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

El presente trabajo constituye un esfuerzo por analizar la 

evolución de las remuneraciones medias (salarios, sueldos y 

prestaciones' en la industria manufacturera de México, desde la 

crisis económica de 1982 hasta principios de los noventa. El 

estudio cubre fundamentalmente 

caracterizado por una profunda ca1da 

por la población ocupada y 1988-1992 

dos periodos: 1982-1988, 

de los ingresos percibidos 

desigual y lenta del salario 

afias de 

para la mayor 

una recuperación 

parte de los 

trabajadores. No obstante, se consideró indispensable realizar 

un primer capi"ulo que abarcara desde 1940 hasta 1981, con el fin 

de plantear los antecedentes y dar una visión general del 

fenómeno estudiado desde los primeros afias del arranque 

industrial. 

Se eligió indagar corno tema de investigación la tendencia del 

poder de compra en la manufactura porque este sector desde la 

década de los Luarenta, se hn convertido paulatinamente en uno 

de los m~s dinAmicos dentro de la econom1a. Además, en él se 

suntentan y se expresan con mayor claridad las principales 

transformaciones estructurales del actual modelo de crecimiento. 

En este sentido, los cambios o modificaciones 

manufactura y el comportamiento salarial que de 

est!n dando cuenta de las condiciones de vida 

fundamental de la sociedad capitalista mexicana: 

industria l. 

operada~ en la 

ellos resulten 

de una parte 

el proletariado 



Es preciso resaltar que nuestro trabajo tiene limitaciones, 

pues Qnicamente hace algunas acotaciones acerca de la influencia 

que tiene del movimientos sindical sobre los salarios. Dada la 

extensión y la complejidad de la temática nos vimos obligados a 

abordar el tema de forma general, por lo que se eludió el 

movimiento salarial de otros paises, profundizar la evolución de 

los salarios en los distintos &ectores económicos que integran 

la economia mexicana y se limitó el análisis de la acumulación 

capitalista y su determinación sobre los salarios. Todas estos 

son problemas únicamente se esbozaron, 

abordarlos en investigaciones posteriores. 

aunque pretendemos 

Los salarios de la industria de transformación después de haber 

alcanzado su más alto nivel histórico en 1976, al igual que el 

de otros sectores, empezaron a experimentar el estancamiento de 

au poder adquisitivo: como result~uo del establecimiento de 

topes salariales, el acelerado crecimiento de los precios y la 

incapacidad del movimiento obrP.ro y de la izquierda mexicana para 

enfrentar los embates del capital y del estado. En 1962 loo 

salarios entraron en un perlado de franco desplome, ante la 

profundidad de la crists de la econom1a mexicana y el descenso 

de la rentabilidad capitalista, para ubicarse en 1968 el punto 

más bajo de la~ última~ tres décadas. 

En sólo seis años, de 1982 a 1988, las trabajadores de la 

manufactura perdieron el J7t de su poder adquisitivo. Este 

descenso afectó en forma similar a todos los empleados y 

obreros que laboraban en otras industrias o actividades. Tanto 

el personal de áreas adn~niatrativas; gerentes, supervisores y 

comisionistas, como obreros encargados del proceso da 



producción; técnicos, ayudantes y demás personal cargaron con el 

peso de la crisi~ y del ajuste económico. De acuerdo a los datos 

presentados por INEGI, el impacto de esta calda fue desigual a 

nivel de las nueve ramas industriales: el deterioro más agudo se 

dio en las industrias de tipo liviano, como alimentos, 

textiles, madera .• , y menos dr!stico en la industria pesada; 

como metálicas b4sicas, maquinaria y equipo, sustancias qulmicas, 

etc. 

La situación de los asalariados se agravó durante estos seis 

aftas Forque el 

"desequilibrios 

drastlcamente las 

gobierno m~xicano, 

macroecon6micos'1
, 

para 

procedió 

enfrentar los 

a recortar 

partidas financieras destinadas al salario 

indirecto (gasto social): educación, salud, y desarrollo urbano, 

entre otros. En su conjunto, el derrumbe del salario y de los 

ingresos indirectos tendieron a hacer mlls dificiles las 

condiciones de reproducción de la clase obrera. 

En este contexto para elevar la productividad y rentabilidad del 

capital, en el corto y largo plