit1l l1t1, n bua 1 IH taad11cus dt l• hll d• gn1nci1. El 11 trabl10 da gr11 iaport11ci1 1 h 
ptrlic1p1cl61 dtl Elt1do 11 h r1g11hc1b1 del proceso. 

l11j111dro llvarn n tl upttulo IV •criais, 111hrid1d t iapllctcionsa polltico-1oci1hs del t11bio 
11tncttnl ttl2·U85", d• 11 libro Le cri1i1 globll del e1pitalia10 aa llhlco, 1968/1985, (t:d. Era, 
llhicol, klbl1 dt dlc•o periodo tntndo la crhi1, la n11tncturaci6n y ti 1iadtul1110 n 1111 
penpetliVI •iat6rit1. Deahu la import11cil da la polltica ecoaóalca y 11 puticip1clOO obrara. 

Jost V1l111:11l1 en El e1piteli110 •1ic1no 111 los ocheah, (ad. Era, llh:ico). dt 11t 1pracilci6a aobre 
•l ftn6MIO q1a vin 11 1co101l1 •1ic1111 en dichoa dtta, aa el c1pJltlo VII lnicil "Ea lo qn110, •l pala 
Y• co•RZ6 1 naazer h1t11 aa 111vo pdr611 da ac11Ml1ció1 1 hte ao ts otro q11 •l 11c111dn10 nporttdor 
Y• 11pert11h ea el cono aur•. 
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productivo es invertida poaterionnente en el siguiente. con el 
objeto de dar lugar a tasae cada vez mayores de la misma. de tal 
manera que la explicación del paeo periodo de desarrollo a otro. 
ee encuentra en la neceaidad material de aumentar el monto de 
pluevalor que se traduzca en taeas superiores de ganancia. Este 
es el fin que persigue el desarrollo del eistelDQ. 

Este desarrollo no se logra de manera armónica. sino 
atravesado por limites, ee entonces cuando surge ol proceso de 
reeatructuraciOn que se lleva ~ cabo superando o 
refuncionalizando dichos limites, esto ea, eubordin&ndolos o las 
necesidades de acumulaci6n. 

La reestructuración capitalista es un proceso de 
transfonnaciOn que tiende a establecer nuevas condiciones de 
acumulación para recuperar la tasa de ganancia. Ello implica que 
ee modifiquen la estructura productiva y las relaciones que ee 
dan entre los agentes econOmicoe y politices de la sociedad. 

Tal es. bajo nuestra concepción# el proceso que desde 1962 
vive el capitalismo mexicano. a partir de entonces enfrenta sus 
limites# buscando reestablecer las condiciones de acumulación con 
caracterieticas y en niveles diferentes. 

3.1.1. Caracteristicae de la reestructuración. 

El procaso general descrito ha asumido caracteristicas 
especificas conforme a la Bituación de la economia métXic;:ina. A 
raiz de la crisis de 1962 se han tratado de redefinir las 
condiciones de acumulación en:· a)el proceso productivo: b)las 
relaciones económicas con el exterior: c)la intervención del 
Eatado en la economia y d)la~ relaciones entre capital y trabajo. 

Un aspecto fundamental de la reestructuración ea el 
productivo. conaiatente en la incorporación de cambios 
tecnológicos en lo• medios de producción y la organización del 
trabajo. que tienen repercusiones notables en la cantidad y 
calidad de la fuerza de trabajo requerida. en el tipo de bienes 
producidos y en una serie de relaciones económicas que afectan a 
loe salarios. 

La dirección de la reestructuración se ubica dento del marco 
neoliberal que cuenta entre aue propueatae fundamentales la de 
limitar la participación directa del Estado en la producción en 
Oreas estratégicas para el desarrollo y contraer su función 
reguladora para permitir el funcionamiento de un mercado moa 
libre. Atendiendo a ello se inició desde 1962. la revisión del 
tamano y funciones del Estado. que se ha materializado en: 
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reprivatizaciOn de la economJa. dearegulaci6n administrativa. 
liberalización del Area de servicios. sobre todo los financieros. 
y rtl4yorea facilidades a la inversión extranjera. Esta estrategia 
ee ha venido reforzando durante loe anos recientes y ha dado como 
resultado un Estado con menor participación en la actividad 
productiva y de dimencionee mas reducidas. 

En el periodo de eetudio. la correlación de fuerzas entre 
capital y trabajo en la lucha por sus intereses. va en un sentido 
que favorece notablemente al capital. El gobierno ha mantenido 
como estrategia de fortalecimiento del capital el ataque 
sistemAtico a los sindicatos. Grandes grupos de trabajadores 
siguen controlados por los centrales sindicales tradicionales. 
que. por otro lado. ven reducir su poder dentro del grupo 
gubernamental y las organizaciones independientes no se 
configuran como una fuerza de coneideraci6n. 

Todos estos cambios tienden a posibilitar. a partir de 
condiciones diferentee. la obtenci6n de una mayor tasa de 
ganancia. de tal manera que la reestructuración. conduco a lograr 
la obtención de niveles de explotación de la fuerza de trabajo 
superio.res a los de fases anteriores. 

3.1.2. Los determinantes salariales. 

El salario ea el mecanismo que permite reproducir las 
condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en el modo de 
producción capitalista. es el instrumento para obligar al obrero 
a trabajar durante un tiempo m4s largo que el que requiere para 
procurar su propia reproducción. debido a que se le paga hasta el 
fin de la jornada laboral una cantidad de dinero que sólo le 
alcanza para cubrir un minimo de necesidades. dej&ndolo 
imposibilitado para ahorrar y acceder a los medios de producción. 
una vez que ha consumido lo ganado a cambio de su trabajo queda 
sin nada y ee ve nuevamente obligado a trabajar durante el tiempo 
que el duefto del capital o la ley eetipulen ya que. eolo 
volviendo a someteree al proceso de explotación puede conseguir 
e 1 solario y aei au subsistencia UI. De esta manera se garantiza 

(2J lux 11 refine 1 11ta hcko 11 101 Ur1i101 1ipiuhs: 
•Por t11to, 11 frocuo cepitlli1h de prod11cci61 11locado 11 eo1j11to o cao procaao dt nprod.1cci611 

• 10 pro411c1 toll•tll plt1Ylll1, 1110 '" frod1ce J nprodlct •l •lllO rQI•• dtl Clplhl: di UI parte 
el e1pitllilt1 J de 11 otn el o•nro 111larlldo• J lo e1pecHIU1 ni " 11 toll 2ll "El uplhl pr1111po11 
al tnbljo 111llrildo J hl• ti e1pihl. bbo1 11 co1diclot11 nclproe1•1le y 11 cnn el 110 11 otro. El 
obnro de 1u Ubrica dt 1lgod61 Lprod1c1 Bol1•1h algod61? lo, prod1c1 c1pllll. frod1e1 valorn de 110 
qu 1irv11 de 111vo pan .. udar sobre Bu trabajo y crear, •dinta 11 otro• 11no1•, Kan, lnl. El 
C.pllll, ob. cit .. ro., 1, plg. 487. 



la repetición sietemOtica del procaeo de exp\otacion de \o (uerzo 
de trabajo. 

Lo subordinación del trabajador frente o\ capital ee agrava 
en la fase de reestructuración. Como se vi6 anteriormente. ésta 
sucede cuando cae ld tasa de ganancia. el capital busca entonce~ 
recuperarlo acrecentando loo nlvelea de explotación, los cuales 
podrA conseguir solo si se modifican las relaciones que p~rmitcn 
reproducir las condiciones de explotación, dec1r ai se 
consigue obligar o l obrero o. trabajar bajo condiciona.1;.1 moa 
severas y niveles mayores de explotación de su fuerza de trabajo 

La recuperación de la ganancia, durante lo fase de 
reestructuración depende. no solo de awnentar los niveles de 
explotación, sino de modificar las condiciones que reproducen 
sistemOticl!Jllente el proceso de explotación, es decir. que se 
modifiquen los términos en que se establecen las relaciones 
salariales. 

3. ;¡. EL CAMBIO EN LOS DETEllMillANTES S~LARIALES 

Ln necesidad de modificar las condiciones de reproducción 
del proceso de explotac10n de la fu~rza de trabajo. durante la 
reestructuración. ee concreta en la afectación de los siguienl@s 
6mbitos. que recae directamente sobre la determinacíón del 
salario: 

a) Proceso productivo. 
b) Proceso de consumo. 
e) Relación oferta-demanda de la fuerza de trabajo. 
d) Politica econ61Dica. 
e) Movimiento obrero. 

3.2.1. PROCESO PRODUCTIVO 

La producción es el centro de la actividad econOmica, en 
ella se generan, mediante la acción del trabajador, apoyada en el 
uso de determinados instrumentos de producción, técnica y 
organizacion·del trabajo, las mercanciaa que satisfacen la~ 

necesidades del capital y sociales. 
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Es en esta nivel de la actividad económica donde ae consume 
la fuerza de trabajo y las condic1ones de tal consumo dictan lae 
necesidades paro. su reproducción. '\le manera que las 
mod1ficaciones que su valor pueda sufrir, derivan de las 
transformaciones product1vas. 

Como ya veiamoe. la finalidad de la actividad cap1talista es 
la generación del plusvalor, que el duef'!,o del capital se apropia 
en forma de ganancia. Cuando la base productiva de la economla no 
permite generar montos sufic1entes de ganancia para continuar la 
acumulación 131. dejo. de ser funcional y tiende a ser substituida 
por otra. mejorado. por el desarrollo tecnológico de loe 
instrumentos y la orgo.nización del trabajo. 

Estos cambios atoctan la determinación del salario en loe 
siguientes términos: 

a} La incorporación de maquinaria técnicD.mente mejorada 
simplifica el proceso de trabaJo. reduce la función del 
trabajador a una operación parcial. simple y monótona. que no 
requiere grandes niveles de calificación. disminuyendo as1. el 
costo de capacitación de la fuerza de trabajo. 

b} El perfeccionamiento t6cnico impulsa el aumento en la 
intensidad del trabajo tanto en las industrias que incorporan 
nuevas tecnologiae -que al simplificar la labor del obrero le 
pennite efectuarla mas r6pida y continuamente. obligandolo a 
adecuarse al ritmo de la maquina- como en las que no lo hacen, y 
pare mantenerse en un nivel competitivo frente a las empresas 
reconvertidas. incrementan la intensidad de explotación del 
trabajo. 

La intensificación del trabajo implica un mayor desgaste 
fisico del trabajador. que ee traduce en un aumento de su valor. 

lJI 1111 1qilie1 uto d1 11 1ig1i11l1 111tr1: 'lli•lir• 111 Hptlll'W"t61 1Mol1t1 d• capilll t11 pro11.to 
ta111 11 c1pit1l "iciolll para IOI 11111 de 11 rAPcci61 c1pitll11tl 111 " O, la ti111idld de t1 
proücci61 C1pit1h1t1 ti, coao ulao11 h ttlori11ci61 "' e1pihl, 11 •cir 11 1propilci61 del tnlllio 
1obr11t1, 11 fl0Ucc161 d• pl11t1lt1, d• 11111ci1. Por co11ig1i11t1, t11 prHlo "*' 11 c1pit1t n•1t11e 
11 lll11 P1*tcio111 COI n1p1cto 1 11 pobl1cih obren q11 JI 10 11111 po1ibl1 1i 11l11d11 11 Uempo 
d11ol1to .. t11Mio nodido por 11h pobhci61, 1i 1apli1t el U•lfO nl1Uwo ü lnMjo 1obn1l1, 11 
decir. t11 pro1to C*> •I e1pittl 1crec11tl40 1010 pR111i111 lt aino 1111 dt pl11Y1l11 o i1cl110 •101 
q11 11l11 qu 11 111ealo, 11 pr1111lul1 111 11f1rprl>41cci61 1blolll1 d• c1pital: 11 11.ecir, •I capital 
1cne11hlio e t i1cn•1to de eªº prod1cirll ... g1111ci1 •i•o ilcluo, hl 'llZ, 110011 q111 al c1p1t1l e 
111.t11 d• 1cnc11tane coi itcn•nto de C. En albos c1101 H prodtcirt1 t11bih 1111 t111rta y 16bih bija 
de 11 c1Dt1 g111nl de g111uci1•. 

"!a 11 reallUd, h con H pn11eotarl1 de ltl IOdo, q11 111 parte dd ctplhl ~11dlrl1 tohl o 
p1rclll•1la oc:ioH y le otn pull t11 velonurh 1 111 c1ot1 a.!.a blJI d1 IJID.111.Cil por electo de 11 
prnih d1l c1pihl ocioso 1 0C1p1do 1 111d111 ( ... ) Plni, tll 11pooieado qo1 11 cepihl activo 1lg1ie1t 
nlorii11do11 1 b11e da la 1nligt1 e1oh de g1u1ci1 y qua, por tanto. h u11 de g1n111.ci1 1ig11i1111 
1i1Mo lt •i••· 11 calc1lull 1 pnu da todo 1 b111 de IR c1pilll total 1cr1c11lldo, lo cnl implica 
t1Pih 11 d11c1110 de 11 Cloh de g1111ch'. 

1111, larl, o~. cit .. Tow:i tll, pip. 249 y 2~0. 



ya que necesita un cürnulo ma.yor de marcanciaa para reponer el 
desgaste acrecentado. 

c} Cuando la productiv1úud se incrementa en la rama 
productora de bienes aalar10, se reduce al valor de loa b1enes 
necesarios para reproducir a la tuerza de trabaJc.1 y por 
cona1gu1enle desciende el valor de ésta. 

d} La incorporación d~ nuevas tacnologiaa conlleva la 
sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. Esto es. l~ 

maquina desplaza a un grupo de trabajadores que va a engrosar las 
filas del ejército industrial de reservo. menguando la fue1·za de 
los trabajadores para negociar su aolario en el mercado. 

3.2.1.1. La ReeatructuraciOn Mundial. 

La reestructuración productiva en México no ha sido un 
proceso autónomo. sino influido en gran medida por el proceso 
capitalista mundial que define la orientación general de loe 
transformaciones. gracias la lógica de la concurrencia 
intercapitaliata. 

Desde finales de la década de loa setenta se da. a nivel 
mundial. el agotamiento de la fase de acwnulación basada en la 
tecnologia de producción en serie. cuyo sustento fue la 
utilización de bandae de montaje y la organización fordieta
~ayloricta del trabajo. (que organizaba el trabajo de manera 
jerarquica. dividiil!indolo en to.rano muy especializadas). El 
agotamiento de eeta base productiva condujo a su tranaformacióra 
mediante una revolución tecnológica. consistente en la 
introducción de adelantos logrados en nuevas areas de la ciencia. 
tales como la microelectrónica. cibern&tica. robótica, 
telem6tica. y la biogenflitica., en los procesos productivos y la 
adecuación de la organizaciOn del trabajo a tales cambios. 

Al nivel de la base productiva. el cambio se dirige a la 
incorporación de tecnologia de automatización flexible o 
programable. que se basa en la ine~alación de equipos 
electrónicos o informaticos que manejan y supervisan el 
funcionamiento de la planta. El caso mae extremo de la nueva 
tecnologia ea el "robot" que representa. de acuerdo a Benjam1n 
Coriat. la m6xima expropiaciOn del saber obrero (41. 

Laa posibilidades que loa· nuevos equipos ofrecen son: 
incorporar la capacidad de programar o adaptar el equipo a series 
distintas de productos: obtener flujos continuos de productos 
mediante la eliminación de tiempos muertos en el proceso de 

141 •l tnYh dt \01 robots 111ah11 11uvo1 Mdlos da pro9rauc1011 da lH rut11111 de tnbl10 qu p11B1hn 
axprop111r el Hber obrero ttdiute h. reproducci611 en litDpo rnl da los gntos obnro9•. Corlat. 
8njntn. •t1ylorluo, foril110 y 1111.sv11s tecnologln en los t11i111 H•iperiHricos•. p4g. 75, sn Brec~a 
Mo. 1, pA!l1S. 7'!1-86, otofio da 191!6. 
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trabajo y reducciones de stocks. Todo ello favorece la 
productividad del trabajo y la calidad de la producción. 

Sus efectos sobre la fuerza de trabajo son: 
1.- Cambia sus caracterieticas en un doble sentido: 

simplifica algunas de las tareas de los obreros existentes y 
exige la formación de nuevoe grupos de trabajadores capaces de 
util1zar las nuevas tecnologias. lo que suscita un proceso de 
descalificación y recalificaci6n de la fuerza de trabajo. 

2.- Reduce los requerimientos de fuerza de trabajo simple. 
al permitir producir mas con cada vez menos trabajadores. 

3.- Transforma la organización del trabajo. deatruyendo su 
fundamento fordista-taylorista entre los trdbajadorea calificados 
de la nueva industria y cambiando los términos legales de uso de 
la fuerza de trabajo de los menos calificados. para aumentar su 
explotac1ón. 

Los nuevos cr1terioa de organización del trabajo. buscan los 
llamados "circulos de calidad". En ellos se reune a pequenoe 
grupos de trabajadores de una misma ~rea para ubicar. analizar y 
resolver distintos tipos de problemas relativos a su trabajo. 
dentro de una perspectiva que pretende combinar las tareas de 
producción propiamente dicha con las de planeación. control de 
calidad, mantenimiento del equipo y eventuAlmente con la rotación 
concertada de los trabajadores en distintos puestos de trabajo. 
En estos equipos, el obrero asume la responsabilidad de mantener 
un porr:io.nonto control do calidad. reducir i;,l vohtm~n de los 
inventarios y disminuir el tiempo de circulación de los 
productos. 

"Se tr.sta de una nueva forma de organización del trabajo que 
busca superar el agotamiento del régimen laboral fordista y 
adaptar al obrero a los requerimientos de calidad y élexibilidad 
de J.s automatizacjón programable" (51. 

En el caso de loe trabajadores menos calificados. se han 
euecitado cambios en sus relaciones laborales que buscan adecuar 
el nUmero de trabajadores y de horas trabajadas, al nivel 
necesario para producir el volwnen de mercancias que demande el 
mercado, Cuando se requiere aumentar el nivel de producción. de 
acuerdo a aumentos en la demanda del mercado, lo jornada laboral 
global se amplia y cuando la producción debe disminuir por 
reducciones del mercado. el tiempo de trabajo se reduce también. 

La adecuación de la jornada laboral global a los requeri
mientos de producción se logra a través de la flexibilizaci6n en 
la contratación de trabajadores estableciendo nuevos términos 

m O.bit, l11j11dro ' Uvera liDI, llignl bgll. ·i. IOél1ni11cH11 hnol6giCI y 1111 i1PliCICiOIH 
1ocioecol6llc11 11 lhico•, p•9. 16. Ed. F11dlci61 frlldricll Ehert, Mxico 1988. 
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como: solicitud inmediata. horas extrae, turnos reducidos, turnos 
fracturados y extensiOn de la.a horas de trabajo(6). 

La reestructuración mundial actual. no ae da de manera 
unidireccional, combina la introducción de nuevas tecnologias con 
ol uso de tecnologiae atrasadas y el aprovechamiento de fuerza de 
trabajo barata y poco organizada de loa paises que la ofrecen. en 
la medida que es rentable al capital. 

Este desarrollo contradictorio ea mas marcado en paises como 
el nuestro. 

Por lo senalado se puede apreciar que. a nivel general, la 
introducción de nuevas tecnologias afecta la determinación del 
salario al incidir sobre: nivel de empleo. calificación de la 
fuerza de trabajo. intensidad y condiciones de trabajo. 

3.2.1.2. La reestructuración productiva en México. 

La base productiva anterior al periodo de reeetructuraciOn 
en México no permito generar loa montos de ganancia que la 
acumulación requería. por ello se presenta la reestructuración. 
" .. . promovjda por tres agentes: 

a) Jas empresas transnacionales. principalmente 
·maquiladvrds. con al fin da !""educjr costos y r'lprovechtJr las 
ventajas cotDp~ra...,t,ivas de nuestro pals en térmjnos dtJ recursos 
naturales. stJJarios rela.tivos. gastos de transporte, etc.: 

b) el Est.sdo. que con el cambio pretende hacer frente a Jos 
problemas del proceso de acumul.sción apoyando Jos esfuerzos 
empresariales: y 

e) algunos grupos de aapital is tas nacionales que buscan 
poner en funcionamiento los capitales acumulados gracias. en gran 
parte, o liJB reducciones salariales" (71. 

La reestructuración en las empresas transnacionales ha 
tocado las ramas automotriz y electrónica principalmente. Enrique 
de la Garza plantea que " ... en el caso de la industria 
automotriz. estd ampliamente documentado que las plantas de Ford 
en HermosiJlo y Chihuahua. figuran entre las mdB modernas del 
mundo con el uso de robots. As:J·mismo. la industria electrónica 
de exportación ya no puede asimilarse totalmente al modelo de 
industria de ensamblado con uso intensivo de fuerza de traba.jo. 
La electrónica de alto nivel estd sujeta a Ja utilización de 

161 Para t111r 111 id11 14• cotphh 1obr11 11 f111ib1ll11c161 de ha nl1ci0111 11lui1l11 vn 11 Soria, 
Victor. •co1nnló1 t1c1ol6gic1 " .. deo. El n11go de 11 ndutna dt •111111 de c1pit1I._ .. p. 114·125. 
H Probl••11 del Dl11rrollo •ol.21, 10. 81, 1bnl-j11lo de 1990, lIE, UIAR. 

171 Dlillt y iiillro, ol. cit., plg. l3. 
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comple}os procesos tecnológicos de producción y control de 
cal idod" IBJ. 

En el sector paraeatatal. los planos de reconversión tocaron 
ramas como la petroquimica, aiderórgica, electrica y telefónica, 
entre otras (91. ramas de trascendental importancia para permitir 
la expansión economica. 

En la empresa de capital nccional, la reoatructuraci6n no se 
ha generalizado, ha tocado solo algunas ramas como la textil y la 
del cemento (101, pero ea importante aenalar su caso por que 
marcan la tendencia que podría seguir el reato de la industria 
nacional. 

En términos generales las caracteriaticaa del proceso de 
reeatructuracion productiva en México han sido las siguientes 

a) Incorporación de cambios tecnológicos importantes en grandes 
empresas estatales en proceao o privatizadas como Telmex, PEMEX, 
etc., en algunas privadas, sobretodo de capital extranjero y 
establecimiento de nuevas plantas de alta tecnologia. 

b) El desarrollo tecnológico no se incorpora en forma homogénea 
en todas las industrias, aün al interior de las distintas rainas 
se combina con fbbricae de tecnolog1a poco compleja, en las que 
la producción se "moderniza", es decir. la extracción de 
pluavalor se incrementa mediante la reorganización 
intensificación del trabajo, con base en la profundización de 
principios tayloristas. 

c) Toma singular impor~ancia 61 impulso al establecimiento de 
industrias transnacionales. mrsquiladoras. que son atraidas por 
la disponibil1dad de mono de obra barata. a la que emplean en 
procesos laborales tayloristas. caracterizados por el trabajo 
monótono y descalificado realizado a altos ritmos. marcados por 
la maquina o por un capataz. 

Sus efectos sobre la determinación del salario han sido los 
ya descritos para el caso general. De entre elloe nos intereea 
destacar la relevancia que en nuestro paia toma la afectación del 
empleo. Por una parte. esta el desempleo tecnológico (expulsión 
de trabajadoree por introducción de maquinaria) ante lo 
abundancia de fuerza de trabajo que ee encuentra en el mercado 
y, por la otra, el originado por la destrucción de capital, que 
se manifiesta de diferent0e maneras, en la quiebra de empresas, 
la obsolescencia de roa.quinaria, etc., tales efectoe se han hecho 
notables en la pequena y mediana industria. segün Miguel Orozco y 
Flor Balboa " ... a rofz de lo modernizolción de Ja economia, se 

IBI DI l• Glna, t:lriqH "D111hdutn1l111ciOn y nconnniOn n J1t1ico•. pjg. 9, u nvhh El Cotidiano oo. 
21, 110 4 nuo·flbrno 1'88, Ulll·l. llhico. 

191 P.i1n tntr u111 id11 1h clu1 de los c1tb1oa 11 c&dl 111 de 111t11 ra1.n rnitint 1 De.bit y Rivtn, ob. 
Cit., JJ'ga. 36·47. 

1101 El ntlldio de lo:s cub1ot en estos dos cnos HU u Dlblt y Riv1r1, ob. cit .. 11691. 48-55. 
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estd d./'.Jndo. simuJto.neamante. un 1m1rcodo proceso de destrucción de 
cdpitaL part:icularmente en Ja pequef'fa .v mediana industr1as y una 
expulsión masiva de traba;"adores. Mds de 5 de cada JOO 
est.:tblecimientos han desaparecido entre 1981 y 1987 y 17 de cada 
100 trtJbei.jadores -480.000 trtJbaJadores- han quedado sin empleo 
( . .. ) Asi la masa de desempleados mds Jos que se incorporaron n 1 
proceso de trabajo conformaron un desempleo de 8'037,000 de 
trabaJadores en 1988" (111. 

Dadas las carocteristicas generales de lo reestructuraci6n 
productiva en México. lo determinación del solario ea afectado al 
ser trostocodos tonto los condiciones de mercado como de valor de 
lo fuerzo de trabajo. yo que se amplia el ejército industrial de 
reserva. cambia el proceso de trabaJo y se intensifica la 
expiotaciOn. 

3.2.1.2.1. Estudio de casos. 

El hecho de que la reestructuración productiva no se haya 
generalizado aün en toda la industria. no reata importancia al 
proceso. por ello es importante ae~alar algunos de los casos en 
que esta presente. como indicadores del posible rumbo y 
caracter1sticaa que adoptara en el futuro. 

12 Las maquiladoraa. 

En gran parte del material consultado. referido al estudio 
de la empresa maquiladora de exportación. se le reconoce como uno 
de loe sectores m&s afectados· por la reestructuración productiva. 
de tal modo que constituye un elemento destacado para 
caracterizar el nuevo perfil productivo que se esta definiendo en 
el paie. Ea importante ejemplo del replanteamiento de las 
condicionee de explotación de la fuerza de trabajo y de la 
modificación en laa relaciones laborales. 

Ramón Guajardo. define a la industria maquiladora como 
'" .•. una act.ividad productiva compartida entre dos paises y que se 
Justifica como una expresión de la división internacional del 
traba.Jo" (12). Lo que persigue es aumentar la tasa de ganancH1. 
mediante la büaqueda de costos de producción mas boJoa. 
aprovechando las ventajas comparativas que cada paie ofrece. Paro 
loe paises de origen del capital. representa la posibilidad de 

Ull Oro1co, J11g11l y a.1~. Flor. "M11co: prod1ctivid1d, 11pJ10 'f 11hrio en 101 1101 01:.,1h". p•g. 92. 111 
ll1Yid1 !all'(OI 10. 14., FE, l.1111. 

(12) 611judo Qlilllft, 11161. "Et1cto1 d1 111 11q111hdor11 111 el prod1cto, 11 i19r110 'f el 11pl10 111 Jlh'.11:0• 
p•g.43. 11 C0111rc10 11tu1or, lltzu:o, 1u11ro d1 1992. 



aprovechar- formas de oxpJotttción d& ld fuerzo. da trnbajo yo no 
poalbles en SU territorio y para }os poiSS!:> tln QUO se local lZO., 

el flujo de capital y tecnología que le neceso.r10 para 
''modernizarse". 

En México la instalación de maqu1ladoras comenzó a mediados 
de la década de loe 60a y se localizo en lo. franja fronterizo del 
territorio. 

Desde un principio fue apoyada por el gobierno con régimenes 
de excepción legal en cuanto a 1nversión y condiciones lo.bornlee. 
Sttg~n Ano Ester Ceceno.. en los primeros o.~oa de su instalación. 
la legislación de inversión toleró. que el capital fuese 100% 
extranjero, y en materia laboral se Lea permitía " ... entre otrl!s 
cosas. el despido de tr11b11J11dores sin indemnizac:ión; 111 
ampl JacJón del plazo para otorgtJr 1.:1 base tm el empleo de 30 a 90 
dios; Ja flexibilidad en los horar2os de trabaJo: el reajuste de 
cuotas del seguro social a partir de un no reconocimiento de 
enfermedl!des profesionales y Ja prohibición para organizarse en 
sindictttos. Obviament" esto repercutió en lll fiJación de las 
tasas salariales y en todos los aspectos que componen las 
relacjons.s ds trabaJo" 1131. 

De loe inicioa de su instalación a la fecha ee han creado en 
el pa1e doe tipos de maquiladoras: la tradicional. cuyo proceso 
de trabajo ee basa en tecnología poco desarrollada y el uso 
masivo de fuerza de trabajo. se trata. pues. de una industria con 
baja composición de capital: y la moderna. compuesta por empresas 
instalada en loe Ultimas anos con alta composición de capital y 
por plantas ya existentes que han introducido innovaciones 
tecnológicas. 

En la maquilcdora tradicional se le asignan a loe obreros 
tareas sumamente parcializadas y simples que requieren un nivel 
de calificación muy bajo. en algunos casos se les puede entrenar 
en unas cuantas horas, ésto les significa poco valor, lo que 
permite al capital contratarlos con salarios bajos. El nivel de 
salarios en maquiladorae de M6xico. comparado con el de paises de 
origen del capital es bajísimo. de acuerdo a datos del Taller de 
AnSlieis Económico de la Facultad de Economía. en 1988 mientras 
que en México se podio contratar a un trabajador del sector 
pagSndole 100 pesos. en términos reales, en lo ciudad de Los 
Angeles debia recibir 1. 600 (141. esto nos da idea de las enonnes 
ventajas que representa para el capital extranjero instalorae en 
nuestro pois, en lo que toca al costo de la fuerza de trabajo. 

(13) Cettll, ln1 bhr. •1191111 h1deaei11 de 11 n11tnct1r1ci61 c1pihli1h y 111 nperc111io111 aobre 11 
cln1 obrerl, IW1ico UU·UB6". ,.g1. l7~2B. n Ea111yoa Jlo. 10, FE. UlllR. 

1141 T•ller de hHisil Econ6•1co. "Breve biltoru del 11larlo 11 Hxico•, Reports de hv11tig1ci61 ao.26, pag. 
10, 19osto de 1992. FE, Ul1'1. 
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La Jornada en la mayoria de estas empresas es de B horas de 
trabajo efectivo y practicamente continuo. interrwnp1do solo con 
15 minutos paro el almuerzo. 30 para la comida y 10 para 
relajarse. El proceso laboral se controla mediante la asignación 
de cuotas individuales de producción. supervisadas continuamente 
por computadoras instaladas en la linea de producción. lo que 
permiten la intensificación del trabajo. Adem6e. es una practica 
comó.n el trabajo en horas extra pagadas o sin retribución. como 
castigo por no haber cubierto las cuotas. Se tiende tomLién a 
exaltar el espíritu de competencia entre loa trabajadores. 
otorgando primas o loa que logran producir por encima de la 
cuota. creando una relación tirante entre ellos que debilita las 
posibilidades de organización obrera. 

Recapitulando. en la industria maquiladora tradicional el 
obrero encuentra pocas posibilidades de acceder a un buen salario 
dado su poco grado de calificación. en México se le contraLo o 
precios muy por debajo de loa que rigen en loa paises de origen 
del capital y adem6e ea explotado extensiva e intensivamente sin 
ser debidamente retribuido. 

La industria maquiladora incorporada al proceso de 
reestructuración usa tecnologia deearrollada y dema.nda fuerza de 
trabajo de mayor grado de calificación. capaz de manejar las 
nuevas tecnologiae. que contiene m6s valor y en este sentido 
encuentra condiciones para acceder a mejorea salarios. 

Pero la din&nica de creación de empleos es m.Ae lenta aqui. 
dado que. por un lado. las empresas de nueva instalación ocupan 
menor nWnero de trabajadores por unidad de capital y las que 
renuevan maquinaria desocupan hombree. 

El trabajo se organi.za de manera diferente. en loe 
comentados "circulos de calidad". que aumentan la responsabilidad 
del trabajador y la intensidad de su laDor. 

La mayoria de los estudios criticoa sobre maquiladoras ponen 
énfasis en su escaso efecto multiplicador sobre el resto de la 
economia, al funcionar como enclaves de capital extranjero. pero 
no dejan de reconocer su positiva influencia sobre el empleo 
Como muestra la gráfica 9 el empleo en la industria ha registrado 
tasas de crecimiento positivas desdo 1975. a excepción de 1981. 

Pero. el crecimiento del empleos, no se reflejó sobre el 
salario de sus trabajadores. que entre 1977 y 1988 se reduJo en 
términos reales. como expone la gr6fica 10 debido a la amplitud 
de la oferta de fuerza de trabajo existente en el mercado. 
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2Q. Teléfonos do México. 

Un caso notoble de reestructuraciOn productiva ea el de 
Teléfonos de México (TELMEX). que emprendió, desde 1979, lo 
inatolaciOn del Sistema Telefónico Digital. 

Loa caracterteticae del proceso en esta empresa y aua 
efectos sobre el empleo. lae cuo.lida:de.a de la fuerza de trn.hajo :r· 
la organización productiva, son claramente expueatoa por Enrique 
de la Garza. y Javíer Melgoza {151. 

La fuerza de trabajo, directamente vinculada al proceso 
productivo. que requiere la actividad de la comunicación 
telefónica se divide en dos clases: las operadoras que conectan 
la comunicoci6n entre loa personas y el personal de mantenimiento 
que instala el equipo necesario y lo mantiene en funcionamiento. 

Las innovaciones que la tecnologio digital ho representado, 
respecto a 14 anterior conaisten en: 

a) simplificar la tranamisiOn de la voz gracia.e a la 
invención del sistema de modulación por aodjficación de pulsos 
CPCMJ y 

b) simplificar la conmutación de las llamadas lograndola de 
maner4 autom6tica y mas r4pida que en los aietemas anteriores. 

En todoa los sistemas automaticos el trabajo de la operadora 
se anula. quadn dedicada solamente a loa tipos de llamadas que no 
pueden proporcionarse de manera au~omátic~. c~mo el servicio de 
larga distancia por operadora. El trabajo de la operadora 
TELMEX es conectar este tipo de llamadas y preatar algunos 
servicio de informoción. 

Las carocterieticas de ~u trabajo con la tecnología en uao 
anterior a lo digital eran muy simple y funcionaba de manerd 
taylorista. controlado intensivamente por diversas viaa y con 
tiempos de p¡,-aducción predefinidos por lo. gerencia. Representaban 
el grupo de trabajadores mas explotado en la compaHla. 

Por au parte. las lttbores del trabajador telefonista de 
mantenimiento eran instalar laa redes telefónicas y mantenerlas 
en funcionamiento con medidas preventivas y correctivas, para lo 
que desplegaba. en baae a la tecnologia anterior. actividades de 
rutina de vigilancia diaria, de pr.uebaa continuas a loa equipos y 
elaboración de eatadtstico, aai como la supervisión de equipo por 
medio de aparatos especiales y la corrección de las fallos 
existentes. Las caracteriatica de au proceso de trabajo le 
obligaban a contar con elevados njveles de calificación y le 
otorgaban un importante grado de control sobre su proceso de 
trabajo, YG que no podio ser aupervis4do cont1nuamente. 

{15) Pe h S!ru. En1qua 'f lftlgou. Javier. "Rsestnu:t11nc1bo. Tecnolóq1ca y inctir.po1nc1t.B de CJase en 
T1ldfo11os da llh:Jco• en 'I!oria y polltica no. 12-13, p'q•. 12)-143. 



Sogú.n un eatud10 e 1 abor~do por la emproao 1161. 1 a 
introducción de tocnologici tligilal pt:l.1 .. mitiria un nhorro de 25% de 
personal de mantenimiento. pora al cfto 2000 roapccto a 1995. en 
comparación a lo qu~ se neceaitaria para ese a~o de ccneervarae 
la tecnologia anterior. La cifro. expresan el interés de la 
administración por reducir este tipo de personal. lo cual se 
explica por que en base a la tecnologia anterior debia ser un 
trabajador califir.ado. recibia salarios notoriamente mas altos 
que los de categorias inferiores y tenia una relativa autonomía 
en su proceso de trabajo. 

En general la reestructuración tecnológica significa 
recomponer a la clase obrera. asi como modificar eus capacidades 
de resistencia a la explotación o.l nivel del proceso de trabajo. 
"En el caso de TELMEX. vemos que la djgitación, desde el punto de 
vista de liJ valorización del capital,. pasa por el vencimiento de 
las capacidades de resistencia de las dos categorJas obreros 
dominantes segdn el antiguo equipo tecnológico: las operadoras y 
los obreros de mantenimiento. Esta ofensiva del capital busca 
vencer las capacidades de resistencia de los trabaJ·adores al 
inter.ior del proceso de trabaJo. via la doscalif~·caciOn y 
automatización de operaciones que anteriormente depsnd:lan del 
traba.Jo hU/Dllno, a travBs de la simplificación de las tareas. lo 
que a su vez, posibi 1 ita Ja sustitución ds los trabajadores" U71. 
La ofensiva busca, tambien. mayor control sobre los tiempos de 
producción, asi como la eliminación de poros en el tiempo 
efectivo de producción. 

La digitación implica que las centrales estén controladas 
por computadoras, que a través de programas supervisan 
permanentemente el equipo. detectan las fallas, aislan al momento 
el órgano da.Nado. diagnostican la forma de reparación de la 
averia y pone nuevamente en marcha el equipo de manera automAtica 
cuando ha sido reparado. sustituyendo prdcticQJD.ento todas las 
operaciones del personal de mantenimiento. Ademós el equipo 
digital presupone una organización interna a base de mOduloa de 
circuitos integrados desmontables y sustituibles por repuestos. 

As1. las principales tareas que desarrollaban estos obreros, 
y ante las cuales su conocimiento y juicio eran determinantes. 
son tranafonnodas radicalmente por lo nueva tecnología. Por un 
lado. la automatización del sistema de detección y diagnóstico 
eliminan sus funciones de mantenimiento y. por otro. lo que queda 
del trabajo humano directo se simplifica al grado de reducirse al 
cambio de módulos. Las consecuencias: el control sobre el tiempo 
destinado a cada actividad puede ser racionalizado al extremo. el 
conocimiento requerido se reduce lo mismo que el nUmero de 

1161 TeJMx, Direcci6o de Plne1c1ó11, •teco0Joql1 d1Qihl y &U i11p1cto e; llB luoc1011ee de Hrvic10 a cl1enlns" 
llilleo, llh:ico 1981. De: La g1rt1 y llelgoi~. ob. cit., p6g. 132. 

1171Dela61r:r:1yll'.el9ou., ob. cit .. p&g. IJB. 



obreros necesarios para desmnpurtar tales func1onee y se hace 
neceaar10 un nuevo tipo de trabajadores. mas calificadoe, capaces 
de maneJar y dar mantenimiento al nuevo equipo. mas compleJo. 

Para el otro tipo de trabajador, la operadora. la d1gitoción 
eignif~ca mayor sustitución de sus toreas por la comput~dora. 

ocasionando la reducción del personal. intensi ficaci6n del 
trabajo y nueva capacitación para utilizarlos. 

Podemos conclu1r que loa cambios que inti·oUuca el s::.:Jtomo 
digital. influye sobre las condiciones de mercado y de valor de 
la fuerza de trabajo, tanto en el caso de las operadoras como en 
el de los obreros de mantenimiento al dar lugar a un proceso 
importante de sustitución de maquinaria por trabajadores y 
reducir el grado de calificación necesario para desempeftar el 
trabajo, asi como la pérdida de control del obrero sobre su 
labor. Condiciones todas que desfavorecen la posición de los 
trabajadores en la fijación de los ealarios. 

3g La electrónica, metalmec6nica y petroquimica secundario. 

Para el estudio de eetas industrias. que figuran entre las 
que mayor desarrollo tecnológico han logrado en nuestro paia. 
recurrimos al trabajo de Laura Palomares y Leonard Mertene 1111 en 
el que presentan loa resultados de una investigación directa 
sobre 120 plantas industriales de las tres ramas. referido 
eep8ctficamente a la introducción de tecnologia de automatización 
programable. 

Dividen las empresas estudiadas en dos grupos: a)las que 
cuentan con algUn equipo y maquinaria programable y b)las que no 
lo tienen. con la finalidad de comparar las caracterieticae del 
proceso y la fuerza de trabajo que ocupan estos dos tipos de 
empresas. 

El estudio es de gran Utilidad, en tanto que indica el 
cambio en la cantidad y calidad de fuerza de trabajo que acarrea 
la introd.ucción de tecnologia de automatización programable en 
las ramas productivas estudiadas. 

a) La industria electr6nic8. de exportación (maquila). 

·E1 estudio de esta rama se basa en una muestra de 35 
empresas maquiladoras. dedicadas a la exportación en 100%. cuyas 
actividades son: a) encapsulado de circuitos integrados: 

011 PllOMnl, L111r1 y llrt111, Leo11rd. •11t0111tiucida progn11bh y 111vo1 conteaidos de trabajo. 
ElperinciH di 11 i1d11trh 1lectRait1, •hl•chiu y petroqul11e1 11c11dui1 " M1ico• 111 Probl111u 
del dleurollo nl20, 10. 76, 111ro .. rio de 1989, p•p. ltl-131. 



b)realización de pruebas y c)inserciOn de componentes en las 
tarjetas electronicas impresas. 

El proceso de cambio en estas empresas so sustenta en la 
introduccion de automatización flexible en la maquinaria y 
equjpo. aai como en cambios auatancialee en la organización del 
trabajo. consistente en la implantación de los "circulos de 
calidad". 

La invaatigaci6n ~rroj6 que de las 35 empresas. 11 tenian 
alguna maquimsria de autom~ti::ei.ción programable. 

El efecto de su introducción sobre ta üStructura ocupacional 
de la mano de obra directamente involucrada en los procesos do 
producciOn -obreros manuales. operarios. supervieores. técnicos e 
ingenieros- es el de reducir la participación de los obreros 
manuales y operarios en la estructura ocupacional de las empresas 
con equipo programe.ble en comparación a las que no lo tienen~ -en 
las primeras. este tipo de personal representó 81% del total. 
mientr&s que en lae segundas era de 85%- y de aumentar la 
ocupación de t•cnicos e ingenieros -que es de 10% en las empresas 
sin equipo programable y 17% en las que si lo tenian- U9J. 

Esto indica que la cantidad y calidad da la fuerzo de 
trabajo tjenden a cambiar. a reducirse el trabajo manual, 
e11pecialmente el de ensambladores. e incrementarse al de personal 
t6cnico. sobretodo de ingenieros. lo que se traduce en 
disminución de la cantidad abeoluta de trabajadores empleados 
debido a que el aumento en la demanda de los ~ltimoe no compensa 
la reducción de los primeros. 

Se cambie. ademas~ de las nonnae de productivided baeadaa en 
los conceptos fordieta-taylorieta, a procesos de gestión de 
calidad totaL "circulas de ciCtlidad". 

Para ejemplificar el cambio que la automatización 
programable ejerce sobre la estructura ocupacional y los 
contenidos de trabajo, ee refiere el caso de las empreeee de 
ensnmble de componentes electrónicos con tecnologia de "montaje 
sobre superficie". Esta tecnologia modifica euatancialmente el 
concepto da ensamble. 

Antes. loa componentoa ftran insertos en una tarjeta 
perforada con "patitas de alambre" que ee soldaban por debajo. 
Este proceso ae baeaba en la ocupación masiva de mano de obra 
poco calificada. Con el montaje sobre superficie los componentes 
son ¿sdheridoe a una tarjeta liza con aleaciones de estal'\o. 
molibdeno. plota y nuevos poltmeros. 

El cambio tecnológico incorpora 
miniaturizAción de los componentes de la 
imposible eu colocación mtanual-. y de 
defectuoeos antes de colocarlos. 

las posibilidades de 
tarjeta. -lo cual hace 
detectar componentes 
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Este sistema. requiero el desempeno de trabajo mas comple.t· 
y provoca la desocupación de una gran cantidad de trabaJadore~ 
pues una maquina manejada por un grupo pequeno de técnicos 
ingenieros. sustituye el trabajo de gran cantidad d~ 

ensambladores. 
La oatructura de ocupación anterior incorporaba un 

ingeniero frente a 200 trabajadores. ahora se cuenta con ur• 
equipo de trabajo de un ingeniero frente a 5 trabajadores. de los 
cuales 2 son t6cnicos. 

~dem4B del notable efecto sobre la cantidad de empleo, lo 
introducción de la nueva tecnologia ha significado un incremento 
en la intensidad de la explotación, con el sistema de ensambl~ 
antiguo la fuerza de trabajo se conewnia como esfuerzo fieico 
ahora es el pensar y sentir del hombre lo que el proceso 
requiere. Con eato se da un desgaste mental y del sistema 
nervioso que afecta tanto al ingeniero y al t6cnico como al 
ensamblador. ya que la fuerza del proceso reeetructurador se 
impone sobre el diScurso teorice e ideológico y revela en forma 
m6.a Convincente que todos son obreros y se ven dominados por las 
leyes que rigen eu suerte dentro del sistema capitalista. 

b) La industria metalmecAnica de bienes de capital. 

La automatización programada en esta industria se concentra 
en la fase du disano do ~u producto (maquinaria para otras 
industrias). aei como en los centros de maquinado. torno. 
rectificaciones. maquinas soldadoras. fresadores. taladros. todos 
ellos manejados con un cerebro de computadora. que sustituye el 
trabajo de gran nWnero de obreros. 

Los resulte.dos de la investigación de Palomares y Mertens 1';11· 

las plantas de esta industria. indican que la introduccion d~ 
me.quinaria provocó. tambi6n. cambios en el contenido del trabaJo 
-requiere que el operario tenga un grado suficiente da deetrezo 
para manejarla- que han recaido en la estructura ocupacional. al 
igual que en el caso anterior. en perjuicio de los obreros de 
menor grado ele calificación. 

Para ejemplificar el cambio. refieren el caao de la empresa 
Fama. cuya producción principal ea la fabricación de moldee parn 
botella•. Eata empresa puede considerarse como una de las m6s 
modernas de K6xico. ya que· ·alcanza un alto grado de 
automatización programable integrada que abarca todas las esfera.e 
de la empre•a. 

En ella. la introducción del equipo programable se dio entre 
1980-198~. En esto• aftoe la estructura ocupacional camb10 
significativamente. el t6cnico elevo su participe.ciOn en el 
empleo directo de producción (excluyendo ingenieros 
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supervisores) del 10 al 50%, mientras que el operario 
especializado "oficial". baj6 au pl'.lrtic:ipaci6n de 50 a 20% (lOJ. 

e) La industria petroquimica secundar1a, 

El estudio abarca 14 empresas. 7 con equipo programable y 
el reato sin él. 

Los equipos programables ee pueden dividir en dos nivelAa: 
a) control del p1·uceso y bl regulación del proceso. 

La petroquimica es una rama de proceso continuo que necesita 
el establecimiento de una planta completa muchas veces para la 
producciOn de un solo bien. 

Dadas sus caracteristicas existe un fuerte enlace entre las 
funciones de los distintos obreros y resulta sumamente 
importante tener el mayor control posible sobre cada una de las 
fases del proceso. A esta necesidad atiende la introducción de 
equipo progrAmable. 

El proceso de producción en las plantas con tecnologia 
tradicional. consietia en la regulación y supervisión directa 
del obrero sobre el flujo del producto. medianta un abrir y 
cerrar de valvulas. El personal encargado de estas laboree 
directas tenia una formación eepecializada en procesos qu1micos, 
manejo de materiales y noción impltcita de calidad en gran parte 
lograda con la pr4ctica. El trabajador ee encargaba de abrir y 
cerrar v4lvulas y coordinar laa diversas funcioneo (temperatura, 
tiempo. dosificación de insumos) y se encontraba en contacto 
directo con la complejidad del proceso de producción. 

Con la introducción del equipo de automatización 
programable, al operario se le exige regular y controlar al mismo 
proceso, a trav6e de un eiatema computarizado para lo que 
requiere capacitación académica, formal. tanto en conocimientos 
de quimica., como en sistemas. 

La incorporación de equipos programables en aeta industria 
ha af"ectado la estructura ocupacional en la siguiente forma: en 
las empresa• •in equipo los obreros de supervisiOn y técnicoB 
alcanzan un 27* frente al 13* de ingenieroa. En las empresas con 
equipo computarizado eata relaciOn se invierte: 12* de técnicos y 
superviaoree frente a 30* de ingenieros. En las 19111Preea11 con 
mayor grado de automatizactOn el cambio ea maa significativo: 
2.0* de t6cnicoa y euperviaores contra 54"' de ingenieros (Jll. 

En t6rminos generales, el estudio mueetra que la 
introducciOn de la autoa>atizaci6n programable en las rmnae 
mencionadas ha generado cftl'Dbios~ primero. en el contenido del 
trabajo que obligan el proceso de deecalificaciOn-recalificación 
de la fuerza de trabajo y •egundo, en la estructura ocupacional 

1111 lllol t•loa .. "'•"' ' llrton ... cit .• plg. m. 
011 Dlt• t•loa .. Pll•n• 1 llrtm, o~. cit .. plp. 117-130. 



que reduce la participación del obrero manual y operario e 
incrementa la de t6cnicos e ingonieroe. El primero de los cambios 
recae sobre el valor de la fuerza de trabajo y el segundo sobre 
el nUmero de trobaJadorea que se demando. 

De la revisión de los efectos que sobre la cantidad y 
calidad de la fuerza de trabajo requorida. ha tenido la 
incorporación de maquinaria t6cnicamente mejorada y de nuevos 
modos de organización del trabajo en algunos casos. lideres en el 
proceso de reestructuración. podemos concluir que sus 
repercusiones en las condiciones de determinación del salario hon 
sido los siguientes: 

a) Induce un efecto doble sobre el valor de la fuerza de 
trabajo en lo relacionado al grado de cal1ficación: el primero, 
de descalificación de la fuerza de trabajo simple. cuyas 
funciones se traducen a operaciones mas parcializadas, simples y 
monótonas. por lo que cae. aOn m6a. su valor y. el segundo. de 
incremento en la calificación de un grupo reducido de 
trabajadores. necesarios para manejar y dar mantenimiento a las 
nuevas tecnologias. con el consecuente aumento del valor de eu 
fuerza de trabajo, 

b) Incremento en la intensidad del trabajo para 4JDboe tipos 
de obreros. que \AB significa un mayor desgaste y para reponerse 
debaran consumir un cWn.ulo mayor de mercancias. creci~ndo. por 
tanto. eu valor. 

c) Genera efectos negativos sobre el mercado de la fuerza de 
trabajo al provocar una notab,le reducción de l"' dem,,,nda de fuerza 
de trabajo simple e incremento de la calificada que no compensa 
la caida de la primera. contribuyendo al engrosamien.to del 
ejército industrial de reserva. 

De todo lo anterior se concluye que la modificación de los 
procesos productivos. promovida a partir de la necesidad de 
aumentar la extracción de pluevalor. han afectado negativamente 
las condiciones de valor y mercado de la fuerza de trabajo simple 
mientras la calificada, menor· ·en numero. encuentra mejores 
perspectivas. pero no escapa del incremento en la explotación. 



3.2.2. CONSUMO 

El salario es un indiscutible factor determinante del 
consumo, pero también puede ocurrir lo opuesto, es decir, que el 
consumo se constituya en determinante del salario. Este es el 
proceso que interesa estudiarse en el presente apartado. 

El consumo obrero individual es la acción que realizan los 
trabajadores para satisfacer sus necesidades. con él cubren lo 
minimo necesario para reponer el desgaste sufrido por su fuerza 
de trabajo durante un proceso productivo -dejandola en 
posibilidad de ser empleada en el siguiente- y satisfacen otro 
tipo de necesidades -culturales, sociales, deportivas, etc.- no 
indispensables para el uso capitalista de su fuerza de 
trabajo. 

Los niveles de consumo f luctUan en el tiempo. yo que son un 
producto histórico y eat6n determinados por las particulares 
condiciones materiales y culturales de cada sociedad. 

Mediante el consumo produclivo so reproduc1tn ciertas 
capacidades fisicas o mentales del trabajador adecuadas al 
proceso productivo e11 que va a ser empleado. de modo que el tipo 
de fuerza de trabajo que se reproduce, depende del tipo de 
consumo que el obrero haga. En cuanto al cons1Jmo y au incidencia 
en el tipo de fuerza de trabajo Marx dice: "Para modificar Ja 
naturaleza humana corriente y desarrollar la habilidad. Jo 
destreza deJ hombre para un trabaJo determintJdo, des.,,rrol lando y 
especializando su fuerza de trabiJJo. h.,,cese necesaria una 
dete1rmim1dtJ cultura o instrucción. que a su vez exige una suma 
mayor o menor de equivalentes de mercanc1as"(22). Y el especifico 
tipo de fuerzo de trabajo requerido para emprender la producción 
capitalista. es lo que de fondo detennina este consumo. Asi. 
cuando. dentro del desarrollo capitalista. cambian los 
requerimientos de cierto tipo de fuerzo de trabajo por otro. 
cambia también el consumo copitalistomente reconocido como 
necesario para el trabajador (ea decir su valor). Se tiende 
entonces a imponer un nuevo nivel de necesidades y a establecer, 
coneecuentemente. un nuevo patrón de consumo. 

1221 llan, larl. ••. cit., t• 1, fil· m. 



Para acceder al coneumli y reproducir la fuerza de trabo.JO, 
el trabajador necesita el salario. No tiene otro. posibilidad de 
adquirir aus satisfo.ctores que lo. que le ofrece el ingreso 
obtenido por la venta de su fuerza de trabajo, ea decir. su 
salario. Ea importo.nte destacar que paro reproducirse integramen
te ll31, el obrero necesito. un salario que cubro el valor completo 
de au fuerza de trabajo. Cuando éste es alto, por que debe 
satisfacer un gran nómero de necesidades o por que el valor de 
loe so.tisfactores ee elevado, el salario correspondiente ñebera 
ser alto. Por el contrdrio. si son pocas las necesidades por 
satisfacer 1241. el ealar:io correspondiente ho.br-d de ser bo.Jo. De 
tal manar-o que si varia el valor de la fuerzo de trabajo, el 
consumo requerido aerA diferente y. por tonto, también el salario 
que lo cubro. Esto es. o lo.e fluctuaciones del nivel de consumo. 
derivadas del cambío de valor de la fuerzo de trabajo. le 
corresponden fluctuaciones del nivel salarial. 

AdemAs de la afectación del consumo surgido. del cambio de 
valor de la fuerza de trabajo requerida. puede hablarse de 
cambios en el nivel de consumo derivados de la contracción del 
salario. 

1231 Mos nltrllOI, coi npro411cci60 11tegn, 1l ll1cllo d1 q111 el 11lario obhn1do por ti tnbl11dor. 110 111 
•nor 11 nlor da H h1ru de tubljo, y dillculle, por ello. su nprod11cc16ft. Pin ello, 11 lubeJtdor, 
req11ien de proveuae d• 11111l111hctore1 nec11uio1111 entidades salmntes. La relennc11 d1 lux ti 
respecto u 11 aigaieate: •ti velor de 11 fuena d1 lr1bl10 lt redace 11 'Olor de 111 d1ten111d1 111111 de 
•dtoll de vid•. Ci1:?li:, p~r Unto. 4l c11biu el v1lor de htoa, u decir. al 111•1hr r d111i1111r el 
tiempo de tublJo nece11u10 pin Sii producc160 1 ... J t:I l11ih U ti.o; o :1:1~ dtl v1lor di 11 luru de 
tnbt.Jo lo 111111 el Yllor di 1qHlh 1111 de •rc111che uyo diano 1prov1cio111111tt1 ee i1dnpeo11ble 
para el poseador de 1t lueri1 de tnblJo, pin al bolhre. Y• qae sn: elh 110 podrh noovu 11 proceso de 
vida; es decir, el valor de loa Mdio11 de vidl tlaie••nte iodi1pen11b\n. Si el precio de h h1n;1 de 
tr1ba10 11 ioterior a este aln190, d11c11deri por deblJo de 11 velor, yt q11. u 11l11 eondmones.solo 
podr• Ml\HITH y d!111rro\ltrae de 110 90do uq11ltico. T el valor de toda 11rc11cl1 depude del l11apo de 
tnblio 111c111rio par• 11u1ioiatnrh eo co11d1e1011111 11orwilea de bondad:. Mtn, Kerl. ob. cit., p6ge. 125 y 
m. 

1241 C1be ~11cio111r que dentro de ha 11ec1111d1des q111 dtbeo cubrirat pin lt nprod1ce1b11 de h tueru de 
trabl10 111 incluye el coito de 1pre11du.11e y 1dinlrnueoto del tubo1dor, q11uhlh1h1111 nl1c16n 
d1hr.i11d1 por ha 111c111id1d111 de le prod11cc161 c1p1hh1l1 y que 11l11y11 11 el co1111110 y Hhrio del 
tnbti1dor. La reprt1d1cc16D de h luen1 d11 lubtjo de una peraon1 coa ba10 11Y1l de 1di11tr11inlo ea 
•11or a 11 de UDI per11011 con ucehatn 01vehs de prepn1c161 y 1d11alr11into. Pin ubnr lu 
o.ee111d1dea del pri•ro 111 requieren •nos 111l11hctores que para el segundo y por lo hnto, b1brh de 
corr11po1derl111 11l1no11 diterenha. •tc11tl ea el· coste da prod11cc1611 de h huu de tnllll10? Ea lo qua 
c1111t1 reprod1cir 11 obrero co90 hl obrero y educulo ptn este olic10. 

Por tnto, nanto M:ooa ti11po de 1prndiu11 n:1i1 uo obnro, .a.a blJo el pnc10 de 111 tnbt10. 1111 
111hrio. b ha neas induatrhles que no nigen apenu lnapo de aprendruJe, bathodo con la .eu 
ni11leacit corporu del obrero, el coale de producc1bn de é11t1 H redice c1111 ucluatvneole • In 
Mrcanche necHerna pen qas 1quel p11.ed1 VIYir n cood1c1ooea de tnbl11r. 

Por hoto, aqul 11 precio de au tnba.10 111hrt dater11udo por ti precio d1 loa 111d1oa de v1d1 
1odhpenublea ( .•• ) Por hnto, el coate de producc16n de h tuern de lrtb&JD 1i1ph se c1lra a1upre eo 
los g111tos de exl!llench y reprodum611 del obrero.• 

lllan;, J;ul. "Tubl10 nahnado y c1p1lll", p~q. 74. en ltux y tn9ela. Obns 11cog1dn. vol l. r.d. 
Progrno, lloscd. 1971. 
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Cuando el salario se contrae. ld capo.c1dad de consumo del 
trabajador so reduce. Si la reducción salarial se prolonga por un 
lapso largo. lleva a los trabajadores a ajustarse a un nuevo 
conjunto de necesidades recortado que tiende a establecerse como 
lo socialmente reconocido. AsJ. en principio. la reducción del 
salario detennina la contracciOn del consumo, pero cuando se 
prolonga tanto. como para promover un nuevo con1unto social de 
neces1dod~s. eD decir. como parl'l readecuar el valor de la fuerza 
de traba.Jo. penn1te mantener baJOS niveles de salario. 

En conclus1ón, el consumo puede presentarse como 
determinante del salario cuando, por su medio. se ~justa al tipo 
de fuerza de trabaJo necesaria para el uso capitalista. 

3.2.2.1. El consumo como determinante del salario en el 
proceso de crisis-reestructuración en México, 

El proceso de crisis-reestructuración ha afectado al consumo 
obrero de tal manera. que lo ha llevado a constituirse en factor 
de reducción salarial. 

En el apartado correspondiente al proceso productivo ee vio 
como ésta ha provocado la desvalorización de una buena parte de 
la fuerza de trabajo. a la cual se le reconoce un menor nümero de 
necesidades y cuyo consumo, consecuentemente. tiende a disminuir. 
En este sentido, la reestructuración ha adecuado el consumo de 
una fuerza de trabajo desvalorizada. lo que se ha reflejado 
finalmente en menores salarios. 

Ademas de que por la ca.ida del valor de la fuerza de 
trabajo, el consumo bajó, de manera mas directa y general. por la 
drástica reducción salarial. presente desde fines de los anos 
setenta. que obligó a los trabajadores a ajustar sus necesidades 
y esta fuerza de trabajo empobrecida se establece como la norma. 
como la necesaria para el uso capitalista. 

AsJ, la reducción del salario llevó a recortes del consumo 
que se prolongaron a lo largo de la década de los ochenta. 
s1tü~ndolo en niveles recortados que tienden a ser aceptados 
finalmente como loa normales. Ea decir que el consumo sufrió una 
reducción histórica y en consecuencia se impuso un nuevo nivel 
socialmente necesario de consumo. Se desvaloriza. por este medio a 
lo fuerzo de trabajo y se permite con ello la fijación de menores 
salarios. 

La reducción del consumo puede dore~. primero, por la ca.ida 
del solario que obliga la represión de las necesidades del 



trobajador, aunque existan sot1efactoree. pero el trobojodor no 
puede adquirirlos por reeurtorle 1nauficientea sus ingresos 1251. 
y segundo. por lo dieminuc1ón de la producción para el consumo 
obrero y lo sustitución de éeto por lo dirigido o aumentar el 
cop1tol constante. en este coso. se niego el consumo. yo que ee 
produce menor cantidad de sotisfoctor~s obreros. 

lQ. Reducción del consumo por salario menor Crepreai•'•n dt:J 
necesidades) . 

En teoria. el desarrollo de lo economio d~berto permitir que 
loe patrones de consumo fuesen cado vez mayores. sin embargo en 
nuestro pais se han reducido durante lo reestructuracic!m 
obedeciendo. en gran medido, o loa bajos salarios. Ello equivale 
o lo represión de loa necesidades del trabajador. 

Lo co1do sufrido por el salario en México desde fines de los 
anos setenta. lo ha llevado a niveles que han repercutido no solo 
en el consumo individual de loa trabajadores sino también en el 
productivo. llegando hosto la represión de los necesidades de 
consumo alimenticio. 

Históricamente. loa rociones de nutrientes de mayor 
contenido biológico han sido carentes en el patrón de consumo 
socialmente establecido en nuestro pata. pero ésto se ho agravado 
o partir de lo reducción salarial. 

A lo largo de la década de loa ochenta el consumo por 
persona de lOB mds importantes Ol imentnR hO bajado fl!J : ol de 
carne de res disminuyó de 16 kilogramos anuales en 1981-1982. a 
12 en 1985-1986. ea decir 27% en el periodo: el de carne de cerdo 
30%. La merma en el consumo pecuario ha afectado a lo mayoria de 
loa trabajadores. tanto loe· no calificados como loa que a1 lo 
son. a los obreros urbanos con empleo regular e incluso con 
salarios super1oree ol minimo. el consumo global de cornee de 
éstos en 1961 ero de 124 gromoe diarios por persona mientras que 
en 1987 solo fue de 76 gramos. es decir. que se redujo an 37%; el 
consumo de pescado lo hizo tombién en 25%; y declinó incluso el 
consumo de granos bdsicos como el frijol, en un 28% y el ma1z en 
6%. Lo mismo ocurre con el consumo individual de frutos en el 
periodo de referencia: el de pl4tano disminuyó 28% y el de 
naranja 13.5%. 

Durante la fose anterior de acumulación. el salario crec10 y 
permitió que entre 1961 y 1961 se observace un cambio progresivo 

125) lf1rx se rdierc a 11t1 cno 11 eatadiu Jos 111q11M11 de reproducción en 11 tolO 11 Vlr· lten 
Kul. ob. en .• Toto JI, eacció11 prl•n. upllulo 11. 

'261 Dilos loMdos de Cllva, Josl! La11. •u debltle 11i1eallrH en Ji cruua 91ner1I de I• 1co1101ll sex11:11ne 
1982-1968", p4ge. 43-58. sn Probleau d1l Deurrollo vol 20, oo. 77. 1bnl-J1010 de 1988, lite. l/NUI 



en la dieta del obrero urbano. La dieta de origen rural basada en 
consumo de tortillas. frijoles y otros productos vegetales fue 
paulatinamente remplazada por una dieta mas balanceada que 
inclu1a productos pecuarios. 

Pero. entre 1981 y 1987 se observó un cambio regresivo hacia 
el patrón alimentarlo de origen rural. lo que ha llevado a los 
nutr16logos a concluir que se eet6 regrAsando a patrones de 
consumo de fines de los anos cincuenta y principios de los 
sesenta. 

El resultado de este proceso ha sido un nivel da 
desnutrición alarmante con consecuencias negativas sobre la 
capacidad de reproducción. mayor morbilidad e incluso retraso 
mental entre la población. 

Algunos datos que ilustran la regresión al patrón de consumo 
rural se encuentran en el estudio realizado por José Manjarrez. 
El investigador seleccionó un grupo de 10 de los alimentos mAe 
importantes en la ciudad de México y zona conurbada. analizó su 
comportamiento y obtuvo como resultado que algunos de éstos 
registran grandes aumentos en las cantidades adquiridas mientras 
baja lr!i de otros, lo que indica la tendencia de las dietas de 
las familias a concentrarse. Dentro de loa alimentos cuyo consumo 
crece se encuentran la tortilla y el frijol, mientras cae el de 
carne. " ... Respecto a la tortilla. en junio de 1985 la cantidad 
comprada semanalmente por hogar era de entre 7 y 10 kilogramos. 
para febrero de 1988 fluctuaba entre 10 y 13 kilos a la semana. 
an cu.:into a.l frijol. cu.:itro ootratoc incrementaron su compre}' 
uno de los cinco se mantuvo estable entre enero de 1985 y 
febrero de 1988. Los productos córnicos registraron también un 
proceso de sustitución. La compra de bisteck de res tuvo 
disminución en cuatro estratos_ y. en su lugar. se incrementó 
el consumo de carne de pollo. en tres estratos" (27). 

2~ Reducción del consumo por producción menor de bienes de 
consumo (negación del conoumo}. 

Como veiamoa en el capitulo dos. en la anterior fase de 
acumulación. la industria se dedicó a lo producción de bienes de 
consumo duradero para el mercado interno. con loe que se lograba 
la reposición del desgaste de la fuflrza de trabajo ocasionada por 
ritmos intensivos de explotación. 

F.n 1a actual fase, la industria esto cambiando el tipo y 
destino de su producción. tiende a expandirse en la producción de 
bienes de consumo para exportación y en la de bienes de capital. 

(271 Knjunz K11din1. Jo16. 0 Lo1 c11bios 811 el coosulO aliaenllrio por efecto de h crms econb•1ca en la 
Ciod1d de llflicn y hee Conurb!lna (1985-19881º. p&91. 107-lU, en hveetigac1bo Econt1111c1 no. 190, 
octubre-d1clnbre de 1969, FEUUM. Kéx1co. 



El consumo obrero no rosul to. actualmente ton indispensable 
para la realización de lo.a mercancias. lo que le permite al 
capital reducirlo sin cuestionar su reproducción. 

Concluyendo lo anterior. tenemos que la calda del consumo en 
México durante los ochenta. se sostiene tanto en el 
desconocimiento de las necesido.dea del trabaJador. como en el 
cambio del tipo y mercado de la produccion industrial. Esta es la 
primera parte del proceso general que nos ocupo. La segunda. se 
retiere a cómo el consumo recortado dev1ene en el socialmente 
reconocido y cómo este. a su vez. permite establecer niveles 
salariales mas bajos. El Estado ha jugado un papel importante en 
tal proceso. 

3.2.2.2. Establecimiento de un nuevo nivel social de 
necesidades y determinación del solario. 

En el capitulo de antecedentes se vio como ante el 
proceso de industrialización. el Estado hubo de intervenir o fin 
de permitir la reproducción de la fuerza de trabajo y garantizar 
su disponibilidad, aeegurandole un consumo minimo. 

En la fase de reestructuración las condiciones de 
reproducción de la fuerza de trabajo cambian. El exceso de 
población económicamente activa ae presenta al capitalista como 
un~ tucnte d~ mano de obra disponible que no requiere de mayores 
mecanismos interventores para lograr reproducirsa. Ec decir. R\l 

disponibilidad es tal, que no ea necesario asegurar su 
reproducción inmediata por medio del Estado. Por tanto. la 
regulación estatal del consumo, tiende a ser orientada en forma 
distinta. El reconocimiento ·de las necesidades de la clase 
trabajadora se orienta al libre mercado, dejando el Estado de 
intervenir directamente. 

De modo que. si en una etapa anterior, el Estado atend10 al 
consumo obrero para garantizar su reproducción y disponibilidad. 
en la fase de reestructuración tiende a desconocerlo y legitimar 
el establecimiento de un nuevo nivel social de necesidades. 
cumpliendo asi. su tarea de apoyar la acumulación procurando la 
formación del tipo de fuerza de. trabajo que el capital ha de 
utilizar. 

Este proceso, prioritario para el capital, es dirigido por 
el Estado. a partir de su retiro de la actividad económica y del 
carnbio en su política alimentaria. 

El Estado interviene en el proceso de consumo subaidiOndolo. 
apoyando la producción y abasto de productos b4sicos mediante 
inversión póblica, fomento a la inversión privada y 
regularización de precios. Actualmente, dentro del esquema de 
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redefiniciOn de las tareas del Estado, ta.lee laborea tienden a 
ser abandonadas. La politica de saneamiento de Jo.a finanzas 
püblicae promuove el retiro de subsidios, la descapitalización de 
las empresas paro.estatales destinadas a la producción de bdaicos 
y menor regulación del mercado. Este proceso ha tenido efectos 
muy negativos en la autosuficiencia alimentaria. 

Para que el consumo disminuido se constituya en detenninante 
de la reducción salarial. es neceaario que soa socialmonto 
reconocido. Cuando el Estado, órgano regulador del funcionamiento 
de las relaciones capitalistas. deja de asegurar el consumo. 
quiere decir que ya no lo considera socialmente necesario y por 
su med10 se generaliza tal desconocimiento. 

La nuevo politice de consumo. propone mocaniemos que 
garanticen mayor concurrencid de capitales privados a la 
producción y el retiro sistematico del Estado de la regulación. 
Con la política de comercialización y abasto se intenta redefinir 
la acción de diversos agentes económ1coa involucrados y 
restringir el monto de los subsidios. canaliz6ndolos hacia 
sectores cada vez mas minoritarios. 

El retiro paulatino del Estado en la 
distribución de básicos para garantizar el 
reproducción de la fuerza de trabajo condujo a 
turaci6n de las instituciones destinadas 
principalmente de la CONASUPO. 

producción y 
consumo y la 

la reestruc
estos fines. 

El caso de este organismo es significativo para reconocer el 
nivel de nec~eidad~e que ~l Estado estó dispuesto a cubrir y 
garantizar. El retiro gradual. pero sistemático, de sus funciones 
de producción. abasto y comercialización. asi como de regulación 
de precios, es claro indicador del nuevo nivel de consumo que 
lntenta establecer y legitimar como lo socialmente necesario. 

Una vez impuesto el menor nivel de necesidades como la 
nOrma. el consumo actUa como determinante de reducción salarial. 
La participación estatal en este sentido. no detennina la 
reducción automatica del consumo social, sino que participo de un 
proceso complejo que rebasa loe limites de la presente tesis, 
pero es un claro indicador del grado de conciencia social 
respecto a la lmportanc1a de la reproducción de la fuerza de 
trabajo. 

Resumiendo, el consumo de loa trabajadores ha sido afectado 
durante el proceso de crisis-reestructuración en primer lugar por 
la desvalorización de su fuerza de trabajo promovida por Ja 
incorporación de nuevas tecnologías y segundo. por la propia 
reducción salarial que ha sido lo s~ficientemente profunda y 
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prolonga.da como para permil J.r la contracción del con Junto de 
nacea1dades obreras. 

Consecuentemente. para cubr1r el menor consumo, se requiere 
de menores salar1os y.· por el lo. el consumo Stj presenta duranll:l 
la fase de reestructuración. como fuerte determinante de 
niveles salariales menores. 

C~bria senalar la importancia de este proceso en el contexto 
de la modificación en la fuerza de trabajo derivada de la 
reestructuración productiva. pues . a nuestro entender, BP trata 
de una correapondenc1a entre la tendencia a reducir el precio y 
valor de la fuerza de traba.Jo de or1gen productivo y las 
modificaciones en el mismo sentido der1vadas en el consumo. sa 
trata. en suma. de la adecuación producc1ón-consumo subordinado a 
las exigenc1os del proceso de acumulación cap1talista. 

3.Z.3. MERCADO DE LA FUERZA DE TRABAJO 

• 
De acuerdo a la teoria marxista. el precio de la fuerza de 

trabajo. el salario. se fija en el mercado. oscilando siempre al 
rededor de su valor. como el de cualquier otra mercancía (28) y a 
su vez. las condiciones del mercado. es dec1r. loa niveles y 
caracterieticae de la oferta y la demanda. son determinados por 
las condiciones del proceso productivo. de tal manera que las 
transfonnaciones que se susc'itan en él. afectan directamente el 
mercado de la fuerza de trabajo (29). 

(28) •t1 11 co.pet11ci1 ntn c019nclons y v11dldona, 11 nhc1d1 utre 11 d•••dt r Je ohrlt, 111ln le 
tptlHCit r lt Ofertt, 11 COlplltDCit QH dettniH ti pRCIO dt 1111 lt?CHCll, litH lfll llpiclOt ( ... ) 
111 eo1ptl11cl1 tntn n1d1don1, q11 1Nnll el prttJo dt 11 •rc111cl1 p111t1 H v11t1 ( ... J. 111 
cD1ip1t11ci1 entre c019ndor111. q11 ••ce 11bir 11 pncio de 11 •rc11ch. Y fiHl•tte, hr 11 coiptt11c11 
entre co111ndores y v11dldort11; uno11 quierH coepru lo 11111 hlrllo po1ible y otrOI v11dtr lo lls caro qn11 
p11d11.( ••• 1 

Ln •i1111 l1r111 g1111ral111 q111 ngll11 el precio de 1111 1erc11cl11 ea q111r1l ngulao ttlbih, 
11t1r1l•11t1, el 11l1no. el precio dtl tnbljo. · · 

LI n•1n1cl61 del tnNjo 11bir• o baJtri 11g61 11 nhc160 entre 11 d1•14I y 11 oltrh, 1m¡A11 el 
ctril q11 prn1ente 11 C01ptt11cit, eulrt loa coapndorea da h luent da lrtlllJo, loa c1pillllst11, y los 
v11d1dor11, IDI obreros•. 

lkn, ltrl. "TrtblJo 111ltri1do y C1pit1l", p•ga. 70 y 73. n Kan y Elgala. ob. cit. 
(211 "El 111cre1111to dtl c1pit1I lleva conigo al ilcra1eoto de 1111 ptrh v1ri1ble, as decir, d• 11 parte 

J11Yarhd1 ea flnu dt tnllljo. UDI ptrte de 11 plvsvtll• co1Y1rtid1 11 11uevo c1p1lal aac11tri1M11te tiene 
qae volver 1 co11vtrtin1 en e1pit1l vtriablt o ID tondo ldiciollll de lrtbtJo. S1 npon110!I que 111 dalita 
clrcunstncl11 10 81 1ltenn. (. .. 1 u evid111te q111 lt daaend1 d1 lrtbllJo y el fondo de sub11111ta11c11 del 
obrero crecerAll en proporción 11 upihl y con 11 11111 np1dn col q11 hlt lllMnte 1. .. 1 111 nacaiudldes 



3.2.3.l. Mercado de la fuerza Ue traboJo en México. 

El plantedmiento anterior da base poro reflexionar sobre el 
modo en que el proceso de cr1sia-reestructuraci6n. que lo 
economi~ mexicana vive o partir de los oHos ochenta, ha afectado 
al mercado da lo fuerza de traboJo. 

Lo crisis de 1982. trajo como consecuencia el cierre de 
algunos empresas y lo disminución de la actividad de otros, 
provocando una serie de despidos masivos en el sector privado. 

Al desempleo del sector privado ae sumó el del sector 
publico, que, como veremos en el aportado de politica económico, 
fue generado por medidas adoptadas dentro del marco de lo 
politico ant1crisia tales como lo disminución de la participación 
estatal en la actividad econ6m1ca y lo reducción del aparato 
administrativo. 

Lo reducción en lo demanda de fuerza de trabajo, tonto en el 
sector p~blico como en el privado, se combinó con el incremento 
natural en la oferta de lo misma y lo incorporación de nuevos 
contingentes de trabajadores. mujeres y niHoe. a cauea de la 
propia crisis, para conformar un creciente ejército de reservo. 
que ha mermo.do la postura de los trabajadores para negociar su 
salario. 

Por otra parte. ea de considerarse las nuevas y futuras 
condiciones del merco.do de la fuerza de trabo.jo en el contexto 
del proceso de reestructuración productivo relacionadas con: a) 
la destrucción de capital que tiene un importante efecto de 
desempleo y b) El aumento en la composición orgAnica de capital 
que supone disminución de la demanda de fuerza de trabajo por 
unidad de capito.l (30). 

Asi. a lo largo de la década de loe ochenta. a causa de loa 
fenómenos suscitados por el proceso de crisis-reestructuración. 
la demanda de fuerza de trabajo se restringe. mientras que la 
oferta se amplia. gest4ndose, con ello. condiciones que presionan 
a la fijación de un salario menor. 

il 1cuul1ci61 del e1pilll p11d11 1obreplj1r al incr•••to d• 11 ham da tnbljo o del admiro d1 
o~nro1, 11 d1111d1 de obreros p;ede pr1po1dn1r 1obn 11 ohrt1, ••cindo coo ello 11bir 101 saltrioa". 
to ct1atr1rio 11elda c111do el ril• de 11 1cmllci61 dini11y1. 

Rln:, llfl. El C1pitll ob. cit. TolO l. c1plhlo 11111, pilJll. 517·518. 
(301 "S11 co1díci6D o et1clo, el vol111n cnc111h d1 101 111dioa d1 prod1cción co1p1ndo coa 11 hiena da 

tnbt10 qui 1b1orben expnuo eHapre h prod11ctividad creciente del tnbl10. Por coneiguiuh, el 111.ento 
da ht11 11 revelt 10 11 di11in11ció1 de la llH da trabljo, pueeta •n rtl1ci6n con 11 llH da •dios da 
producc1611 mv1do1 por ella, o ae1, en 11 di11i11c10n de nagoitud del helor 11bj11livo del procno d1 
tr1bljo, cotplrtdo con su factor ob1et1vo. 

ble c1U10 operado en 11 coapoe1c10o Uc1ic1 del capital ( ... J.11 ntleJe, 1 &a vez, en 111 co1po1icl60 
d1 Yllor. ea ti 1a1111to d11l c1p1tal con11l1Dh 1 coat1 del c1plhl v1ri1bJ1•. "•n. larl. El C1pit1l. ob. cit. TOIO 111. caplhlo llIII. plg11. 525-526. 



3.2.3.1.1. Lo demrtndo d~ fuerzo da trnbnJo. 

Guarda una reloci6n muy estrecha los niveles de 
producción duronte loa crane. Cuando ésto ocurre. lo producción 
disminuye y el capitol emprende el proceso de repulsiOn de 

obreros de la producción. despidiendo o los que le r~sulton 

excesivos. Pero. cuando lo produce ion tiende recupo!·ors1:1. 
gracias a lo reestructuración productivo. lo relación entre 
incremento de producción y de empleo no es tan directa. por 1:11 
tipo de crecimiento que persigue permanentemente el copitol. 
basado en el incremento de su compoaiciOn org6nico. 

Esto os. en lo reeatructuroción. el capital introduce 
tecnologia que ocupo menores cantidades de fuerzo de trabajo por 
unidad de capital. y cuando inicio su crecimiento sobre lo nuevo 
base productiva. vuelve a emplear trabajo.dores, pero en uno 
proporción menor con relación al capital. por lo que requiere 
niveles de inversión codo vez mayores poro. demandar volwnenes de 
trabajo.dores similores o los que se necesitaban en el periodo 
anterior. Se da entonces el proceso de otrocción de trabajadores 
o lo producción pero en un nivel menor, que no logro ocupar al 
total de la maso de trabajadores que ee encuentro en el mercado. 
integrada por los desempleados durante el proceso de repulsiOn. 
m6s las nuevas generaciones de fuerzo de trabajo. 

L~ fuorz~ que fin~lmcnte domina ~n ~l mercodo, to 
repulsión y se incrementa entonces el número de trobojodores que 
el capitalista puede encontrar a su disposición en el mercado. el 
ejército industrial de reservo y se generan condiciones negativas 
paro lo determinación del solario. Esto es lo que ha ocurrido con 
lo demando de fuerzo de trabajo en México durante los ochentas. 

A continuación se describe la evolución de lo demando de 
fuerzo de trabajo atendiendo a diferentes conceptos. trotando ct~ 

destacar. en coda uno. loe efectos de In cr1R1s y Jo 
reestructuración: 

lg Demando de fuerza de trabajo en lo economio en general. 

La evolución de lo demanda - de fuerzo de trabo.jo (311. poro e 1 
periodo 1970-1989. se muestro en lo gr6fica 11. con el indic~ del 

(311 Para cuut1l1car y '°alizar 11 dunvolv1•1nto d1 I• dnud1 de tuen1 de trd11110. se 1deat1fm d1cbo 
co11cepto co11 el de penonal oc11p1do qua aparece en 11 utdlst1c1 ut1l111da. MlFUSl. 1.1 EcoaDllh Mex1c1n1 
u Cllr11, 1990. 

El udicador se ntiara al proead10 de oc1p1c1ones rt1untr1d1s u 1111 lfto. u decir. di nd•ro df' 
p11nlo11 de lnbt10 y no al de personas ocupldH, de aodo que sobrevalb el nivel de ocupac1on. Yd riue P:> 
posJble que ;u persone ocupe MB de 11n puesto. y au co11tabll111de dt1ble.snt1. Ro obshntr esta 



personal ocupado total. Como puede observarse. la demanda de 
fuerza de trabaJo mantuvo una acelerada tendencia creciente hasta 
1962 1321. a partir de este ai"io se reduce su dinamismo. 

Orelloa 11. 
PERSONAL OCUPADO TOTAL 

lndloa 1970•100 

onoa 
Fu•nl•: El1bor9d• oon d•lo• d• 
L• Econolllf• M•11le•n. •n Otlru,10DO NF. 

Las estad1st1cas de los cuádroz '1 y 5 muest1-nn 
entre las variaciones de la producción y el empleo. 

En primer lugar, tenemos que. al caer la 
disminuye el empleo. En 1982. 1983 y 1986, anos 
manifestó la crisis con reducciones del PIB de 0.63. 
respectivamente. (ver Cuadro 4}. el empleo cae en 
1.4%. (ver cuadro 5). 

la relacl.6n 

producción 
en que ee 

4.20 y 3.75% 
0.3. 2.3 y 

Cuando la producción se recupera. el empleo no lo hace al 
mismo ritmo. A partir de 1987. cuando el PIB vuelve a registrar 
tasas de crecimiento positivas. (ver Cuadro 4). la demanda de 
fuerza de trabajo tiende a aumentar nuevamente. pero a tasas 
menores a las que registró hasta antes de 1982. pues mientras que 
entre 1970 y 1981 éstas oscilaron entre el 3 y 6%, entre 1907 y 

del ICIHcil, crHWJll q111 IOI d1 111 1du qru111 pu• .edJr 11 t11denct1 de 11 de11i111d1 de fue ria de 
trablJO. 

mi Ea lipOrtUlt 1p11ttr Qlll el IDCrtMDlO qlt lt lllHlrl 11 1980, respecto 11 do H\erior, IB exagerado 
por Ull probl•• Mlodol691co dt J1 hente, LI Eco11e1l1 "911c1111 en Citr111, r• q11 11 ntegu h une 
1970·1989, co11 d1to1 d• dos unes d11t11t111, pr11eate1 en eate doc111ento, an1 dt 1970·1980, el1boud1 con 
h utriz 111111to·pro1h1cto de 1970 y h otra de 1980-1989, beth co11 11 aatriz de 1990. Esh problema ne 
1tect1 nuntro 11Uiu1, d1b1do 1 q11 ne c11b11 I• t111dtaci1 d1 Jea d1to1 y 1 q111 el h11b111no que nos 
11teru1 dtahcar IS el de h d•c1dl de loa ochnt1, l09110B 11 de 101 seten\I 1010 t090 rehr1nc11. 
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1989 .. no lograron rebosdr el 2% (ver Cuadro 5). lo que indica que 
la nueva base productiva demando menores cantidad~e de fuerza de 
tra.bajo. 

Cuadro 4. 
TAGAG DE CRECIMIENTO ANUAL DEL Pl8 TOTAL Y 

DE LA INDUGTRlA MANUFACTURERA 
( coneiderada a precios cone!antee de 1980) 

AÑOS TOTAL MANUFACTURAS 

11181 B.77 6.45 
1982 -0.63 -2.74 
1983 -4.20 -7.84 
1984 3.61 5.01 
1985 2.59 6.09 
1986 -3.75 -5.26 
1987 1.67 2.90 
11188 1.33 3.02 
11180 2.08 5.117 

ue con os 
Ls Economfa Me)l!iCM. en Cifrae 1 991:1, NAFINM 

Cuadro 5. 
TAGAG DE CRECIMIENTO DEL 

PERSONAL OCUPADO EN LA ECONOMIA 

AÑOS 

1970-1974(1) 
10715-1079 

1980(2) 
1081 
11182 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
11188 
1989 

EMPLEO TOTAL 

3.31 
4.77 

1'4.85 
6.25 

-0.31 
-2.27 

2.32 
2.20 

-1.43 
0.94 
0.22 
1.77 

ue e: a ora o con a og _ a conoma exlC9.n9 en ee, _ 
(1) Serle 1970-1979. elaborada cor. la matriz ineumo-produclo de~ 070 
(~) Gerie 1080-198Q, elaborada con la. matriz ineumo-producto de 1980 
NOTA: La wr1ac1on en laectfrae de i970a lliBOee deoe mBe al cambio 
de la m9.triz utili:.!sd9. en en Is e!Rboración de la eere que 9 movimientoa 
rea!~ del nivel de empleo. 
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2Q Demanda de íuarz~ cte tr~bajo por aectorea economicos. 

En el cuadro 6. que muestra la composici6n porcentual del 
personal ocupado por sectorea económicos, se pueden distinguir 
loe qu~ mas peirsono.l ocupen y por ende. loa que mayor influencio 
tienen en la varidCión de ld ocupac16n total y noa da una idea 
ctel tlpo de fuerza da trabeJO que ae demanda. de aua 
car0:cterir:it1cao -,· su valor. 

Del dndl1sia del cuadro anterior se concluye que en 1970 
los sectores que mayor c4ntidad de trabaJadores ocuparon fueron 
agricultur~. e1lvicultura y pesca: servicios comunales sociales y 
personales; comercio restaurantes y hoteles e industria 
monufacturerm. A lo largo del periodo de estudio. estos cuatro 
sectores emplean a m6s del 80% del total de trabeJadorea. 

AÑ03 

1070(11 
1071 
11172 
11173 
1074 
11175 
11176 

Cuadro 6. 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL 

PERSONAL OCUPADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

AGRICULTURA MANU-
TOTAL SILVICULTURA MINEfllA FACTURA CONSTRUCCION 

V PESCA 

100 34.7 1.2 13.4 6.3 
100 34.7 1.2 13.3 5.9 
100 33.2 1.2 13.4 6.5 
100 33.0 1.2 13.3 7.0 
100 30.7 1.3 13.6 7.3 
100 30.4 1.2 13.1 7.5 
100 28.0 1.2 13.2 7.7 

1077 100 30.2 1.2 12.6 7.2 
1 111711 100 20.0 1.2 12.7 7.0 

1979 100 26.0 1.2 13.0 8.4 
1090(2) 100 28.0 1.0 12.0 9.5 

1081 
1092 
1993 
11184 
11185 
191111 
1987 
1988 
1989 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

27.1 
26.2 
20.0 
27.7 
27.8 
27.5 
27.6 
27.5 
27.6 

1.0 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 

11.9 
11.7 
11.1 
11.1 
11.2 
11.1 
11.1 
11.1 
10.9 

10.6 
10.2 

8.4 
e.a 
B.O 
8.7 
S.7 
8.7 
8.7 

(Continua. •• ) 
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Conclu 

1 
ELECTRl-

1 ANOG CIDAD. GAG 
1 YAGUA 

1970(1) 
1071 
1972 
1973 
Un4 
11175 
1875 
11177 
1078 
une 

1Qll0(2) 
1991 
11192 
11183 
1884 
1911S 
109'5 
1897 
11198 
1080 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
o.4 
0.4 
0.4 
o.4 
o.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

COMERCIO TRANGPORTE FINANCIEROS SEAV. COMUN. 
REGTAURANTEG ALMAC. Y OEGUAOG E 30CIALEG Y 

Y HOTEL.EG COMUNICACIONI INMUEBLES PERGONALEC 

15.6 
15.4 
15.'4 
14.9 
15.0 
14.B 
14.B 
14.4 
14.1 
14.4 
14.5 
14.6 
14.7 
14.6 
14.6 
14.3 
14.4 
1-4.4 
14.7 
14.5 

3.4 
3.6 
3.7 
3.7 
3.11 
3.9 
4.1 
4.1 
4.2 
4.4 
4.5 
4.5 
4.8 
4.7 
4.7 
•.7 
4.8 
4.11 
4.8 
4.8 

1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.11 
1.11 
1.11 
2.0 
1.7 
1.8 
2.0 
2.1 
2.2 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 

23.2 
23.8 
24.6 
24.B 
26.0 
26.9 
28.0 
29.1 
28.7 
20.5 
29.4 
20.4 
29.9 
29.5 
29.5 
29.4 
20.7 
29.5 
29.'1 
29.6 1 

\:;u=•"':="'"""°""==•=•"'""';nñ.o"en""'= .. ,..,.--,,,...lmlr------------·----.1 
m g:~~= ~:=~~:: ~~=~=: ::.-=: = :: ~=~:;: ~~~~~=~~=: ~~ 
Lao d:!::renot1-. en IMclruae 1Q7Qa 1990 •deo. mBa al oarnoio dela. rn&u1:: 
inaumo-ol'Qdudo uti1i:adlll ~~ eiaboror la. cene qi~ M mov1mientoa del r·:ve>I de empleo. 

Independientemente del cambio en la proporción que ~uarda en 
la ocupación total, la industria manufacturera. Junto con el 
comercio y loa servicios. eon loe sectores de la economla que 
mrmtienen mayor peeo en al empleo total (ver Cuadro 6) y que 
parece eoetendr&n el proce110 de acumulación que tianda a 
restablecerse. Es de eeperarae entonces, que el ritmo de 
crecimiento de la demanda global de fuerza de trabajo esté 
marcado por lo que en el loe . ocurra. 

Durante todo el periodo. aumento la participación en el 
empleo total de caei todos los sectores de servicios. con 
éxcepcl.6n de comercio restaurantes y hotelet:t. El incremento mb.a 
not4ble se dió en el sector de servicios comunales aocialee y 
personales, que paso de representar 23. 2% del total en 1970, a 
28.4% en \.980 y a 29.6% en 1989, lo que se deb10 a que, al 
disminuir el empleo en los sectores productivos, especialmente en 



la agricultura y la manutactura, y al no poder incorpora.rea a un 
empleo "tormal". loe trabcuadorea acudieron al empleo por cuenta 
propia. 

La mayor parte de loa sectores económicos reacciona de la 
misma manera a.nte el proceBo de criais-reestructuraci6n Cver 
Cuadro 7). registran var14ciones negativas del empleo en loe eil"ios 
de crisis. 1982. 1983 y 1986 y a partir de 1967, crece. pero a 
tasas que no alcanzan a las obtenida11 hasta antes dti 1982. La 
excepción a esta situación son los sectores electricidad. gas y 
agul!i y servicios t inanc1eros. seguros e inmuebles que registran 
tasas posit.ivas de crec1m1ento anual del personal ocupado desde 
1970 hasta 1988. 

Cuadro 7. 
CRECIMIENTO OE LA OCUPACION POR GECTOAEO ECONOMICOG 

( varlaclonea enu•les ) 

AGRICULTURA MANU-
AIÍIOG TOTAL GILVICULTURA MINE RIA FACTURA CONGTAUCCION 

Y PESCA 

1070(1) 
1071 3.6 3.5 o.o 2.7 -2.2 
una 2.9 -1.6 4.5 3.3 12.4 
1073 5.4 4.6 7.4 5.1 13.!5 
1U74 1.4 -5.4 6.Q 3.7 G.Q 
1U75 4.4 3.4 -1.1 0.3 7.6 
1976 1.7 -3.D 4.D 2.2 4.3 
1U77 4.4 D.5 2.1 0.2 -3.1 
1079 3.7 -0.1 4.6 4.0 13.6 
1'170 4.B -3.1 6.9 7.4 12.0 
11~80( 14.B Hl.7 -5.0 6.5 30.5 
1091 8.3 2.9 7.2 4.9 16.7 
1882 -0.3 -3.3 5.9 -2.0 -2.6 
1083 -2.3 4.2 0.4 -7.1 -19.2 
1094 2.3 1.1 4.2 2.1 8.7 
11196 2.2 2.6 4.0 3.2 3.5 
1- -1.4 -2.5 -OA -1.0 -3.3 
1D97 0.D 1.2 3.D 1.1 -0.1 
1999 0.2 -0.1 2.2 -0.1 1.1 
11190 1.9 2.3 -0.4 o.o 1.0 

( ... u• ... ) 



(Concluye) 

Í ELECTAl-
1 AÑOS CID.AD. GAS 

1 
YAGUA 

COMERCIO TAANGPORTE FINANCIEROS GERV. COMUN. 
At:STAURANTES ALMAC. v· nEGUROS E 30CIALEG y 

Y HOTELEG COMLINICACIONI rnMUEBLEG PEAGONALEG 

¡ 1970(1) 
1 . 1971 5.3 2.1 7.2 3,9 6.3 

1972 ~o 2.5 8.7 4.6 6.1 
1973 •.a 2.5 6.1 3.2 6.2 
1974 45 2.1 5.B 5.1 6.4 
1975 6.5 3.0 5.9 4.4 7.Q 

1 

1976 6.1 1.5 6.6 4.6 6,0 
1977 11.0 2.0 3.4 4.7 4.8 
1978 o.o "º 7.2 5.8 6.0 
1979 5.5 7.0 9.6 7.3 7.8 

11980(2) '39.7 16.0 15.Q 0.3 10.5 
1 1DB1 6.2 6.4 7.5 9.7 6.3 
1 11182 3.5 O.Q tJ.7 10 ... 1.4 
1 11183 2.2 -2.7 -4.5 2.6 -0.1 

1 

1984 3.3 1.8 1.6 8.4 2.3 
1995 11.3 0.6 2.3 1.1 1.8 
11188 2.0 -1.2 o.e 0.2 -o.4 
11187 3.0 1.4 2.4 1.7 0.2 
11188 2.9 1.8 -1.Q 2.1 -0.2 
1QBO -2.a 0.7 2.Q -2.7 

ue & : a conorr11• e111ce.ns en 1 a. ~ 

~1) Serie hlmtórlCfl 1970-1g]9. elabcrada con la mab"lz e» lnaumc-producto e» 1970 
\2} GErie hi.tólic:a 1980-1981fi, elaOcrada con I• matriz~ irwumo-producto dR 1980 
Laa o:flt~ •n 1u c1fru di 1979 a 19a0 • dltt>e máa a1 cambm de la n-atnz 
inevrno-PfQdueto \..tilizada pwa ela.bo-ar le. e•i• que t. fY'IO'o"[mlentce del l'livel da ernp!9C. 

3g, Demanda de fuerza de trabajo en 
la industria monuta.cturera. 

El sector cuyo comportamiento guarda mayor relación con el 
procel!!lo general. debido o que se trata del sector productivo 
capitalista. ee la industria. especialmente la industria 
manufacturera. 

Como ae observa en el Cuadro 7, durante ll'I crisis. en 1962 y 
1963. la t.ssa de crec1miento del personal ocupado en manufacturas 
disminuye 2.01' y 7.1% respectivamente y nuevamente cae en 1966 en 
l. 9%. 

La reducción en la demanda de fuerza de trabajo provocada 
por la crisis no fue resarcida con la reestructuración. por lo 
menos hasta 1969, (atlo hasta el que se cuenta con datos), ya. que 
de a.cuerdo al cuadro anterior. el personal ocupado en 
manufacturas pr6cticamente no creció entre 1967 y 1969. en estos 

2.7 



anos sus tasas de crec1miento fueron de 1.1. -0.l y 0% 
respectivamente. mientras su producto, al igual que el de la. 
economia en general¡ creció en 1987 a uno. tasa de 2.9•. de 3.02% 
en 1988 y ó.9"7% en 1989 (ver cuadro 4). lo cual confirmo que el 
crec1miento en esto. industria, e;e de la acumulación, tiende a 
demandar menores cantidades de fuerza de trabajo. 

La grAfica 12 presenta la evolución del personal ocupado en 
lo. industria manufacturera con un indico que esquematiza Jo 
anterior. Como se ve en lo. grdfico., el personal ocupado mantuvo 
una tendencia creciente de 1970 hasta 1981 (33). en 1982 Y 1983 
cae. se recupera en 1984 y 1985 para volver o. caer en 1986 y a 
partir de 1987, permanece practico.mente estancado, para 1989 no 
ha logrado recupera el nivel de su mejor ano 1981. 

Gr6tlca 12. 
OCUPACION EN MANUFACTURAS 

fndloe 1970•100 

anos 
Fuente : El•borade oon d•loe de 
La Eoonomla Mu:loana en ctlrae, 1QQO NF. 

4g Demanda de fuerza de trabajo en la 
industrio. maquila.dora. 

La tendencia general de la demanda de fuerza de trabo.Jo en 
la econom1a, as contradicha por la industrio. maquilo.dora que ha 
requerido cantidades constantemente crec1entes de fuerza de 

(33) El crecial11to de 1980 rup1cto a 1979 u 11obn Htl11do por 11 •ill90 probl111 •todolbgico de In 
11nhrion1 tshdhticu y1 •oc10111do 10 la 1otl 10. 32, pero tampoco d1ch 11 11&111111. por 1au1l111 
rlZOlll 
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trabajo entre 1975 y 1969. a excepción de 1981 como se ve en la 
qró.fica 13. 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

Grtlflca 13. 
OCUPACION EN MAQUILADORAS 

Indice 

: ; 1 

-+-~t----¡ 
1 1 

1 ; j . 1 : 
f- 1---- --- ~ 
1 1 
1 

76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 BQ 
onoa 

Fuenl• : Elabor11d11 oon daloa de 
la Economle Mexicana en Cllrea, 1íi00 NF. 

Aunque la industria maqui lo.dora no ocupo. proporción 
importante del empleo en la economía. ea de tomarse en cuenta. ya 
que ha presentado una situación especial. Su participación en la 
demanda de fuerza de trabajo se incrementó constantemente. pasó 
de ocupar 0.52% del personal total en 1974 a 1.95% en 1989 y del 
3.8% del empleo en la industria manufacturera. al 17.96% en 1989 
(341-

El acelerado incremento del empleo maquilador en nuestra 
economia. ae ha debido. en gran parte. al fomento que ha recibido 
dentro del proceso de reestructuración. 

En este contexto la industria maquiladora ofrece a los 
obreros una de las mejores perspectivas en demanda de fuerza de 
trabajo. pero no asi en lo tocante a sus condiciones de trabajo, 
ni al mejoramiento del nivel de salario (las causas de esto yo se 
han mencionado en el apartado dedicado al 
proceso productivo). Asi. al fomentar la creación de empleos en 

1341 Ulc1lo hecho coa dilos ds LI Ecoao•h lluie111 u Cifr11 1990, HFUSl. 
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esto soctor. no ee lo ofrecen al troboJador las meJores 
perspect1vaa de vida pos1bles. 

5Q Demanda de fuerza de trobaJo 
en el sector püblico. 

El proceso 
desaceleración en 
en la demanda de 
público, 

de crisía-reeetructurac16n también ocasionó 
loe ritmos de crecirn1ento y reducción absoluta 
fuerza de trabajo . proveniente del sector 

A raiz de la cr1s1s. el 
tasas cada vez menores lVer 
negat1vas en 1988 y 1989. 

empleo público comenzb a crc!'.:er o 
Cuo.dro 8). que llago.ron :-Jar 

Cuadro EJ. 
CRECIMIENTO OEL 

PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PUBLICO 

AÑOS 

1080 
11181 
11182 
11183 
1084 
11185 
11186 
11187 
1988 
11189 

Fuente: Eliborado con diiOa oe 

VARIACION 
ANUAL 

( ... ) 
9.68 
6.12 
7.49 
6.16 
2.53 
1.21 
0.78 

-0.29 
-1.31 

CSG. Tercer Informe de Gobiefno, Arte-to Egtaáetico 

En la década de los ochenta, el Estado abandonó au p~pel de 
regulador del nivel de empleo al cambiar su politica de empleo en 
el gobierno general y en la empresa pUblíca, como veremos en el 
apartado de pol1tica económica, 

·En 1986, profundiza el proyecto de reducción del aparato 
estatal y paraeatatal. suscitando con ello. grandes niveles de 
desocupación. que se suman a la reducción de la demando de fuerza 
de trabajo del sector privado y agudizan el problema paro los 
trabajadores. 



3.2.3.l.2. La otert., de tuerzo de trabajo. 

A loe problemas de demanda de fuerza dt> trobaJo durante la 
década de loe ochenta, ee sumo un rApido crecimiento de la 
oterta, generandose la situación que ha hecho del mercado laboral 
una presión para la reducción del salario. 

La cuantificación de la evolución de la oferta de fuerza de 
trabe. JO reeul ta mas d1fic11 que la de la demanda, a causa de la 
poca dieponib1l1dtt.d de información e1:1tadist1ca 

El indicador que ut i l 1zamoe p1ira su eva luac16n ea el de Ja 
poblac16n econónucamente activa !PEA). cuya evol uc 16n se presenta 
en el Cuadro 9. 

Cuadro 9, 
POBLA.CION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR GAUPOG 

QUINQUENALEG DE EOAO 1950-1990 
( miles d• p.,.•onee ) 

11150 .,.. 111110 .,.. 1970 ... 1UBO ... HIOO ... 
CONCEPTOS (del total) 

TOTAL Ba72 11253 12955 22066 26107 

CRECIMIENTO 38.0.tlll 1!5.12 70.33 18.31 

ORUPOS CE 
EDAD 
12-1.tlll ~13 ü.20 270 2.°'B 340 2.62 708 3.62 044 3.6:.? 
1'5-19 1181 14.28 166 1 . .i48 1781 13.75 31.tlll9 1.tlll.27 372C 1J'!..~7 

20-24 1127 13.82 162.i4 14 . .i43 2042 15.76 ·- 16.01 4337 16,61 
215-29 1010 12.21 1 .. 07. 1R.50 1720 13.28 305• 13.84 31513 13EM 
30-34 BOO 10.47 1200 10.72 1404 10.84 2 .. 47 11.0D 2895 11.09 
315-30 839 10.1 .. 1189 10.30 1388 10.54 2146 D.73 2539 0.73 
.i40-44 610 7.37 850 7.515 1050 8.17 1723 7.81 2038 7.81 
.i45-4U 5215 8.35 78• 8,07 1111 7.03 1425 6.46 1680 8.47 
110-54 •ao G.56 090 e.10 ... º 4.94 1118 5.07 1323 5.07 
55-50 315• 4.28 5211 •.69 532 ".11 859 3.89 1016 3.BQ 
80-64 336 4.06 501 4.45 454 3.50 602 2.73 712 2.7:.; 
65-&D •30 5.31 273 2.43 32CI 2.52 42• 1.D2 502 1 ~-1:.• 

70-74 nd. nd. 463 ~.11 201 1.66 314 1.42 371 1.-l~ 

75 Y MAS 12 0.15 17 0~1.5 nd. nd. nd. nd. nd nd 



El cuadro muestra. ademós del crecjm1ento de la PEA. au 
compos1c16n por grupos quinquenales de edad, con lo que podemos 
tener una ldea de su Bvoluc1ón cuantitativa y cual1tativo.. 

La composic16n lndica que históricamente en México la fuerza 
de trabd.JO ha sido mayoritario.mente joven. Los grupos de 12 a 39 
~rtos representan entre 1950-1980 mos del 60% del total de la 
población econom1camente activa, proporción que baJó de 66.7% en 
1950 a 63.5% en 1960. pero en 1970 y 1980 volvió a aumentar. para 
situarse en 69.1% en el Ultimo ano. 

La oferta. excesiva de fuerza de trabo.jo creció durante tod.3 
la década po.sada, debido, en gran parte, a la propia situación de 
crisis, que. como veiamos. provocó la desocupac16n masiva de 
trabajadores. tanto del sector publico como privado, ademas de 
que obl lgó a m6s miembros de las to.mi 1 iae (mujeres y ninoa) a 
incorporarse al mercado laboral. con el fin de mantener el 
ingreso familiar. Y a este incremento de la oferta de fuerza de 
trabajo provocado por la crisis, se suma la incorporación natural 
de las nuevo.a generaciones de trabajadores. 

Mientras la oferta de fuerza de trabajo crece. la demanda no 
lo hace en la misma medida. lo que or1g1na un incremento 
constantemente en el ejército industrial de reserva a lo largo 
de los ochenta. El hecho es reconocido, incluso. por el sector 
empresarial que da a conocer la siguiente estadietica (3~1 : 

Cuadro 10. 
DESEMPLEO 

{mllloneo de peraonaa) 

AÑOS 

1981 
1963 
1985 
1987 
1988 

OESEMPLEAD03 

1.787 
3,541 
4.367 
6.691 
8,037 

Como se ha visto. el proceso de crisis-reestru~turación ha 
incidido negativamente en el mercado de la fuerza de trabajo, 
provocando caida absoluta y disminución del ritmo de crecimiento 

(351 Balboa Flor y Orneo llig11l. ""611co: prod11cliY1d1d, e1pho y 111hrio 111 los lfios ochenta• pig.93. en 
r1Yi1ta Eas1yo1no. 14, FE, URUI, Huco. 



de la demanda de fuerza de trabajo. frente a una creciente 
oferta. con efectoe directos en el ongrosamient~ del ejército de 
reserva que reduce la capacidad de loa trabajadores frente o loa 
~apitoliataa para determinar el precio de su tuerzo de trabajo. 

3.2.4. POLITICA ECONOMICA 

El Estado tiene una participación importante en el proceso 
de acuinulación de capital: se encarga de facilitar laa 
condiciones de su desarrollo. reapondiendo a sus necesidades con 
intervención politica y económica. 

La reproducción de la tuerza de trabaJO, la fuente creadora 
del valor. ,ea un elemento fundamental para el deearrollo de la 
acumulación. Por ello. el Estado contribuye a reproducirla. con 
el fin de mantenerla siempre a su disposición. Pero ésta no es 
uno labor que dependa eacencialmente y que se lleve a cabo segón 
la voluntad de sus representantes. sino de las posibilidades y 
necesidades históricae del avance capitalista. de ahi que las 
acciones de apoyo que el Estado brinde estaran dentro de las 
condiciones y medida que al capital le sea neceeario(361. 

Las acciones del Esta.do dirig1das a ntp1-oduc1r las 
condiciones de acumulación en el Ambito económico. conforman la 
politica económica.. Este 4mbito de participación estatal puede 
ser tratado en términos gerierales o parcíales. considerando los 
apartados que la integran. 

A nivel global ejerce importante influencia sobre el entorno 
económico. afectando las condiciones genera.lea de determinacion 
dol salario. pero entre sus apartados existen algunos d1racta
mente relacionados con la reproducción de la fuerza de traba.JO y 

(36) El 11 C1pilllh 8 dt h 11cci6D lercar1 del T09J I. d1 El C1p1hl. "LI prod11cci61 de plu1vtll1 1beol1t1°. 
M1rx •1bl1 d• Ita di111111ones de h JDrn1d1 de tribl10. enpec1he1•11h. 11 el 1p1rltdo 5 de eate c1plhlo 
11 rtfien 1 h h1cb1 obnre por h 1or111d1 oorwl dt tnblJo y 11po111 11 iahnnc1ó1 dtl hltdo para 
pt1nitir 11 nproducc10n dt 11 la1n1 de tnbljo Md111h el 11ttbltci1111to de lia1t11 legGIH e ll 
1on1d.I l1bonl. Soatilne q111 cu11do 11 lóg1e1 da 1c•l1ci61 c1p1tlhat1 c1uho11 11111 propua 
co1dicionea de raproducci6n, el bttllo ilteni111, ll1 11 contri da h vol11ltd d• 101 c1pihhat11, pan 
1aegunrl111. Los Ura1ooa ltl qu.e 1ateniene H dthrai111 por In 11ct1idad11 y co1d1cionu laiat6r1cu de 1 
W>Mento, 1111, lo qua loca 1 la jor11dl da lnlllio. nto1c11, H lltce nt1111vo 1 111 co1dicio111 d• 
nproducc1ón dt le f11n1 de tnbl10 en el 1i9lo n. ltnx, Ktrl. El C1plltl. ob. cit. Toao l. Secci611 Jo 
C1pllllo 8, plg'll. 212~214. 
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por ende con la determ1nación de eu valor y precio. estos son las 
po11t1caa: salarial, de gasto social. de empleo y laboral. 

El objetivo de esta parte del trabajo ea revisar la 
actuación del Estado mexicano frente al proceso de redef1n1ci6n 
de las condiciones de acumulación. especialmente en lo tocante a 
estos apartados. 

Partimos de la idea de que los cambios en el proceso de 
acumulación h~n impulsado al Estado a abandonar el papel mediador 
entre capital y trabaJo que manluvo en periodoa·anteriorea. A 
medida que la reestructurac1ón avanza. su posición tiende a 
definirse en el sentido de apoyar los intereses del capital. 
abandonando tareas o politicas que jnt·luian positivamente sobre 
la determinación del salario {ya mencionadas en el capitulo 21. 

3.2.4.1. Principales aspectos 
de politica económico. relacionados con 
la determinación del salario durante 
la crisis: 1982-1988. 

Recordemos que en el periodo 1982-1988. se puso de 
maniI1eato el agotamiento del proceso de acumulación. al 
suspenderse las condiciones que permit1eron mantenerla desde 
fines de la década de loa anos setenta. Condiciones en gran parte 
puestas por el Estado que inyectó a la economia loa recursos 
provenientes del pe.troleo y de préstamos externos. 

Cuando en 1982 loa marc<ldoo do pot:r-oleo se dl!'s".'etnhilizdn. 
las tasas de interés lnternacionales se elevan y con ello la 
posibil1dad de accader a nuevos prestamos externos se anula. el 
Estado se ve imposibilitado para mantener su apoyo a la 
acumulación en los términos que venia haciendo y la crisis 
estalla. En eate contexto. a partir de 1982. modifica los 
objetivos y estrategias de su politice económica. 

En un principio. frente a la crisis. adoptó una polit1ca que 
afectó en varios sentidos la determinación del salario, 
justificada con el argumento de que el nivel de vida de loa 
obreros se restableceria. en la medida que se recuperara el 
crecimiento. es decir. la acumulación de cap1tal. 

El conjunto de resoluciones adoptadas para atacar la crisis 
se enmarcaron en una concepción de corte neoliberal que se 
expresó primero en el Programa Inmediato de Reordenación 
Económica CPIREl y después. de forma mas acabada. en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PNO) 1982-1988. 

De acuerdo a esta interpretación. la inflación fue una de 
las principales causas de la crisis y se le entendió como un 
problema generado b4sicamente por deficiencias de oferta y 
excesos de demanda, por lo que las medidos adoptadas paro 



controlarla se d1r1gieron ~ tortolecer la primera y contraer l~ 

segunda a "montos adecuados o l n1vaJ. de act1vidttd econOm1ca". 
Laa acciones ptu·a contrt!!er o detener el r1 tmo d.e crecimiento 

ele lo demanda. fueron : la "auster1d.c.d" en ol gasto pUblico y el 
aliento a la moderación de ganancias y salarios (l'/I, Dentro de 
este contexto se definieron las lineas que habian de guiar las 
politlcas salarial de gasto y empleo pUblicu. 

~) Politico salarial. 

La politico. salarial. enmorcad.o. dentro del progron-.i!t de 
austeridad, proponJa restrinqir el crecimiento de los solorlos. 
para controlar la inflación y crear las condicJones de 
recuperación del nivel de actividad económica. 

El gobierno aoatenia que el S4Crificio que la restricción 
salarial significaba poro loa trGbaJaCorea. redundario, a largo 
plazo. en au beneficio, por permitir el restablecimiento de las 
condiciones necesdrioa para ld recuperación del nivel del empleo 
y del salario rea:l. Se proponia, pues, sacrificar el aalor10 
actual, por un ma:yor empleo y aa:lario reol futuros (lit. 

La promesa salarial futura se fonnuldbe en estos términos: 
"Despuds del per1odo m~s agudo de ajuste económico, el salario 
real crecer.d a una tas.,, por lo menos igual o Jos incrementos de 
lo productividad ( ... ) L.:J poi itic.:r salarial debe coadyuvar al 
rortalocimiento ds Ja creación dt:1 nuevos empleos. yo que solo a 
troves del empleo se puede tener ~cceso 41 s41orio y o las 
prest1Jciones del trabaJo. De esta forma y tomanao en cuenta la 
situación de Jos tJJJJpraol.fs y las condiciones económicas del 
sector_ una voz ocobada 14 crisis se procurttr&. qua Jos salarios 
ss muevan en función dtt l~ evolución del costo de lo vidll y de la 
productividlld" 1391. 

A manera de compensación irunediata, ee ofrecia proteger el 
poder adquisitivo del salario con medidas entre laa que se 
incluia la reorientaciOn de la politica de eubaidioa y abasto 
popular conformando una canasta de consumo obrero integrada por 

(37J Eltll ••1«111. eatrt otr11, Hlh prttHtH .. •I PlKE COW> ICCJOO 11triUgic1 pu1 Httr frHl• • la 
cri111. Ea 11 do-c111ntl) aa dice ·u1 1tc101e1 q11e 111hgru eJ progr1 .. prop1111to se 1b1cu r.n 11.1' contexto 
i1ter11do111l 1dveno (. .. 1 511 eabtrgo, l111 tuns de 11 ttiaia tob 1nterat1 1 111 10J1c16n ddia1to•1 uoii 
corn1pond1 ( .•. 1 P111 ello se plntau 1cc10111 ds·grn imp.cto y 119uhd qae ven 1 11 nlz d.11 probh .. 
(. .. f !I prograe pl1t1tu la tustend.ld eu el q11to pUHco 1. •. 1 1111d1ncih" In •títidad111 y 101 
11lu10.s•. "Prograll ln.,dhto de Reord1111cid1t Eco1bajc1• ptg.1269, Coti1rcJo hhnor, dic1e1bre d1 J9B2. 
1'hito, docuM11:to. 

(381 •!n awhru t11 1til1dadu r 1d1nos 11u polHtcc 10der1d1 11 cinto 1 u1cr1M1lo1 no•íuln. 1Ascnt1 en 
ti Mrco d1 lt 111ster1dtd ;ananl de 1983, ptnUir• co1j1111hte1te proh9er al e.pito, coad111var el 
1bdi11111to dt Jt intl&ción y, 111 Hll loru, prol1gsr ti HlarJo 1111•. PIRE. ob. cit. p•g. \li5. 

(391 "Pin ••ciou.I de DesarroJJ(): 1983~uar. P•IJ. 93, Co•irc10 ErterJor. Jnio d• 1983, Ne:uco. 
suplnento. 



una serie 
a mantener 

En el 

de productos 
un estricto 
cuadro 11. 

nocional de precios ol 
canasta b6aica lIPCBJ 
variaciones. 

bda~coe. sobre los cuales se comprometian 
control de precios y o.basto (401. 
se muestra la evolución de loa indices 

consuuudor ( INPCJ. d~ prer.:loa de i.a 
y del ~dlar10 min1mo. oa1 como sus 

Cuadro 11. 
INDICAOOAEG DE EVOLUCION OELGALARIO MINIMO V SU PODER DE COMPRA 

l 1980-1990) 

l .. 
¡ANOS INPC INDICE DE INDICE TASAG DE CRECIMIENTO ANUAL i 
1 LA CANASTA DE SALARIO 
1 8A51CA MINIMO 
1 lNPC IPCB ISM 
1 

1900=100 1980=100 1980=100 1 

l 1980 
100.0 100.0 100.0 

1981 128.0 120.9 130.1 28.0 20.9 30.1 
1902 203.3 196.0 182.7 50.0 62.1 40.4 
1983 410.6 403.5 306.4 101.9 106.9 67.7 
1904 679.2 600.5 471.0 65.5 70.6 54.0 
11195 1071.5 107Q.9 737.3 57.9 66.9 56.3 
11106 19115.4 2128.7 1249.0 06.2 98.9 69.4 
11197 4826.0 6035.6 2733.9 131.B 136.B 110.11 
1900 9907.0 10345.9 5130.1 114.2 105.5 07.6 
1ilBQ 11809.2 11576.0 5705.1 20.0 11.9 12.0 
1990 15057.9 1'1923.1 71G4.7 j ?.6.7 20.9 23.0 

uerne: na1_.._.reg t:eonomcoe oe1 ~rico .ae- Me,oco, vartoe anca. 

El anAlisia de estas cifras nos indica que durante la fase 
de crisis. la po\ttica salarial restr1ctiva se hizo efectiva. 
mientras que el control de precios que se ofreci6 como 
compensación al deterioro del nivel de vida de los trabajadores 
fracasó. De acuerdo a estas estadisticas. el indice de 
crecimiento del salario minimo mantuvo durante todo el periodo 
tasas de crecimiento menores a la de loa precios al consumidor 
(lNPCl. mientras que el indice de precios de la canasta bAsica 
(lPCBl registró incrementos incluso mayores a Las da los precios 
en general, con excepción de 198~ y 1968. forjAndose con ello las 
condiciones de deterioro mAs agudo de los salarios reales. 

(401 •t.a nor1111Uci61 d1 los Hblldlos y el .s1orn1nto de 111 coad1cio11as del 1bnto popular pef1;1lirh 
1poyu et co11u., di 101 grupos d" bl1os rngreeos•. PlRE, ob. cit. p•g. 1295. 



Las citraa ind1can un tracaso en el cumplimiento de los 
objetivos explícitos planteadoB para proteger la calidad de 
reproducción de la clase obrara. pero que nunca se deJaron de 
lado loe tendientes a asegurar ia reproducción del capital. 

Durante 1986-1967. a peeat· de la aplicación de las acciones 
inmediatas planteadas en el PIRE y en el PND contra la crisis. 
el problema de inflación se agudizó, transformAndoee en hiperin
f lación y constituyendoee en una importante traba al crecimiento. 

Para responder al problema se auscribió, el 15 de d1ciembre 
de 1987. el Pacto de Sol 1daridad Económica (PSEl. el cual 
incorporó un importante cambio en la politica económica. ya que 
no se trataba de un plan elaborado y ejecutado solo por el 
Estado. sino que involucra la participación y compromiso directo 
de loa representantes de todos los sectores económicos. 

El Estado convocó a loe representantes de los sectores 
obrero. campesino y empresarial. quienes acordaron reconocer a la 
inflación como problema comUn y aceptar. en nombre d~ sus 
repreaentados. emprender dicho pacto paro enfrentarla. 

Con este nuovo enfoque de la politica económica. se lntenta 
deslindar la responsabilidad directa del gobierno sobre sus 

- acciones. ahora pretende dirigirlas. pero compartiendo su 
responsabilidad con los agentes económicos. 

El objetivo central del PSE fue combatir la hiperinflación. 
Las partes del acuerdo se comprometieron a adoptar loe siguientes 
acciones: al El sector obrero a moderar sus demandas de 
incrementos salariales; b) Los campesinos aceptarian el control a 
eua precios de garantia; c) Los empresarios una politica de 
apertura comercial. que los obligarla a hacer un mayor esfuerzo 
por elevar su productividad y también a moderar eus precios y 
ut1l1dadea y finalment~ dl el E2tado aceptaba profundizar su 
politica de austeridad reduciendo au gasto. continuQndo la 
desincorporación de empresas. no estratégicas y el adelgazamiento 
del gobierno federal {411. 

El programa ae dividió en dos fases. la primera se encamino 
a corregir los rezagos de los precios y tarifas del sector 
pUblicos. del prec~o del trabajo y del tipo de cambio. 

El control sobre el precio de la fuerza de trabajo lo ejerce 
el Estado a través del salario minimo. por lo que. en la primera 
fase. se programo que se ajustarla en 38- en un periodo de dos 
meses y permaneceria constante a partir de entonces. 

La segunda fase seria de "deeinflación concertada y 
sostenida" y coneietiria en hacer revisiones de todos los 
precios mes con mes. autorizando incrementos de manera concertada 
142). El salario minimo quedaba incluido en estos términos de 

1411 lato ugh lo u1r111do por J111e Sern Pacha, 11to11cn S11bsecreterio d1 111~n1os de 11 Secrehr11 da 
H1chad1 y trtdilo Plblico en 1111 10U111s del •pacto de Sohdu1dld Ec1>161ic1•, !d. ••cioDll Fi11111c11n. 

1421 Strra, J1i11. ob. cit. p•ga. 1~B. 
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fiJoc16n de precios. de modo que se eetoblec16 que o partir de lo 
firma del pacto su situación se decidirlo c.l interior de la 
Comisión de Seguimiento y Evoluoci6n del Pacto (Coseep) y 4 lo 
Com1ei6n Nocional de Salarios Minimos (CNSM) corresponderia 
ofic1olizar el hecho mediante su autorización. Se acordó adem4s 
que. al igual que todos los precios. serio rev1aodo mes con mee y 
se ajustartan de acuerdo o los incrementos de precios de una 
nueva canasto da conswno básico. integrado poro tal fin. Conforme 
a esto medida los salarios reales nn se verian deteriorados. 

Pero tampoco esta vez se cumplió la promesa. yo que llegada 
lo primero revisión del pacto en 1988. los representantes oficio
les del sector obrero aceptaron mantener fijos loe salarios. 
mientras la inflación y el indice de precios de la canasta b&sica 
awnentaron 114.2 y 105.5% respectivamente en el ano (Cuadro 11). 
Lo que expresa el constante sacrifico de la clase obrera sin que 
reciba compensación y el cumplimiento de los compromisos 
contraidoa con el capital para mantener su rentabilidad. 

b) Politica de gasto social. 

El gasto social integra lo que conoce como "salario 
indirecto". constituido de beneficios que llegan al trabajador no 
directamente del capital. sinÓ por medio del Estado y que se 
swnan al salario directo. de manera que su disminución recae, lo 
mismo que la del Ultimo. sobre las condiciones de reproducción de 
la fuerza de trabajo. 

Como se menciono anteriormente. una de las medidas adoptadas 
para contrarrestar la crisis fue la austeridad en el gasto 
püblico. Medida que se aseguro. no buscaba solo reducirlo en 
cantidad. sino trdnsformarlo cualitativamente. orientdndolo 
apoyar el desarrollo rural. social y de infraestructura para 
proteger el empleo y la calidad de vida de los trabajadores. De 
tal manera que dentro de la politica de gasto se daria especial 
importancia al gasto social. dirigido a cubrir las necesidades de 
educacion. salud, seguridad social_ vivienda y alimentaciOn de 
las clases mas afectadas por la crisis 1431. 

(431 •u austeridtd qn nos iapoae 11 cri1is 1c01611c:1 no significa •n•nte uu reducci611 c11tntihtiv1 dll 
guto J del djficil p6bl1co. Lo q11 11 propon n 11 proceso co1ti110 da •ior11i11to c111litativo de 
.. Hjo y nig11c1ó1 de 1011 renno1 (. .. ) El ptrticuln, 11 1poy1r• 11 daurrollo nral lnhgnl. 11 
dutrrollo 1oci1I y h iafrustructun Waiu, protegiendo 111el11pl10 y I• e1lidld de vidt ( ... )Ali, 
lu prioridldu pr111upu19t1las pu• 1983 serh 11 1duc1c1óa, la &1lud y I• Hguridld soci•I, el nctor 
1gnr10 y 11 i1fneetructun dt co111n1c1cioau, por u 11p1cto ID 1l 11pl10 y la prod1ecl6nº. PIRE, ob. 
Cit., p•g1. UHy129l. 

"La pollht1 de qtslo ea h1d1•nhl pan 11 1aatru11ntaci61 de 11 estnlegu; eeh httruJento 11 
reorintu• n das direcc10DH, y1 iadmdn ID al PIRE. Por au ptrh, 11u 10ato global 11 td1cuer6 1 los 
niv1h1 q111 pundt 1bsorber efichnle•nte h 1cono1h en coud1c1onas da fínnciniieato 1110. Por otra 
pub. H nomahr• 11 e11tnctur1: 111 red1cid h pertlcip1ci6a rehtiva del 11Brvicio dt 11 deudt: " 



Pero contra el anunc1~ de tales intenciones. se impuso el 
pago de intereses de la deuda pUblica, que encontró prioridad en 
el programa económico general y redujo el margen de maniobra 
para cubrir el gasto social. A inicios de la década, en 1980. el 
pago de eervic1os de la deuda representó 9.5% del gasto püblico 
total y el gasto social 44.5%. en 1989 las mismas proporciones 
se ubicaron en 65.4% y 26.9% respectivamente (ver cuadro 12). 

Cuadro 12. 
SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJES 

DEL GASTO PUBLICO TOTAL 

AÑOS GAG TO INTERESES Y GASTO 
TOTAL GAGTOG DE SOCIAL 

DEUDA 

1980 100.0 9.5 44.5 
1981 100,0 13.2 42.7 
1982 100.0 111.5 33.7 
ig93 100.0 39.9 25.7 
1984 100.0 27.2 27.5 
1QB5 100.0 34.4 28.3 
1U86 100.0 47.0 23.0 
1987 100.0 56.2 111.11 
1988 100.0 55.B 22.3 
19811 100.0 65.4 211.9 

Entre 19ti¿-i988. loH dÍlus mds ~gudoo de la crisis. ~1 gasto 
social no solo disminuyó en proporción al pago de intereses. sino 
también en t6rminos reales. como deja ver la grdfica 14. 

.. .. 

. Grl1flce. 14. 
GASTO SOCIAL REAL 1980-1990 

Indice 
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T1ro•r lnlorrM d9 Qoblorno OSG. 
lndloedor .. Eoon6mlOo• d1I B. d9 M. 

cootndrA el creci1l11to del 911to cornnh: H nlon:arA 11 d1•111nOo 1ocial del gHto 1 trevh de la 
1te1u:ió11 pr1orihr11 de 111 nec11id1dn W11icn ... • .. ea fMD U83-l988, ob. cit.. p6g. 70. 



Dos de los conceptos mas importantes del gasto soci~l son 
educación y salud. Como se~ala el cuadro 13. el gasto póbl1co 
real en educación. pasó de 115.7 miles de millones de pesos en 
1962. a 79.1 en 1988. asi,los recursos destinados a educación en 
este ano fueron 31. 05t menores que en 1982. a pesar de que 
nacieron mas de 8 millones de personas en el periodo. 

La reducción del presupuesto para educac1on se tradujo en 
insuf1~iencia de profesores y caida de sus salar1os. cuestión que 
necesar1amente redundó an la calidad de su formación y. por ende, 
en la formaeJón de los alumnos. 

Si se suman loa conceptos de gasto programable de salud del 
gobierno federal. del ISSSTE y el IMSS. se obtiene 
aproximadamente el presupuesto total en salud -el calculo no es 
exacto. debido a que las instituciones mencionadas no prestan 
Unicamente servicios de salud- que, como el de educación, se 
redujo en 27.3% en 1967 respecto a 1982. 

Cuadro 13. 
GAG TO PROGRAMABLE EJERCIDO EN EL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

1QB0-1990 
{ mllea de mlllonea de pe•o11 conatantea de 1990) 

GOBIERNO FEDERAL 
ANU~ 

TOTAL GEP .GALUD STPS GEOUE Golldaridad 
y desarrolla 

regional 

1980 118.20 B2.BO 6.90 1.30 27.20 
1881 180.95 110.63 1651 4.94 28.97 
11192 193.84 115.73 18.74 3.30 21.35 34.71 
1983 113.88 77.29 13.10 1.29 4.76 17.43 
1094 130.74 Bll.41 14.16 1.43 6.05 22.119 
1985 124.63 87.87 14.88 1.56 5.46 14.88 
1986 115.21 78.05 13.89 1.28 5.73 111.211 
1987 108.21 80.02 14.03 1.23 4.42 8.51 
1988 105.75 79.011 14.34 1.31 4.14 6.87 
1989 112.04 83.21 14.01 1.25 2.98 10.59 
1990 127.21 87.74 14.06 1.34 3.22 20.85 

{Continuo. •• ) 
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(Concluye) 

AÑOG 

1900 
1981 
1982 
1903 
1Q04 
1985 
11106 
1Q07 
1900 
1g0g 
11190 

OAGANISMOG Y EMPRE3AG 
DE CONTROL DIRECTO 

TOTAL l565TE IMGG 

1'42.80 
147.06 
153.11 
122.01 
113.18 
115.30 
110.57 
HI0.3!5 
110.!50 
121.64 
140.21 

44.00 
44.52 
43.39 
32.70 
27.211 
29.31 
26.47 
20.110 
26.02 
27.00 
31.36 

06.50 
99.44 

109.17 
09.23 
05.92 
06.07 
92.10 
80.66 
03.67 
94.64 

108.85 

: ra ocon oe 
CGG Tercer lnfamltde Gobierno, AMxo Estt\distico. 
\ndice.doree Eeonómk::oe del B. de M. 

Organlamo•. 
empreeae. 

fondo• y 
fideicomlRoe 

aobeidia.doe 

09.10 
138.73 

04.08 
72.24 
77.33 

101.62 
80.07 
80.79 
78.05 
74.0Q 
77.80 

TOTAL 

360.10 
446.75 
441.03 
308.13 
321.25 
341.62 
313.86 
298.311 
:?95.10 
308.57 
3"45.21 

Una contracción tan notable del presupuesto da ~alud tuvo 
que repercutir sobre el servicio asistencial. por mds que se 
hicieron esfuerzos por "racionalizarlos'". "Aunque es un hecho que 
una parte importante del de~ceneo del gaeto püblico en salud, 
educación y damas rubros de beneficio social, ha sido absorbido 
por la reducción de los salarios y la intensificación del trabajo 
de los trabajadores que los imparten. también es evidente que 
esos servicios se han deteriorado. 

En efecto, en el anexo del Ultimo Informe de Gobierno vemos 
que en 1983 el IMSS contaba con 1.2 médicos por cada 1000 
derechohabientes y para 1988. esta cifra habia descendido a 1.0. 
En el ISSSTE. que en 1982 por cada 1000 derechohabientea habia 
1.8 médicos y 1.0 camas. para 1988 las cifras ae habian reducido 
a 1.5 y 0.8 respectivamente" (o\41. 

Para 1988, en cumplimiento del compromiso del gobierno 
firmado en el PSE. la politica de austeridad en el gasto pübltco 
se acentuó. con sus correspondientes consecuencios sobre el gesto 
social. que se redujo 1.4% en 1988 respecto al ano anterior. 

1441 Ruede Piero. 111bel. •LA po\ll1CI lebonl dal gobierno Mllctno to 101 Ut1ao1 seia doa• ptas 177· 
173, en Problt•H del Deurrollo vol 20, no. 78, iul10-11pt1eDbre de 1989, pig1. 16~-18~. 11!. UOJt. 
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el Politica de empleo. 

Como veiomos en el apartado dedicado al mercado de la fuerza 
de trabajo. la crisis tuvo efectos negativos sobre el nivel do 
ocupaci6n. provocó el despido masivo de trabajadores, que 
comb1nado con la 1ncorporaci6n natural de obreros al mercado de 
trabaJo. derlvO en un serio problema rle rl~aomploo. 

Ante est.n. situación el gobierno man1festo como obJetivo de 
la politica de empleo. proteger su nivel. con una serie de 
acc1ones : 

12 Segón lo expresado en el PIRE : a)proteger a lo planta 
productiva y blemprender un programa emergente de empleo que 
crearia entre 500 y 700 mil empleos temporales en proyectos de 
invers10n pUbl ica en construcci6n de infraestructura carretero. 
ferroviaria. de vivienda. agua potable y alcantarillado (4SI. 

2Q En el PND propone: a) consolidar en el corto plazo el 
programa de protección a la planta productiva y con esto el 
empleo: b) fortalecer el servicio nacional de empleos: el 
impulsar a pequenas y medianas empresae que ofrezcan niveles 
considera.bles de creación de empleos: d) fortalecer La 
organización de cooperativas y uniones de crédito del sector 
social y e) reitera el Programa de Empleo de Emergencia (46J. 

Segun eeta propuesta el Estado se comprometia a crear empleo 
püblico y fomentarlo en el sector privado. sin embargo. en la 
realidad. las manifiestas intenciones fueron superadas por las 
politicas de deeincorporación de empresas pan1astat.::lee y de 
redimenciondmiento del aparato administrativo. aspectos de mayor 
peso en la estrategia general. cuyos efectos de desempleo pUblico 
se sumaron al desempleo total. 

Del cuadro 14 se deduce cómo a raiz de la crisis en 1982. y 
hasta 1987. las tasas de crecimiento del personal ocupado en el 
sector póblico son menores ano trae ano y negativas en 1988 y 
1989. y que es mayor el desempleo püblico en el sector 
par4estatal. a consecuencia del fuerte proceso de 
desincorporación de empresas a partir de 1986. 

Los siguientes son algunos ejemplos del efecto de la 
deeincorporación sobre el nivel de empleo: "en la industria 
azucarero se preveJ.a que uno vez desincorporados las 
poroestotales en lo romo. 50.0% del total de trobojadores podrian 
ser despedidos. Ya entre 1984-1986 se hob:J.o despedido a mds de 
28.000 trabajadores (lo jornada. 12 de marzo de 1987J. Pero de 
acuerdo o dotas mds precisos. en 1984 habio uno poblacjón ocupado 
en el ramo de 345.138 personas y en 1986 Jo cantidad se redujo o 
299.231. de lo cual se deriva uno cesantia de 45.907 trabajadores 
(el financiero. 12 de marzo de 1987). 

(411 PIRE. ob. eit .. p19. 1m. 
{461 PlD lttl3·198B, ob. nt., pdq. 92. 
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En Bl sector de transporte ferroc:arri/tJro. se ha despedido 
y Jubilado /J varios miles de trabaJ·adores : 7,000 despedJdos al 
desaparecer (por la ;fusión) J/J empresa Ferrocarril Sonora-Bajo 
California. mds la canct1lación de 31.000 plazas (20.000 por 
virtual cancelación y ll,.000 que correspondJan a trabajadores que 
en promedio tienen 49 atros de vida) (Sara Lovera. La JornadlJ 20. 
21 y 22 de septiembre de 19871" (411. 

AÑOS 

1090 
1091 
1082 
1993 
1094 
1095 
1096 
11197 
1099 
1900 

Cuadro 14. 
CRECIMIENTO ANUAL DEL 

PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PUBLICO 
POR NIVELES INSTITUCIONALES 1980-1989 

TOTAL 

( ... ) 
0.119 
6.12 
7.40 
6.16 
2.!13 
1.21 
0.79 

-0.20 
-U!1 

GOBIERNO 
GENERAL 

( ... ) 
9.111 
4.99 
5.74 
6.94 
2.90 
2.51 
0.91 
0.011 
0.29 

EMPRE3A 
PUBLICA 

( ... ) 
11.41 
0.87 

12.90 
4.18 
1.4!1 

-2.75 
0.37 

-1.43 
-8.56 

u@nte: ~~rado con,-·- ae 
CGG Teroer Informe de GoblM'no. Ane:wo Eetadíetico. 

Teniendo en cuenta la contradicción entre loa objetivos 
planteados en la politica de empleo y el redimencionamiento del 
Estado, pensamos que la politica "real" de empleo se dirige a 
reducir la participación estatal en la regulación del mercado de 
trabajo. 

Ante la crisis, el gobierno no solo expresó una respuesta 
irunediata. sino que también senal6 las primeras lineas de la 
reestructuración " ... inicia cambios profundos en la estructura 
económica y en la base institucional y politica del desarrollo". 
Planteando el cambio económico estructural en tres sentidos : "lQ 
redefiniendo la intervención del Estado en la economia: 2g 
proponiendo transfonnaciones en las formas de organización y 

(471 ilad1 Pino, 1111111. ob. cit .. pi91. 173·17S, 
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producción en el campo y 32 cambio estructural en el proceso de 
industriolización del pa1s" (481. 

d) PolJtica de capacitación y productividad. 

En el PND 1982-1988 se mantiene la interpretación de la 
crisis. expresada en el PIRE y las medidas inmediatas para 
controlarla. pern se presenta mas ampliam~nte la estrateqia de 
la:rgo plazo d1J la reestructuración. Se reconoce la necesidad de 
suscitar la formación de la fuerza de trabajo necesaria para el 
capital en su nuevo contexto. tal es el objetivo de la politica 
de Capacitac16n y Productividad, promover la formación de cuadros 
tecnicos de trabeuadorea. 

En lo que de ella toca al trabajador. •e sostenia que serian 
beneficiados con el incremento de sus retribuciones, de acuerdo 
al crecimiento de eu capacitación y productividad. ''Los 
beneficios del incremento de la productividad deberan eer 
compartidos por capital y trabajo para que ambas partee mantengan 
el empeno en sostener el emfuerzo ( ... ) Se propone as1 la 
formación de cuadros técnicos que atiendan las necesidades de la 
reconversión industrial y vincular los niveles de salario a los 
de capacitación y productividad" 1491. Ea claro que con esta 
polJtica el Estado asume su tarea de apoyar la formación de la 
fuerza de trabajo necesaria para el capital en lo futuro. 

La propuesta vincula loe aumentos de capacitaciOn con 
mayores salarios. ésto es positivo. pues reconoce el incremento 
de valor que ello le significa a la fuerza de trabajo. Pero no se 
queda ahi. no hace depender al salario solo da la cnpncitación 
sino también de la productividad, a la que, en Ultima instancia. 
se le da mayor peso. De modo que. la determinación del salario no 
se vincula finalmente con el costo de producción de la fuerza de 
trabo.Jo. sino con su productividad, con la utilidad que le 
represente al capital. 

e) Pol 1 ti ca Laboral. 

La politica laboral muestra. durante la década de los 
ochenta. cambios en favor del capital. En agosto de 1983 
representantes de trabajadores y patrones firmaron un "Pacto de 
Solidaridad". antecedente de loe pactos que posteriormente 
propondria el gobierno. el cual planteó un cambio cualitativo en 
las relaciones obrero-patronales y propuso evitar las medidas 
generales e indiscriminadas para solucionar demandas de aumentos 
salariales "reconociendo la situación particular de cada empresa 

(~81 PliE, ob. e1t., ,.p. mo-m1. 
1491 PID 1183-1911. ob. Cit., plgs. 85-88. 
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y en función de el lo otorgnr lo que a cado una le fuera posible. 
con el fin de mantener el n1VPI de empleo existente" «SOJ. 

Este pacto mostro como evoluc1onaria la polit1ca laboral. en 
los ochenta. en el sant1do de guiarse mós abiertamente por.el 
principio de no afectar la rentabilidad cap1talisto, en detrimen
to del reconocimiento de cond1cionea laborales ya.oanadaa por el 
movim1ento.obrero. mermando su capacidad de defensa-salarial. 

Durante el periodo 1982-1988. la politica económica fue 
dictada por el desenvolvimiento de la crisis y que su contenido 
buscó, en el corto plazo, reducir loa efectos negativos sobre al 
capital y en el logró definir nuevas condiciones de acwnulaciOn. 
adoptando una estrategia que afectó la determinación del salario 
con: una politica salarial restrictiva; austeridad del gasto. que 
tocó al gasto social y contrajo. aei. una parte importante del 
salario: una politica de empleo p~blico en el sector central y en 
empresas paraestatales que agravó el problema de desempleo 
tota~; y una politica laboral que avanzó en el desconocimiento de 
loe intereses de los trabajadores. 

3.2.4.2. Principales aepectos 
de politica econOmica relacionados con 
la determinación del salario durante 
el proceso de reestructuración : 1988-1992. 

Al término del periodo 1982-1988. la economia mantenia 
problemas de recesión e inestabilidad. La nueva estrategia para 
contrarrestarlos se planteo, primei-nrncnt~. en el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) para el periodo 
enero-junio de 1989, cuyos obJetivos fueron los de estabilizar la 
economia y poner los bases para el crecimiento. proponiendo una 
estrategia de cambio y "modernización". 

La firma de este acuerdo marcó un cambio trascendente, 
representó la institucionalización del cambio en la concepciOn y 
el manejo de la politica económica ya iniciado en el PSE. Con él 
se transitó. " ... de la sol:idaridlSd como impulso social que se 
movjó para contener el disparo inflac:ionario durante 1988. o lll 
concertacjón como mStodo institucjonal perm12nente. para conduc:ir 
con gradual:ismo la recuperacio·n' económica" l511. es decir, que 
ahora el gobierno recurrirla a la concertación, ya no solo como 
un manejo de excepción para controlar fenOmenos especificos como 
la inflación, sino como una constante referida al plan y polit1ca 

(501 De h Ktdnd Hurhdo. fhgul. •pn•r tnlorM d11 6ob1tr110'. ptg. 1U9, 11 El flere1do d9 Valorea no. 311. 
septinbn 5 d• 1983. 

011 •pecto para 11 t:sllbilldld y el Crec1•11111lo Econbl.1co•. p6g. 3, en t:t Kert:1do d11 Vi lona no. t. 1111ero 1 
4• 1989. 
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económica general, institucionalizando el deslinde de 
responsabilidades sobre su concepción y maneJo, entre agentes 
económicos y gobierno. 

En el PECE "todos los sectores de la economia" reiteraron 
los compromiso asumidos en el PSE: El Estado. el de sanear sus 
f.inanzae mediante la procuración de mayores ingresos Y la 
permanencia de su politica restrictiva de gasto. los empresarios 
y trabajadores la revisión concertada de precios y salarios. En 
éste contexto se mantuvo, también. el rumbo de la polit1ca 
salarial y de gasto social. 

Poster1onnente, en el Plan Nacional de Desarrollo para el 
periodo 1989-1994. se define la estrategia general d8 politica 
económica.Se expresa el objetivo económico de recuperar el 
crecimiento con estabilidad de precios. fijando metas 
especificas. de crecimiento del PIS de entre 2.9 y 3.5% promedio 
anual para el periodo 1989-1991. y de entre 5.3 y 6% para 1992-
1994 y de reducción de la inflación a indices de un digito. 
comparables a las de los principales socios comerciales. 

La principal linea estrat6gica que se propone para recuperar 
el crecimiento sano es la modernización. entendida como la 
adecuación de la estructura económica a loe cambios mundiales y 
del paie y comprende varios niveles: 

lQ Modernización del sector p~blico. haci6ndolo mas 
eficiente tanto en el sector central como paraeatatal. 

Se fija como objetivos del sector paraestatal asegurar el 
abasto de insumos estratégicos y procurer el encedenamiento 
industrial. 

Las acciones para modernizarlo redefinir su area de 
partic1pación: simplificar su administración: Optimizar su 
gestión financiera y aumentar la productividad. 

2Q Innovación y adopción de nuevas tecnologias. nueva 
organización del trabaJo y formas de acción, para aumentar la 
productividad y competitividad. 

3Q Modernización del campo. 
4g Modernización de los sistemas de comunicaciones y 

transportes. 
5g Promoción a la lnveraión privada 

exportaciones(52J. 
Estas lineas estratégicas generales seftalaron el 

politica salarial. de gasto social. de empleo pUblico 

y las 

rumbo de la 
y laboral. 

(5JJ "Plu l1cioul de 0111rrollo 1989-1994", p•g. B. an El "erctdo de Vdore11 10.ll, j11a10 15 de 1969, 
plgo.3-13. 
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a) Politica salor1al. 

Es importante destacar que dentro del PECE. se recuperó la 
idea de autorizar incrementos de aailai-10 m1nimo acordes a la 
evolución "esperada" del indice de prec1os de la canasta bb.sica. 
de modo que cuando la intlac10n real supero a la esperada el 
capitalista no es vio obligado a resarcir el rezago salarial. 

,Ademas el criterio que encuentra mayor peso en lo fijación del 
salario, ea el de revisar casos particulares y adecuarlos a las 
pooibil1dadea do cadd empresa (relacionado.a con el nivel de 
productividad), retomando la idea del yo. mencionado "Pacto de 
Solidaridad" obrero-patronal de 1983. 

La politica salarial se maneja mas abiertamente como 
instrumento que se orienta a asegurar la .rentab1 l idad del ca pi tal 
y deja 'en segundo término la calidad de reproducción de la fuerza 
de trabajo. 

La adopcion de tal pol1tica salarial se sustentó. 
nuevamente. en la identificaciOn de los intereses de loa 
trabajadores con los de loa dueftoa del capital. bajo Id idea de 
que el combate a la inflación y la recuperdción de las 
condiciones de crecimiento sobre bases de mayor productividad. 
son factores indispensables para la recuperación del empleo y el 
poder adquisitivo del salario. 

Tenemos pues que. en estos anos. la politica salarial ae 
mantiene como herramienta central para estabilizar la economia y 
lograr la reestructuración. quedando englobada en el marco de la 
concertación y regida por el criterio de progresar conforme a los 
avances de la productividad (~31. 

Otro aspecto importante a destacar respecto al manejo de la 
politica salarial se relaciona con la discusión sobre el salario 
minimo que con su evidente ·reducción ha dejado de asegurar lo 
minimo necesario para la reproducción de los trabajadores. Ante 
este hecho algunos sectores sociales han propuesto su 
desaparición. 

Tal propuesta. (apoyada por algunos dirigentes sindicales). 
no nos parece procedente. pues el hecho de que no se cumpla con 
lo que el articulo 123 constituc1onal marca. no justifica que 
desaparezca. pues no obstante que su nivel es tan bajo, cont1nóa 
sirviendo de pardmetro para la determinación del salario en el 
mercado y de ya no existir. pOdria fijarse en niveles aun m4s 
desfavorable a los trabajadores. 

La politica de contención salarial no solo ha sido útil como 
instrumento antiinflacionario. Cumplo otra func16n importante 

1531 Sa phnh1 181 111 el ob1et1vo da •JoruHnto prod1ct1vo d•I 111'111 de v1d1 del PRD 1989-mt ob. clt 
p•;1. '-9. 
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dentro de la estrategia modernizadora. apoyar La inversión 
pr1vada. tanto nacional como extranJera. 

La decisión de abrirse a la competencia jnternacional y a la 
atracción de capitales extranjeros, ha obligado a plantear una 
estrategia que permita ofrecer alguna ventaja comparativa, que 
hagan mas compet1t1vos los productos nacionales en el mercado 
mundial y atrdigan a los inversionistas. Una de las que a~ ha 
optado por ofrecer es la baratura de la tuerza de trabajo. 

El ~xito de la polttica de contención salarial en este 
sentido. se domuestra al comparar los niveles de salario de 
mediados de los setenta a fines de los ochenta en México con loa 
de paises como Hong Kong. Taiwan y Corea. a los que 
tradicionalmente se conocia como de bajos salarios y que gracias 

ello atraJeron grandes volómenes de capital extranjero. 
principalmente de maquila. Como muestra el cuadro 15, en estos 
paises el salario horario de loa trabajadores de la industria 
manufacturera ha tendido a recuperarse paulatinamente desde 1976. 
mientras que en México desciende a tal nivel que se coloca por 
debajo de aquellos, ofreciendo, entonces, condiciones mas 
atractivas en cuanto al costo de la fuerza de trabajo para el 
capital internacional. 

Cuadro 15. 
COSTO LADOP.J\L HORARIO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

EN PAISES GELECCIONAOOG 
Dolare• EUA} 

PAIS 75 76 77 78 711 eo B1 82 83 84 85 86 87 B8 

México 2.00 2.1 .. 1.77 2.11 2.41 2.96 3.71 2.!RS 1.85 2.06 2.09 1.50 1.57 2.00 
Hong t<ong 0.10 0.87 1.03 1.18 1.31 1.51 1.56 1.67 1.52 1.60 1.75 1.89 2.12 2."'3 
Coreo 0.35 0.44 0.58 O.SO 1.0S 1.00 1.0B 1.16 1.:S 1.32 1.36 1.46 1.70 2.40 
Taiwan 0.38 0.45 0.62 0.61 0.78 O.QS 1.18 1.22 1.27 1.48 1 . ..0 1.67 2.18 2.71 

no co o. 

La orientación de la producción al mercado externo afecta. 
también en otro sentido. la politica salarial. Durante las 
décadas anteriores. la via de acwnulaciOn giraba en torno al 
mercado interno y por tanto era necesario que el salario real 
creciera sistem6ticamente. El actual proyecto de dinamizar la 
actividad econ6m1ca mediante el crecimiento de las exportaciones. 
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ha dejado al ingraso de los trobajadores como varia.ble ras1dual 
que pierde la importancia que antes tenia en la realización del 
valor capitalista. En este sent1do, baJo la perspectiva del plan 
modernizador la politica de control salarial no proyecta cambios. 

bl Politica de Gasto Social. 

En 1989 y 1990 el gasto social se ha recuperado, pero. como 
muestra claramente la grdfica 15. no ha alcanza.do el n1vel que 
tuvo a principios de lo década. no obstante que en aquellos aho~ 
se repartia entre un ntimero menor de mexicanos. Lo que ha 
provocado una notable reducción del gasto social por persona como 
deja ver la gr6fica 15. 

Gralloa 16. 
GASTO EJERCIDO EN EL SECTOR DE DESARROLO 

SOCIAL REAL POR HABITANTE 1980-1990 

6 

5 

• 
3 

(mlllonee de peeoa de 1990) 

1985 

1 E:l Qasto/poraona 

Fuente: Elaboreda oon Mtoa d• 
La Eoonomfa M9Xlcana en ctlr .. 1990. NF. 
Tercer Informe de Gobierno CSG. 

1990 

Lo novedoso en el manejo del gasto social. en los anos 
recientes. es la adopción del "Programa Nocional de Solidaridad". 
que recurre a la concertación. la "sol 1daridad", tombién en lo 
que respecta al manejo de la politica social. 

Por su medio se atiende las demandas de educación. salud. 
alimentación. abasto. servicios pUblicoe de agua. drena.Ja. 
pavimentación. electricidad. unidt.:1des deportivas y recreativas de 
los grupos mas necesitados de la pobloc1on. Promueve la 



pdrticipoc1on de la pobJaciOn Jnteresada en la procuración de los 
servicios que solicitan con financiamiento y mano de obra. 

Con este programa. el Estado extiende la concertación al 
campo de la procuración de bieneator social. compartiendo la 
reaponeabilidad con Ja población. 

c} Pol1t1ca de F.mpleo Püblico. 

Continua. lo mismo que desde 19~2. regida por el pr1ncip10 
de adelgo.zamiento del Estado. tanto del s~ctor C•~ntraJ como 
paraestata 1. 

Como se ve en el cuadro 14. el empleo en el sector pQblico 
registró tasas de crecimiento negativas en 1988 y 1989. Sucede 
aej que el Estado tiende a abandonar su papel regulador (Jo mismo 
que sobre el salario y lo.a condiciones laboralesJ. sobre el 
mercado de la fuerza de trabajo. 

dJ Pol1tica Laboral. 

Se ha mantenido, como las dem6s. dentro de loe términos de 
la concertación. Propone negociar las condiciones laborales de 
manera concertada. 

En la revisión del PECE de mayo de 1990, se incluyeron dos 
clausulas. loa acuerdos 2 y 3 que comprometían a empresarios y 
trabajadores a signar un "Acuerdo Nacional para la Productividad" 
f5fJ. En él~ ee propone que las partes determinen las condiciones 
laborales y salariales en acuerdos específicos por empresa. cuyos 
termines se fijarian en base a la capacidad de negociación de 
cada sindicato o trabajador frente a su patrón, ~pegdndosG d 

criterios relacionddoa con el nivel de productividad y otorgando 
a cada uno la valjdez de un compromiso legal. 

El acuerdo manifeeta también la intenclón de promover una 
nueva legislación laboral. adecuada al proyecto de modernización 
de la planta productiva. 

A t!lste respecto la Coparmex propuso 11 puntos b4sicos : 
l.- Aumento del tiempo productivo: eliminación del 

ausentismo. de puentes. permisos. dias feriados y otros. 
2.- Orden y disciplina en el trabajo: limpieza., 

colaboración y puntualidad. 
3.- Crea.ción de puestos" de "mul t1habi l idades": compactación 

de las co.tegor1as establecidas en la contratación colectiva. 
4.- Nuevas formas de contratación: aprendiz. becario. 

practicante. formación profesional. 
5.- Subrogación de serv1c1os de seguridad social para 

mejorar la calidad de los servicios del sector püblico. 

(541 lA 11tol'ltci01 1111 tOMdt d1 laquato Bollvn y otro11. 'ReforM del Ealldo y 11Jeal.1r 1ou•I• pig1. 36· 
37, H revuh El CotJduno no.37, se~lu1brt·octubre de 1990, p•g1. 36-41. 
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6.- Eliminar las clausulas contractuales que limitan la 
productividad. rentabilidad y calidad. 

7.- DearegulaciOn y s1mpl1ficaci6n admin1strativa del marco 
normativo para la actividad empresarial. 

8.- Disminución de deficiencias educativas: alentar la 
participación de loe particulares en la educación. 

9.- Ampliación de estimulas fisco.les pa.ro. la invcrsi6n de 
•tecnologia y capacitación de trabajadores. 

10.- Elaboración de una terminologia comün en eatud1oe do 
calidad y productividad. 

11.- Campanas de 1nformaci6n y publicidad para crear un 
ambiente favorable a la productividad (55J. 

Es claro que mediante estas propuestas. lo que se busca es 
el aumento del tiempo productivo. el orden y la disciplino en el 
trabajo. para reducir tiempos muertos y de esta manera 
intensificar la jornada de trabajo; el uso alternativo del 
trabajador Cesto es. procurar que cada trabajador desempene la 
labor que la empresa requiera en cada momento): nuevas formas de 
contratación laboral y cambios en loe contratos colectivos de 
trabajo. para facilitar el acceso a obreros menos protegidos. a 
menor costo y con condiciones laborales que le resulten mas 
favorables. 

Las organizaciones obreras no han presentado una propuesta 
alternativa a la del sector empresarial. lo que induce a pensar 
que finalmente el acuerdo y la nueva legislación puede integrarse 
aiguiendo estos planteamientos. 

Conforme a lo anterior. los cambios en materia de polltica 
laboral apuntan a reducir la mediación del Estado entre obreros y 
capitalistas. permitiendo que las condiciones laborales se 
determinen de acuerdo a la co.rrela.ción de fuerzas entre ambos. 

Como hemos visto a lo largo de este apartado. la manera 
que el Estado ha reaccionado a la crisis y la reestructurac1ón ha 
hecho que la política económica afecte negativamente la 
determinación del salario. 

En primer lugar. la restricción salarial y del gasto pübl1co 
fueron medidas centrales en la estrategia para hacerle frente a 
lo crisis. El empleo pllbl1co disminuyo en el contexto del 
proyecto de redimencionamiento del aparato estatal y comenzó o 
replantearse la política laboral. en términos que sometian los 
inte~eses de los trabajadores a las naces1dadc~ 

reeetructuradoros del capital. Y en segundo, los térm1nos en qu~ 
el Estado se esta definiendo en el proceso de reestructureción. 
no permite proyectar una mejoria de su posición frente a los 
trabajadores. sino que, acorde a lo orientación neoliberal, ~ato 

1551 LI Jonlll.1, l3 de 11110 de 1990. ~9· 16. 



cediendo al mercado su intervención reguladora del salar10. el 
empleo y las relaciones laborales. Ante estas nuavae condiciones. 
loa trabajadores se enfrentan mas directa y débilmente los 
cap1tal1stas pard defender su reproducción. 

3 • 2 • S • MOV !MIENTO OBRERO 

Se entiende al movimiento obrero como la organización de los 
trabajadores en asociaciones para defender sus condiciones de 
trabajo y de reproducción frente al capital. 

Como se ha revisado. la lógica de funcionamiento capitalista 
ea el constante aumento de la explotación del trabajo para lograr 
montos de ganancias que le proporcionen las condiciones para 
mantener su desarrollo. La alternativa de los trabajadores para 
defender sus intereses frente a ésto es la confrontación 
organizada. formando un ~rente coman de clase que se constituye 
en otro importante determinante del salario. 

El movimiento obrero es un determinante salarial de car4cter 
politice. cuyo fundamento se encuentra en el proceso de produc
ciOn. puoo de sus nacGaidadas dap~nd~ la cantidad de obreros que 
ee demandara y de la relación entre disponibilidad y necesidad de 
fuerza de trabajo surge la fuerza de obreros y capitalistas para 
imponer sue condiciones en la relación asalariada. 

Cuando la fuerza de trabajo disponible en el mercado es 
abundante respecto a la neceeidad que de ella tiene el proceso de 
producción. loa trabajadores emprenden entre si una competencia 
por ser contratado. Ante tal situación, los capitalietas se 
encuentran on posibilidad de imponer loa t6rminos de la 
contratación. Por el contrario, cuando el proceso productivo 
demanda cantidades crecientes de trabajadores y éstos son 
escasos. la competencia la libran los capitalistas por ocupar a 
los trabajadores disponibles. entonces la ventaja es de los 
trabajadores y pueden poner condiciones para su contratación. 

Cuando se enfrentan al Ultimo caso. los capitalistas 
emprenden un proceso de reestructuraci6n productiva para revertir 
la situación del mercado. se instalan nuevas tecnologias que 
disminuyen los requerimientos de fuerza de trabajo. provocando 
que se incremente el ejército industrial de reserva y disminuya 
la fuerza negociadora de los trabajadores en tanto quo se 



incremento lo suyo. Tal es el significado del pror.~so ae 
reest.ructurocion productiva paro el movimiento obrero. 

3.2.5.1. Movimiento obrero en México. 

En Mexico el movimiento ohrero no se ha consolidado lo 
suficiente poro resist 11· los ofensivos periOdicaa de 1 

.capitalismo. ha vivido y vive actualmente una terr1bJ~ 

fragment.aciOn en la bose. originada por varias causas. entre 
ellos. el propio desarrollo y estructura del cop1tol1smo 
mexicano. el control estatal del movimiento pract1camen~e desde 
su origen y la inexistencia de conciencia de clase en el propio 
proletariado. 

Desde fines de la revolución mexicana los esfuerzos de 
centralización del movimiento han venido de la cUpula del poder 
politico. no de la bases trabajadora. con la creación de 
organismos como lo CROM (Confederación Regional Obrera Mexicano) 
en 1918 durante el gobierno de Alvaro Obregón. lo CTM 
(Confederación de Trabajadores de M9xico) en 1936 con Lazaro 
cardenas y el CT (Congreso del Trabajo) en 1966 con Gustavo Diaz 
Ordaz. Su objetivo no ha eido unificar a los sindicatos. 
homogeneizar sus conquistas y desarrollar formas organizativas 
donde participen los obreros; sino centralizar bajo el control de 
un reducido grupo de dirigentes a la organización sindical. 

Algunos sindicatos se ha mantenido fuera de éstos organismos 
de modo que el movimiento se ha dividido en dos grandes grupos, 
el conectado con ~l ~rnrnto gubernamental y el independiente, no 
afiliados d las centrales. 

El sindicalismo oficial ha permanecido subordinado a los 
intereses del capital. Sus representantes han venido aceptando 
incorporar a los trabajadores a los programas de desarrollo. con 
loa benef1c1os o sacrificios que se lea pudieron ofrecer ~n codo 
momento histórico. 

Durante los anos sesenta y setenta. cuando el proceso de 
acumulación se volcó al mercado interno y requirió crecientes 
volumenes de fuerza de trabajo; los obreros tuvieron acceso a 
incrementoe de salarios y empleo canalizados principalmente por 
medio de estas centrales. lo cual les permit10 justificarse y 
consolidarse como institucion~s. 

Pero ahora que la acumulaCion se dirige hacia el mercado 
externo y se dispone de mano de obra en abundancia. frente a uno 
demanda que no crece tan r4pido como en periodos anteriores. la 
importancia de estas centrales disminuye. Se lea sigue usando 
como ente de subordinación de los trabajadores al proceso de 
acumulación pero se reducen los concesiones hechas los 
trobajadores a través de ellas. 



Por su por4e. el movimiento obrero 1ndepend1ente no ha 
tenido la tuerza suficiente paro n~cer trente al capital onte el 
proceso de reestructurac1on. debido o lo amplitud del eJerc1to 
industrial da reservo y el constante golpeo del Estado a que ho 
debido enfrentaras. 

A partir de la década de los ochenta. ante el proceso de 
cris1a y rccstructurac10n. el movimiento obrero en Méx.ico hl:l 
modir2cado su trod1e1onal relación con el Estado y con loa duenos 
del capital que han llevado o la reduec10n de su capac1dad po1·b 
detend.er su aaiorio. 

Se presenta. asi, un nuevo tipo de orden laboral que parte 
d& la profundizac1on da la ofensiva cdpitalieta. del apoyo 
brlndado por el Esta.do o d1cho ofens1va y de l.a déb11 respuesta 
que los sindicatos han sido cap.:i:ces de ofrecer. A continuac1on 
hacemos referenc1a a dichos estos aspec~oe. 

t2 Ofensiva cap1talieta. 

La intensificación de la ofensiva capitalieta sucedida a 
partir de inicios de la década. se basa en la reestructuraciOn 
productiva, el ataque al tipo de relación laborales y la 
repres16n directa del movimiento obrero. 

El car4cter de la reestructuración productiva ha afectado el 
volumen y caracteristicas de la fuerza de trabajo necesaria. 
deb1litando la fuerza relativa de los trabajadores frente a los 
capital tet4.s. 

Ademas h~ incitado a loe Ultimos ~ promover cambios en los 
terminas de las relaciones laborales. que buscan adecuo~lac a la 
nueva situación productiva y cuyo cardcter queda de man1tiesto en 
la propuesta de la Coparmex para integrar una nuev~ ley laboral. 
\mencionada en to pagina 114). que intenta: al intensificar el 
trabaJo dentro de la jornada. promoviendo el aumento del tiempo 
productivo con orden y disciplina en el trabaJo; b) el uso 
alterna~1vo del trdbajador. p~ra que responda a laa necesidades 
del cap1tal onte cualquier contingencia y. de ser necesario. sea 
capaz de sust1tuir el trabajo de otros obreros; e) nuevas formas 
de contratac16n, ya no colectivas, sino individuales, que 
fac1l1ten el deceso un obrero menos protegido y den la 
posibilidad de acceder a él a menor precio. aai como. de marcar 
las condiciones laborales mas favorables. que le permitan 
disponer de la cantidad de fuerzo de trabojo necesaria en cada 
momento, de modo que cuando requiera más tenga fa~ilidad para 
contratarla y cuando ya no la necesita pueda prescindir de ella 
sin mayores problemas. Este cambio es importante para la 
determinacíón del salario, ya que abre al capitalista la 
posibilidad de negociar aalQrioa. buscando que se rija por 



criterios de productividad, y otras cond1r.1onea laborales ya 
antes gonadas an los contratos colectivos y que ahora e~ pierden 
en la contratación individual. 

22 Participación del Estado. 

La ofensiva capitalista ha sido apoyada por el Estado que se 
ha encargado de promover la "moderniZdClón" de las relaciones la
'borales. entendida como su adecuación a las nuevas cond1ciones de 
producción y el cambio al lnterior de las organizaciones obreras. 

La posición del gobierno respecto al cambio en la 
organización obrera esta contenida en los "ocho puntos del 
sindicalismo de la modernidad'' enunciados por Carlos Salinas de 
Gortari el lQ de mayo de 1990, estos son: 

1. Un sind1calismo fuerte y representativo con capacidad de 
organización. 

2. Necesidad de abandonar la estrategia de confrontacion de 
principio de siglo. 

3. Establecimiento de fórmulas de cooperación entre los 
factores de la producción. 

4. Preservación de la alianza histór1ca del mov1miento 
obrero con el Estado. 

5. Respeto a la autonomía sindical desde el punto de vista 
po 11 ti co gubernamental . 

6.Perfeccionamiento de loa relaciones laborales con 
obligaciones tanto para empresas como para sindicatos. 

7. Urgencia de comprensión y dlspoaición obrera paro 
incrementar la productividad. baJar los costos y coadyuvar 
ganar marcados d.:.ntro y fu.:.ra dél pais. 

8. Imprescindible crear desde la empresa una cultura de 
motivación y comunicación qua otorgue incentivos. aliente y 
premie al esfuerzo obrero (561. 

Lo propuesta es evitar las confrontaciones en las relaciones 
productivas. en el sentido de reduc1rle ol traboJodor el derecho 
de huelgo para defender aua intereses y el cambio en las 
relaciones entre el gobierno y la dirigencia obrera oficial. Se 
tiende. con tal estrategia. o adecuar al sindicalismo pbro 
subordinarlo o los actuales obJetivos de crecimiento en la 
productividad y nivel de ganancia. 

El gobierno ha puesto espéCJal énfasis en el cambio de las 
organizaciones obreras oticiales. situación que refleja la 
disminución de su importancia en la estructura de poder. Se 
promueve el transito de las negociaciones cupulares lo 
negociación directa de cado sindicato con su empresa. 

156) S1lla1S De Gorhri, Culos. •J.os ocbo puntos del undJceto de la DOdernidadº. La Jorn•d•. 2-Y-1990. 



Esta tendencia es manifestadd por el presidente del partido 
en el poder. al referirse d la modern1zaciOn del sindicato 
nacional por via de la "descorporativizaci6n" y propone : 

"1. Consolidar la unidad obrera a través de un programa con 
objetivos claros y precisos para evitar la dispersión del 
esfuerzo y asegurar que la acción colectiva ee traduzca en la 
meJoria material y un renovado compromiso con la sociedad. 

2. El nuevo sindicalismo implica avanzar en la 
democratización de las organizaciones sindicales. estimulando la 
mas amplia participación de los trabajadores. 

3. Consolidar un sindicalismo fuerte. autónomo. 
participativo que desarrolle sus acciones sobre la base del 
acuerdo. la negociación. el di$logo y la conc~rtación. y no con 
esquemas de confrontación que solo le•ionan nuestros derechos y 
retrasan la conquista de nuestros objetivos. 

4. La lucha de lo. trabajadores hoy debe eer por un aumento 
de la productividad. que no se base en la explotación del 
trabajo. sino en el compromiso concertado entre loa agentes do la 
producción. La batalla de M6xico ea por la productividad. 
encaminada a lograr au lugar en el mundo y en condicionea de 
competencia en loe nuevom mercados internacionales. en los 
bloquea económicos que se cbnfiguran rApidamente" C571. 

La propuesta de cambio en las relaciones laboralea no ee 
reduce a procurar su tratamiento por empresa. va mas all4 

·eugiriendo que el trato con el obrero sea personal. Esta 
propuesta es respaldada por el Eatado que busca darle un nuevo 
status sl ohr~ro, privilegiando el reconocimiento de eu identidad 
ciudadana y sobre la.obrera, dej4ndolo en una situación en la que 
ae desconoce au pasada lucha grupal y con menores canales de 
expre•iOn legal. 

Para apoyar al capital. el gobierno ha recurrido al 
endurecimiento de la politica laboral~ manif ieato en los despidos 
maeivoa provocados por el cierre de empresas pdblicas. la 
111U.tilaci6n de contratoa colectivos. cuando no au liquidaciOn 
definitiva. tanto en empresas privada• como pllblicaa. la venta de 
paraeatatales permitiendo la "reorganización" de las condiciones 
laborales. deaconocimiento de huelgas y repreción violenta. Esta 
situación ha tocado. tanto a sindicatos independientes. como a 
oficialea. 

32 Respuesta de los sindicatos. 

La capacidad de respuesta de los trabajadores a la ofensiva 
capitalista. apoyada por el Estado. ha sido afectada por el 

n71 llo11ldo ColOliO, l.eia. •rt 1ildiclli110 por 11 flll prop1g11t el PRr. iHHH U Slu Loveu, LI Jond1, 
IH-1990. 



propio proceso de crisis-reestructurac10n, que am1nora tanto la 
fuerza material de los trabajadores al disminuir su demanda, como 
su fuerza polJtica por la continua derrota de importantes 
mov1m1entos s1nd1cales. comenzando por e1 brote masivo desatado 
por la crisis en 1983. 

Las respuestas de tas diferentes organ1znc1ones sindicales 
han sido las siguientes: El slndicalismo oficittl manit1~sta desde 
inicios de lo dectala U~bi 1 itlad y taltn de un1on. Ha perdido 
importancia en le estructura de poder y leJos de organizar la 
res1stenc1a. de la clase t:ra.baJa.dora y proteger su nivel de vida 
de loa efectos de la crisis, han reprimido los brotes de 
manifestaciones en contra de la política salarial deJ Estado y 
posibilitado. con ello. la caida de los salarios. 

Por su porte, el movimiento obrero independiente se presento 
débil desde inicios de la década y ante el proceso de crisis
reestructuracion sus manifestaciones de respuesta defensiva no 
han sido suficientes para modificar la política del Estado. ni 
pa.ra superar la ofen::1iVd cap.ita.lista. reforzada por la div1eiOn 
de loa eindtcatos, en la que se distinguen doe tipos de 
corrientes: los que aceptan las nuevas condiciones de negociación 
y loa que tratan de defenderse con los recursos tradicionales. La 
fuerza de la ofensiva capitalista hasta el momento hace que la 
primera corriente sea la que se impone. 

El cambio en la organización obrera puede verse en la 
creación de nuevas organizaciones que declaran asumir nueva 
1deoto91a orientada a la productividad. 

El 25 de abr1l de 1990 seis sindicatos nocionales. los de 
electr1c1staa, teleton1stas. pilotos aviadores. sobrecargos de 
aviación y tranviarios forman la Federación de Sindicatos de 
.tmpresas de Bienes y Servicios cuya ideologJa contenta entre 
otros puntos: 

1. No opoe1ci6n sindical al cambio tecnologico y productivo. 
ii. La clase obrera puede apropiarse del cambio tecnolOgico, 

darle un carácter de clase y utilizarlo como instrumento de lucha 
de los trabajadores. 

iii. Aceptar las 11mitaciones del movimiento obrero frente a 
la modernización y participar en la propuesta gubernamental. 

La orientación de esta "nueva ideolog1a sindical". tiende a 
interiorizar al trabajador en el proceso productivo. para que as1 
asuma i ntencionee product i visto.a. 

Resulta de lo expuesto que, ante la reestructuración 
capitalista, el movimiento obrero tiene cada vez menor capacidad 
de defenderse del deterioro general de las relaciones salariales 
que el mismo ha ocasionado. 



Contra la otensiVd ca.pito.lista a.poyn.dtt por el gobJ.erno se ha 
presenta.do una clase obrera disµersa.. o.tamizada. sin o.lterno.tivas 
de meJoramiento y subordina.do. a una ideolog1a productivisto. que 
pretende reconocer no las neces1d~d~s de reproducc1ón del 
trabajador. sino su existenc1a como costo de producción. 

3.3. EVOLUCION SALARIAL 

Del estudio de loa determinantes salaria.les en México se 
desprende que. ténninos generales. sus transformaciones. 
causadas por el proceso de redef1nición de las condiciones de 
acumulación. ocurrido desde la segunda mitad de los afioe setento. 
han sido el sustento de la reducción salarial. que se protundiza. 
a partir de 1982. 

Tal reducción. a eu vez. desempena una. función importante 
para la reestructuración capitalista. a.l traducirse en mayores 
niveles de explotación que le permite al capital apropiarse de 
mo.yor parte del producto generado por el trabajo y acrecentar. 
aei. los recursos necesarios para sostener el proceso. 

Como manifestamos en un principio. est~ trobojo no tiene por 
finalidad realizar una revisiOn eatadiatica amplia de la 
evolución del salario. MAs importantes que los movimientos 
salariales en s1 miamos. son las nuevas condiciones en la.a que el 
salario se establece en México. ea decir. que tanto valor tiene v 
se le reconoce a su fuerza de trabajo: qué tan agresiva es la 
politico para el asalariado: Que posibilidades tiene de conseguir 
trabajo; cual ea su capacidad de defensa en contra de las bajas 
del solario. es decir. cuales son eus posibilidades mat~riolee 
para ascender a mejores niveles de reproducción. 

Todos estos elementos forman parte de la relación salarial y 
parecen tener en la actualidad un significado mds profundo que 
los descensos salariales. por que permiten generar espectativaa 
sobre el comportamiento salarial en el futuro. 

Por ésto, nuestra presentación de lo evolución salarial se 
limita a referir algunos de los indicadores que encontramos o 
disposición y, nos parece, don clara muestra de su comportomierito 
tendencial. tales indicadores son: al salario minimo. los 
remuneraciones medias en la economía y el solario horario medio 
del eector industrial. 

La tendencia de estos tres tipos de salario es 1mportante no 
solamente por que expresan un mov1m1ento cuontit~t1vu, s1no 



también por que dan idea de la relación existente entre el 
trabajador. el dul3t'io del c:ap1tol y quien regula 1.Ucha relación, 
eJ Estado. Esto ea, la torma en cómo se afectan las relaciones 
salariales. 

El salario minimo ~s un buen indicador dol cOmporta.mianto 
del salario en general. en tanto que sirve de referencia a la 
fijacjOn de todos los dem6a salarios al marcar lo que. a través 
del Eatat.lo. se reconoce como socialmente necesario po.ra la 
reproducción de la fuerza de trabajo como clase. 

El salar10 mln1mo es una cantidad de salario fijada por 
comisión establecido por mandato constitucional en el pd.rrato VI. 
del articulo 123 "Los salarios mínimos se t'ijard.n por comisiones 
regionales, integradas con representantes de los trabajadores, de 
los patrones y del gobierno y seran sometidos para su aprobación 
a una com1s10n nacional que ae integra en la misma forma prevista 
para las comisiones reqiondlea". El monto de salario mínimo, se 
dicta en el mismo pó.rrafo. "debera ser suficiente para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 
material social y cultural y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos". Asi. aunque este cOncepto no expresa 
realmente lo que los trabajadores reciben. si expresa lo que de 
manera social se reconoce que deban recibir y es una referencia 
que tienen los capitalistas para fijar los salarios en la 
rea 1 id8id. 

Las remuneraciones son un concepto de la contabilidad 
nacional que agrupa los salarios pagados a loa trabajadores, 
sueldos pagados a empleados y las prestaciones de ambos. Indica 
el monto del producto que realmente reciben los trabajadores. 

En estos términos. presenta una ventaja respecto al salario 
mínimo. Pero. para conocer la evolución de los salarios. mantiene 
una deficiencia, pues no se refiero Unicam~nt~ al solario. sino 
que se presenta en forma agregada con los sueldos y las 
prestaciones. de manera que el comportamiento de éstos puede 
alterar el indicador sin que haya variación real en los salarios. 
Salvo este problema, ea un buen indicador de la situación de los 
trabajadores en general. 

A lo largo del apartado. haremos referencia especificamente 
a las remuneraciones medias. o por puesto ocupado. traducidas a 
térnunos reales (58). 

(581 El coocepto 11 coutruy6 coa ti dilo de r1111nenc10.1111 tohh11 de 11 cuenta de producto rnhrno bnto 
pre11nte en 1011 lad1udore1 Eco16•ieo11 del lnco di Kh:ieo (vanos 11~01J. dmdido entre el dilo d1 
peno11I OC1p1do to•do d1 lA eeono1h MXÍCIDI ID cifna di NlfHSA y defltchdo t'OD el IlfPC 1978•1011 del 
Bt1ca d1 "t!neo (11 19111q111~1111lu10 aln1.o 1 1ndustri1ll. 



Finalmente. el salario horario industr1al expresa la 
retribución que. en promedio. recibe un trabajador del sector por 
una hora de trabaJo 1591. 

Este concepto es importante por eer el ünico que presenta en 
forma desagregada a loe salarios perc1bidoe por loa obreros 
anualmente. Aunque se refiere Unicamente a la industria, ea de 
gran importancia. por tratarse del sector que marca el rumbo del 
desarrollo de la acumulación y. por tanto. de loa demaa sectores. 

La grdfica 16 muestra el comportamiento de éstos tres 
indicadores de 1970 a 1990. considerados en térm1nos realee. Los 
preeentamoe en forma de indices para facilitar la comparaciOn en 
su comportamiento. 
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El comportamiento de los tres indices es similar. lo que nos 
permite hablar de una tendencia general del salario en el periodo 
de estudio, que se puede dividir aproximadamente en tres etapas : 

(511 LI sarie dt Hh i1dicador 11 co111tnr6 coi 4o1 hnlu d1,ido 1 11 dmparicih de 11 prjMr1. LI ln1t1 
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la primera de 1970 o. 1976 en lo. que ue montiene un crecimiento 
constante, relacionado con ~I progreso anterior de lo 
acumulación; la segunda, de 1977 a 1981 comienza su calda a 
consecuencia del agotamiento de de la acumulación. tendencia que 
se refleja mas claramente en el sector industrial. mientras el 
salario minimo cae tambien. pero no tan rapido y las 
remuneraciones se mantienen fluctuando al mismo nivel; y 
finalmente la tercera. de 1982 hasta 1990. en él se profundiZd la 

.reducción ante el proceso de crisis-reestructuración. 
El comportamiento de cada uno por separado es el siguiente: 

a) Salario m1nimo.- De 1970 a 1977 crec16, aunque con un 
comportamiento variable ano tras arto. en 23.9%. A partir de 1978 
emprende un constante descenso. interrumpido solo en 1981. lo que 
indica la constancia de la politica ~alarial restrictiva al 
presentarse las primeras manifestaciones de agotamiento de la 
acumulación. 

Para 1990 el deterioro del salario minimo respecto a 1977 
era de 58.1%, es decir que se redujo en mas de la mitad. como se 
aprecia en la gr4fica. de tal manera que para recuperar lo 
perdido en estos anos deberla crecer en 139.0% en loa prOximoa 
para mantener dicho nivel. 

b) Remuneraciones medias en la economía.- Conservan una 
tendencia creciente de 1970 a 1976. de entonces a 1981 varian, 
mas o menos a un mismo nivel y a partir de 1982 comienzan un 
desceneo drastico que se mantiene hasta 1988, llegando a ser 
entonces 44.1% menor que en 1981. Para 1989 registró un cambio de 
tendencia, con una ligera recuperación de 2.8%. Suponienqo que 
las remun~raciones rcgi:Jtraran crecimiduloti como éste aho eras 
ano. se requerirlan 24.3 affoa para llegar nuevamente al nivel de 
1981. 

Como se ve en la grafica. a partir de 1977, el nivel de las 
remuneraciones ha permanecido por encima del de los otros dos 
indicadores. ésto se explica por que loa sueldos y las 
prestaciones. que se incluyen en el concepto. no fueron tan 
afectados como loa salarios ante el agotamiento del anterior 
periodo de acumulación y se favorecieron durante el auge 
petrolero. Pero caen al igual que los salarios industriales y 
minimos a partir de 1982. o sea que no se vieron exentos de Ja 
crisis. La recuper~ción que muestran a partir de 1989 es mas 
resultado del crecimiento de sueldos y prestaciones que del 
salario como muestra la siguiente grdfica. 



Gre.llca 17. 
SALARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALS 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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Fuente: TAE, ºReporte de lnw1t101ol6nº 
No. 25, Jullo de 1002, FE, UNAM. 

c) Salario horario industr1al.- Como deciamoe. ee el 
indicador mae aproximado al salario que realmente perciben loe 
obreros. Aunqu~ soJ~m8nte se refiere a la industria. ésto no le 
resta significado. ya que se trata de uno de los terrenos mdH 
reglamentado en la contratación de obreros. Entre 1970 y 1976 
mdntiene una tendencia creciente que se revierte a partir de 1977 
y dura hasta 1990. salvo en 1981. La caida que registra entre 
1977 y 1990 es de 54.8%, lo que indica que en lo futuro deberd 
crecer en 121.4% solo para recuperar su nivel de 1976. 

La caída salarial que muestra el periodo de estudio. es un 
fenómeno generalizado que ha tocado a las distintas actividad~a 
económicas y atectado a la clase trabajadora en su conjunto. A 
continuación exponemos el comportamiento de las remuneraciones 
medias por sectores económicos, con el fin de mostrar que, 
independ1entemente de su evolución particular. todas las 
actividades registran desde la segunda mitad de loe setenta. 
tendencias al estancamiento y a partir de principios de los 
ochenta. un franco descenso que se prolongo a lo largo de toda 
est.o d6cada. 



Para 1989 13n alounas d~· las ilCt1v1d.!ldes los remunerac1ones 
siguen cayendo. en otras comienzan a recuperarse. pero ~odas 

neces.l taran crecer o toaas muv o.l tas paro recuperar lo p"3rd1do 
durante eatos a~os. 
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A manera de conclusión podemos decir que el cambio en el 
comportam1ento ealar1al. durante el periodo de estudio. ee 
explica a partir del proceso de acwnulación. el cual se ha 
caracterizado por presentar un periodo de reestructuración 
durante los anos ochenta y precisamente son esos anos loa que han 
tenido las mas serias implicaciones para los salarios. 

La inodificaci6n de las relaciones salariales, conforme a las 
necesidades de la actual acumulación. se ha sostenido en el 
cambio de los diferentes determinantes salariales. 

El princip10 prioritario que ha impulsado a los capitalistas 
a promover la reducción salarial en este proceso es la detención 
de la caida y procurar la recuperación de la tasa de ganancia. 

A raiz de que en 1982 el capitalismo mexicano. no pudo 
continuar disponiendo de la ronta petrolera de los dnoa setenta e 
inicios de los ochenta. ha recurrido en forma eistematica al 
reducción salarial como medida contratendiente de la caida de la 
tasa de ganancia. 

A partir de este hecho. el capital tiende a buscar un mayor 
dominio en los rtiatint.os ni ve les de la relación salaria 1. Entre 



los que pueden distinguirse di~tintas condiciones que atactan d 

los salarios o nivel de determinantes del valor de lo fuerza de 
trabajo. del precio de lo mismo y de lo. capacidad de los 
tro.bcuo.dores paro. defenderse como clase frente o los interesf!s 
capitalistas. es decir. en eJ proceso de trabajo y de consumo de 
los obreros. en lo relación oferto-demanda de lo fuerzo de 
trabajo y en lo i-eloción do la clo.::ia obrera con '31 Eed_l'ldo y con 
,los capitalistas. a los cual ea hemos hecho referencia. 

Segun hemos visto. durante lo década de los ochenta se 
presentó, por un lodo, la coida salarial causo.do por loa efectos 
irunedio.toa de la crisis y. por el otro. se definió su 
modificación ante los nuevo.a condiciones de o.cumulaciOn. 
conformando un cambio en las relaciones solo.rit!iles. tendiente o 
revalorizar la. fuerzo de trabajo y a i:-eprimir los necesidades 
obreros, yo sea desconociéndolo.a o o.decuandolos a un nuevo nivel 
socialmente necesario, lo que ho conducido o mayores niveles de 
explotación por lo siguiente: 

l.- Ha sido posible, debido o los cambios en los procesos 
de producción y consumo reducir el valor de la fuerzo de trabajo. 

2.- Loe cambios en el merco.do laboral hon permitido reducir 
el precio de la fuerzo de trabajo. 

3.- Se ha posibilitado. debido o lo politico económica y ol 
tipo de participación del movimiento obrero. reproducir los 
condiciones de descenso en el precio de la fuerzo de trabajo. 

Estos elementos han permitido y conducido a uno reloc16n de 
explotac1on (Pluevolor/Copilol Veriabla) cracionto durante el 
periodo de reestructuración. tal como lo muestra lo grAfico 
siguiente. 

Grélloa 21. 
TASA DE EXPLOTACION 1980-1989 
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3.4. EVOLUCION DE LA REESTRUCTURACION 

La economia mex1cana presenta dos momentos durante la década 
de los ochenta. El primero pertenece a l~ situación mas grave de 
la cria1s (1982-1988). El segundo (1989-1991). presento 
mejoramiento de importantes indicadorea económicos. como son el 
PIB ~ INPC (que expresa la inflac16n). 

Sin embargo. nos parece que loa indicadores disponibles no 
permiten asegurar que la recuperación econ6m1ca se deba la 
consolidación del proceso de acumulación. Es decir. la rees
tructuración no ha permitido establecer condiciones suficientes 
para la reinversión de la ganancia extraida. De ello da cuenta 
el desenvolvimiento de los siguientes elementos. que son 
considerados eaenc1alea en el patrón de acumulación que se 
intenta lograr: 

i. El sector exportador no petrolero tiene fuertes gradoa de 
concentración, ademas de que permanece la especialización de las 
ventas hacia e 1 mercado norteamericano. 

li. Por otro lado, ~1 crecim1ento de las exportaciones no 
petroleras se basa en gran medida en la competitividad de los 
salarios nacionales en comparac16n a los de otros paises. En 
consecuencia. de mantenerse todo igual. la perspectiva del nuevo 
patrón estaria asociada al mantenimiento de la actual 
regresividad del salario. 

i1i. El comportamiento negativo de la balanza comercial se 
ha agudizado en 1991. Esta reducción se debe no solo a la 
d1sminuci6n de las exporta.cions petroleras. sino también a las no 
petroleras. Esto significa que el tipo de crecimiento que se 
pretende con el proceso reestructurador no ha logrado sus 
objetivos y hace perdurar la situación de crisis en la economfa. 
Gabriel Mendoza Pichardo senala que los posibles problemas en la 
actual reestructuración podrian localizarse precisamente donde se 
tratn de basar el nuevo patrón. Es decir. en el sector externo 
del cual se esta configurando una balanza de pagos def1citaria. 
mientras que el capital extranjero que entra en el paie es de 
cardcter no permanente (601 • 

1601 llndo11 Pietudo, 61briel. "Evollcih di 1lga111 v1r11bl11 de cop1lln tcoa61ic. 1e11c1D1 de •dudos de 
UH" plgs. 6·9, 11 Ecoa1JI Jator1i1, 1go1to·11pti11bn de 1991, F.!., LIU, 11611co. 



Por 1o seffalado se concluye que la recuperaclOn económica 
se ha sustentado, mas que en el éxito da las estratégias 
explicitas del mode1o económ1co, en el deterioro de loa salarios. 
La grAfica 22 muestra el comportamiento de las remuneraciones y 
el excedente do explotación como porcentajes del PIB. lo cual da 
idea de las nuevas condic1ones, que on materlo de distrjbuci6n 
del lngreso, se presentan a portir del pe1·iodo dA 
•reestructuración comparada con loa anter1orea. 
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Grltllce 22. 
REMUNERACIONES Y EXCEDENTE COMO % DE PIB 
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Como puede apreciarse. la tendencia durante los anos ochenta 
es la contraria a la que venia preeent6ndoea, el trabajador ha 
sido afectado por las nuevas condic1ones salariales. al v~r 

reducidos sus remuneraciones en beneficio de las ganancias de los 
duenos del capital. 

A.si pues, por una parte. los objetivos explicitos de ln 
reestructurociOn no hon logrado en lo med1do propuesta y. por 
otra. la modi ficoci6n de los procesos product1vos. del r.r1nsumo 
de los relaciones obreras con los duenos del cop1tal y r.on P.I 
Estado y la relación oferta-demanda de la fuerzo de ltabaJo. que 
el proceso de reestructuración ha or1ginatlo. han ptffm\t 1d• 



establecer nuevos determinantes del solario y relaciones 
salariales. De este proceso reaulto la posibilidad de incrementar 
loe niveles de explotación (ver qraf1ca 21). 

S1 bten. no es claro el éxito del "patrón de crec1m1ento 
económico". s1 es evidente. por otra parte. que las nuevas 
cond1cionea de explotación, han perm1tido la recuperación de la 
acumulación en la economia, fenómeno que se muestra en la 
recuperación del crecimiento del PIB a part1r de 1987, tal como 
lo muestra la grAf ica 23. 
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Grtalloa 23. 
CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

1971-1990 
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En resumen. el proceso reeatructurador ha buscado la 
recuperación de la tasa de ganancia incrementando· los montos de 
explotación. Esto, a su vez, ha sido posible por la modificación 
de loe determinantes salariales. Finalmente. tales determinantes 
han inc1d1do en la tendencla salarial que se presenta durante la 
d6cada, y han permitido situar loa salarios en niveles 
diferentes. 

De esta manera. se torna decisivo lo que suceda con el 
proc~so reestructurador. ya que de continuar la afectación de los 
determinantes salariales, lo que cabe esperar son mayores niveles 
de explotación. baJo distintas formas. para el trabajador. 



CONCLUSIONES 

1. El conjunto de conceptos y categoriaa marxistas 
aplicado en la elaboración de la presente tesis. fue de gran 
importe;ncia para entender el comportamiento del saleirio como una 
relación económico-social determinada por el funcionamiento de la 
economia capitalista y sujeta sus leyes de desarrollo. 
Posibilitó estudiar al salario en nuestro pais. una 
perspectiva histórico-material. fundamental para esclarecer loa 
determinaciones económicas y sociales que en el modo de 
producción capitalista le corresponden. 

2. El salario es la base de las relaciones sociales 
capitalistas de producción. mediante la compra-venta de fuerza de 
trabajo se unen los elementos necesarios para emprenderla. fuerza 
de trabajo y medios de producción, que en el capitalismo se 
encuentran separados. Es el elemento que permite la reproducc16n 
de las condiciones de explotación sobre la que se basa la 
actividad económica capitalista. En tanto se hace necesario para 
el capitalismo modificar las condiciones productivas. a fin de 
continuar su proceso de acumulación. se requiere también 
modificar las condiciones prevalecientes de explotación de la 
fuerza de trabajo y. con ello. los diferentes determinantes 
salariales referidos en el presente estudio. 
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3. El comportamiento del salario real en nuestro pais se 
ajusta a las leyes de funcionamiento capitalista. Mediante la 
afectación de loa determinantes salariales se adecüa a las 
condiciones y niveles necesarios de la acumulación: cuando esta 
prospera. el salario se sitüa en mejores posibilidades de 
aumentar y en las fases en que el crecimiento de la acumulación 
es mas dificil, la reducción salarial se impone como un mecanismo 
de expiotaciOn de la fuerza de trabajo dirigido a recuperar la 
ganancia de los duenos del capital. 

El salario reldtivo. por su parte, sufre una reducción 
sistemat1ca en relación al desarroli.o de la acumulación. 1•.• cual 
expresa el coracter contradictorio del sistema capitalista: a la 
vez que aumenta la riqueza social, disminuye la participación de 
la clase trabajadora en ella. 

4. Dado que la relación asalariada, se ve afectada por el 
avance de la acumulación. cabe esperar su modiéicaci6n cuando 
dicho proceso presenta signos de arribar a una nuev11 fase, ya sea 
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de crecimiento o de reorganización de su funcionom1ento 
productivo. mediante la atectacjón en loa determinantes 
salar1olos. 

5. El desarrollo de la acumulación ha pasado por distintos 
periodos. cada uno de los cuales. a la vez que es consecuencia 
necesar1a del anterior. pone las bases del siguiente. Dependiendo 
de estos movim1entos Be han modificado loe requerimientos de 
tuerza de trabajo, tanto en cantidad como calldad y, 
consecuentemente. los salarios. Por todo Hllo puede afirmarse. en 
forma general. que en México ha existido una relación subordinada 
del comportam1ento salarial respecto del proceso de acumulación. 

6. A parir de los afies cuarenta. la industria se 
constituyó en eje de la acumulación en México, apoyada por el 
Estado mediante el establecimiento de las condiciones politicae y 
económicas para su desarrollo y por el profundo deterioro 
salarial que duró hasta 1952 y proporcionó a los capitalistas un 
amplio margen de ganancia. 

Al inicio. lo industria productora de bienes de consumo 
inmediato comandó el proceso. después de un periodo de 
reorganización, lo base de la acumulación fue la de bienes 
intermedios. m6s tarde la de bienes de capital, todas orientadas 
al mercado interno. 

Los diferentes periodos analizados han presentado 
caracteristicae comunes. las bases de sus particulares 
crecimiento~ se han trenAformado en limites de los mismos, por lo 
cual se impone como necesario la redefinici6n de las condiciones 
de acumulac1ón para permitir restablecer loe niveles de ganancia. 
En esta perspectiva puede ser entendido el procesos de criais
reestructuración en México durante los anos ochenta. como 
consecuencia del agotamiento de las condiciones de crecimiento 
anteriores. 

7. El crecJmiento industrial se constituyó durante un 
largo periodo, 1953 a 1976. en base de la acumulación. que 
proporcionó al capital niveles de ganancia suficientes para 
permitir reducir los niveles de explotación y recuperar los del 
salario. Ello. aunado a lo expansión del mercado. posibilitó 
mejoras en la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria al 
proceso de acumulación. Pero. desde fines de los anos setenta, 
las condiciones cambian. la base de la acumulación. la industria, 
se deteriora y no ofrece posibilidades inmediatas de crecimiento. 
En 1982 se desata la crisis y se impone la necesidad de recuperar 
la to.aa de ganancia recurriendo al aumento de la explotn.ción, en 
un primer momento mediante el deterioro absoluto del salario a 
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partir de 1976. y. posteriormente, modificondo loa condiciones de 
su determinación a lo largo de los ochenta. 

6. Del onal1sis del comportamiento de Lo acumulación y loa 
salarios de 1934 a 1982. se desprende que el solario puede 
entenderse no solo como el resultado de las condiciones que lo 
acumulación impone en coda periodo, sino también como baBA de 
nuevos condiciones de ocumuloción de otros periodos. ea decir. el 
salorl.o es resultado d'3 un proceso, pero también es premisa de 
nuevos procesos. 

9. El Estado ha intervenido en apoyo al progreso de lo 
ocumulaci6n. odecuandose a las necesidades de la misma. lo que ha 
demostrado con el fomento o lo industriol1zac16n y el importante 
papel que ha mantenido en la reproducción de la fuerza de 
trabajo. de acuerdo a las especificas necesidades de lo 
acumulación en cada periodo. 

10. ~ raiz de la crisis de 1982. la reestructuraciOn 
capitalista es el proceso que presenta en México para 
reestrablecer las condiciones de acumulación. Este proceso se ha 
derivado de anteriores bases de crecimiento y limites de 
acumulación. por lo cual surgen contradiciones generales del 
dooarrollo aconómico, entre las que figuran la existencia de 
capital constante y variable excesivas lao nec~sidndea dd 
acumulación, y la necesidad de superarlas para proseguir la 
acumulación conforme a las necesidades del desarrollo 
capitalista. aunque la forma de resolverse ha sido con un 
coñJunto de medidas iniciadas por el Estado. tale~ como: a) el 
proceso productivo.- con la incorporación de cambios tecnológicos 
en loe medios de producción y· la ·organización del trabajo: bl las 
relaciones económicas con el exterior.- abriéndose al mercado 
mundiol de bienes y capitales; c) la intervención del Estado en 
lo economia.- se limito la participación directa del Estado eh lo 
producción y se contrae su funcion reguladora para permitir el 
funcionalmiento de un mercado mas libre. 

11. La reestructuración 
modificar las condiciones de 
lo fuerza de trabajo, lo que 
siguientes ambitos: al proceso 
c) relación oferta-demando de 

ha implicado la necesidad de 
reproducción de la explotacion de 

s·e· han concretado afectando los 
productivo. b) proceso de consumo. 

la fuerza de trabajo. d) polit1ca 
económica y e) movimiento obrero. 

12. Las transformaciones del proceso productivo tienen 
efectos directos sobre la determinación del salario. primero. al 
nivel de su valor. ya que es donde se consume la tuerza de 
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trabajo y dictan las necesidades para su reproducción. y segundo, 
por que da las condiciones de producción dependen loe 
requerimientos de fuerza de trabajo y la formación de un ej6rc1to 
industrial de reserva. 

La reestructuración productiv~ emprendida en México desde 
1982. ha consistido. en gran medida. en la sustitución de la 
antigua base productiva por otra mejorada mediante el desarrollo 
tecnológico de los instrumentos de producc16n y de los metodoa 
ü~ la orga.niz~'-=lOn del trabo.jo, Ha partido de una revolución 
tecnológ1ca. coneistente en la 2ntroducc16n de adelantos logrados 
en nuevas ~reas de la ciencia. tales como la m1croelectrOnica en 
los procesos productivos y la adecuación de la organización del 
trabajo a tales comb1os. con la implantación de circulos de 
calidad. 

Las industrias que se estan incorporando al proceso (entre 
ellas la maquile.dora. la telefónica. matalmecAnica y petroquimica 
secundaria) han sufrido transformaciones y sus repercusiones en 
las condiciones de determinación del salario han sido las 
siguientes: 

a) Induce un efecto doble sobre el valor de la fuerza de 
trabajo en lo relacionado al grado de calificación: el primero. 
de descalificación de la fuerza de trabajo simple. cuyas 
funciónee se traducen a operaciones m6s parcializadas, simples y 
monótonas, por lo que cae. aUn mas. su valor y. el segundo, de 
incremento en la calificación de un grupo reducido de 
trabajadores, necesarios para manejar y dar mantenimiento a las 
nuevas tecnologias, con el consecuente aumento del valor de su 
futtrzo. tle ti-abajo. 

b) Incremento en la intensidad del trabajo para ambos tipos 
de obreros, que les significa un mdyor desgaste y para reponerse 
deben consumir un cómulo mayor de mercancias. creciendo, por 
tanto, su vailor. 

e) Provoca una notable reducción de la demanda de fuerza de 
trabajo simple frente a un incremento de la calificaida que no 
compensa lo caida de la primero, contribuyendo al engrosamiento 
del ejército induatrial de reserva y menguando la fuerza de loa 
trabajadores para negocioi- su salario en el mercado. 

13. El salario es un factor determinante del consumo, pero. 
dentro del proceso de reestructuración. también ha ocurrirdo 10 
opuesto. es decir, el consumo se ho constituido en determinante 
del salario. 

El consumo de loa trabaijadores ha sido af ectodo durante el 
proceso de cr1s1s-reostructuración. en primer lugar.. por la 
desvalorización de fuerza de trabajo promovido por la 
incorporación de nuevas tecnologiaa. y. segundo. por la propia 
reducción salairial que ha sido lo suficientemente profunda y 



prolongada como para permitir la contracción del conjunto de 
necesidades obrerae. 

La reducción salarial se ha prolongado por un lapso tan 
largo que hd obligddo a los trabajadores a aJustarse a un nivel 
de necesidades recortado que tiende a establecerse como lo 
socialmente reconocido. 

La reducción del salario determinó 
consumo. pero ésta ha sido tan profunda y 
aeterminado una reducción histórica del 

la contracción del 
prolongada que ha 

consumo obrero. Se 
establece un nuevo nivel de necesidades. que se c'onstituye en una 
medida de valor social de la fuerza de trabajo reducida. que ha 
permitido mantener bajos niveles de salario. 

Para que el consumo disminuido se constituya en determinante 
de la reducción salarial, es necesario que sea socialmente 
reconocido. Tal reconocimiento es ya patente en el cambio de 
actitud del Estado frente a la reproducción de la fuerza de 
trabajo. El órgano regulador del funcionamiento de las relaciones 
capitalistas tiende a dejar de asegurar el consumo. Ello quiere 
decir que ya no lo considera socialm8nte necesario y por su med10 
se ha generalizado tal desconocimiento en el pais. 

14. La demanda de trabajadores descendió durante el periodo 
de crisis. en el sector privado por la merma en la actividad 
económica y. en el sector póblico. ademas de ello. por el 
replanteamiento de politica económica. En el contexto del proceso 
de reestructuración productiva la destrucción de capital tuvo un 
impo:-te.nte efecto de d~sempleo y P} ,.,11ment:o en la composic16n 
orgdnica de capital. que la reestructuración misma supone, 
provocó la disminución de la demanda de fuerza de trabajo por 
unidad de capital. Por otra parte. se inicia la recuperación del 
empleo. pero con ritmos de 9recimiento menores a los registrado 
durante el anterior periodo de expansión industrial. 

Frente al descenso de la demanda. la oferta de fuerza de 
trabajo creció durante toda la década de los ochenta. debido a: 
la desocupación masiva de trabajadores: la incorporación de mas 
miembros de las familias. mujeres y n1nos. al mercado laboral con 
el fin de mantener el ingreso familiDir; y al crecimiento natun1.l 
de nuevas generaciones de trabajadores. 

As!, resulta que la oferta de fuerza de trabajo creció. la 
demanda no lo hizo en la misma medida. se incrementó el ejército 
industrial de reserva y consecuentemente se ·redujo la capac1dad 
de lo.e trabajadores para negociar su salario en el mercado. 

15. Frente a proceso de reestructuración. el Estado ha 
modificado su comportamiento para responder a las necesidades de 
la acumulación. En este contexto ha modificado funda.mentalmentA 



su participación en lo relacionado con Ja reproducción de la 
fuerza detrabajo. 

Durante el periodo 1982-1988. la pol1tica económica fue 
dictada por el deeenvolv1m1ento de la crisis. La restricción 
salarial y del gasto püblico. que tocó al gasto social, 
contrayendo una parte importante del salario, fueron medidas 
centrales en las estrateg1as para hacerle frente a la inflación. 
El emploo pUblico en el sector central y en empresas 
parnestatales disminuyó en el contexto del proyecto de 
redimencionamiento del aparato estatal. agravando el problema de 
desempleo total; y la politica laboral avanzó en el sometimiento 
de loa intereses de los trabajadores las necesidades 
reestructuradoras del capital. 

Desde 1982. el Estado emprende el proyecto reestructurador, 
profundizAndolo afio tras al'lo. Postula. como principal linea 
estratégica. la modernización. entendido como la adecuación de la 
estructura económica los cambios mundiales y del pais. 
Comprende diferentes campos: el sector püblico, con 
redefinición de su drea de participación, simplificación de su 
administración. 6pt imización de su gestión financiera y aumento 
de productividad; impulso a innovación y adopción de nuevas 
tecnolog1as. nueva organización del trabajo y formas de acción 
para aumentar la productividad y competltividad: promoción a la 
inversión privada y a las exportaciones. 

La politica de contención salarial no solo ha sido Util como 
instrumento onti1nflacionario. Cumple otra función importante 
dontro da la estrategia modernizadora, apoyar la inversión 
privdda. tanto nacional como extranjera. 

La orientación de la producción al mercado externo también 
afecta la política salarial. Durante las décadas anteriores. la 
v1a de acumulación giraba en torno al mercado interno. y por 
tonto era necesario que el Bdlario real creciera 
sistematicamente. El actual proyecto de dinamizar la actividad 
económica. mediante el crecimiento de las exportaciones. ha 
dejado aJ ingreso de los trabajadores como variable residual que 
pierde la importancia que antes tenia en la realización del valor 
capitalista. En este sentido, bajo lo perspectiva del plan 
modernizodor. la politica de control salarial no proyecto 
ca.mbios. 

Los términos en que el Estado se esta definiendo en el 
proceso de reestructuración. no permite proyectar una mejoria de 
su posición frente a los trabajodores. sino que, acorde a la 
orientación neoliberal que ha seguido. esta cediendo su 
intervención reguladora del sala.ria. el empleo y las relaciones 
laborales. al mercado. Ante las nuevas condiciones los 
trabaJadores tendran que enfrentarse mas djrecta y débjlmente a 
los capitalistas para defender su reproducc16n. 
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16. El movimiento obrero es un determinante salarial de 
caracter politice. cuyo fundamento se encuentra en el proceso de 
producción. pues de las caracteristicas de ésta depende lo 
cantidad de obreros que se demandara y de la relación entre 
disponibilidad y necesidad de fuerza de trabajo surge la fuerza 
de obreros y capitalistas para imponer sus condiciones en la 
relación asalariada. es decir, las cond1ciones del mercado 
.laboral. 

El proceso de crisis-reestructurac1ón ha afectado al mercado 
de ld fuerzai de trabaJo de modo que ha debilitado lo posición de 
loa obreros para enfrentarse d loe capitalistaa en defensa de 
mejores condic1ones de reproducción. Ha mermado la capacidad de 
los trabaJadores para defender su salario, fundamentalmente por 
que ha hecho a la fuerza de trabajo abundante frente las 
necesidades del capital. ésto ha permitido que disminuya su 
fuerza como clase frente los capitalistas y ante el Estado, 
dando pie al éxito de la ofensiva que el capital ha emprendldo 
mediante el proceoo de reestructuración productiva. 

Ante la reestructuración, la clase capitalista propone 
replantear las condiciones laborales para adecuarlas a las nuevas 
necesidades del proceso productivo. Tal propuesta pone las bases 
para aumentar la explotación y desconocer anteriores logros del 
movimiento obrero, situación que tiende a imponerse dada la d9bil 
y atomizada respuesta del movimiento obrero frente a la ofensiva 
capitalista apoyada por el Estado. 

17. La restructuración capitalista que se presenta en 
México desde 1982. ha tendido a establecer nuevas condiciones de 
acumulación y ello ha modificado los determiantes salariales. de 
tal manera que las condiciones en las que el salario se establece 
en México son diferentes a las· de periodos anteriores. Dicha 
modificación no es solo resultado. sino parte importante de la 
misma reestructuración. ya que loe elementos que tienen que ver 
con el funcionamiento global do la oconomia. modificados en el 
periodo, son los mismos que han afectado a loa salarios, es 
decir. la producción, el consumo, la participaciOn del Estado 
etc., son elementos que al cambiar inciden necesariamente en el 
nivel salarial. De tal manera. la reestructuración ha traido 
cambios no solo en el nivel de salarios. sino, mas importante que 
ello, en las condiciones en que·· el salario se etablece en el 
pais. siendo dirigidas a aumentar la explotación de la fuorza dt::1 
trabajo y recuperar la tasa de ganacia del capital. 

18. Para evaluar la evolución del salario de 1970 a 1990, 
recurrió a tres 

remuneraciones medias 
indicadores, el salario m1n1mo, las 

la economia y el salario horario 
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industrial. El comportamiento de loe tres indices durante el 
periodo es similar. es decir. que existe una tendencia general 
del salario. que se puede div1dir aproximadamente en tres etapas 
: la primera de 1970 a 1976, en la que se mantiene un crecimiento 
constante. relacionado con el progreso de la anterior 
acumulación; en la segunda. de 1977 a 1981. comienza su caida a 
consecuencia del agotamiento de dicha acumulación. tendencia que 
se refleJa ma~ claramente en el sector industrial. mientras el 
salario minimo cae también. pero no tan rapido y las 
remunerac1one~ se mantienen con fluctuaciones semejantes: y. 
finalmente, la tercera, de 1982 hasta 1990, en ella se profundiza 
la reducción ante el proceso de crieia-reastructuraciOn. 

19. Lo caida salarial a partir de 1902 puede considerarse 
como un fenómeno generalizado que ha tocado a las dist1ntas 
actividades económicas y afectado a la clase trabajadora en su 
conjunto. Asi lo demuestra el comportamiento de las 
remuneraciones medias en los distintos sectores económicos. 
independientemente de su evolución particular, todas las 
actividades registran desde entonces un descenso que se prolonga 
a lo largo de toda esta década. 

Para 1909 en algunas de las actividades las remuneraciones 
siguen cayendo. en otras comienzan a recuperarse. pero todas 
necesitaran crecer en lo futuro o tasas muy altas para recuperar 
to perdido durante estos anos. 

20. El relativo poco éxito en el logro de los objetivos 
explicites del patrón de acutnulaci6n que se promueve. hace 
pensar que no existe aun una base consolidada de valorización, 
por lo cual la base de obtención de ganancia ha sido el deterioro 
salarial. Oe esta manera. el proceso de modificación salarial ha 
sido parte fundamental de la reestructuración y. por tanto. de 
acumulación. pues ha sido el mecanismo que permite la 
recuperación de la tasa de ganancia.. 

21. El proceso de reestructuración ha encontrado en la 
reducción salarial uno de los pilares fundamentales. de modo que 
de sus avances depende la el futuro de la clase obrera. Como se 
puede apreciar. en la actual reetructuraci6n. el capitalismo 
genera condiciones que presionan el salario a la baja, pero. tal 
tendencia puede y debe ser atacada por los trabajadores con su 
acción organizada que no deja de ser la opción de los obreros. en 
este modo de producción. para luchar por una mejor reproducción. 
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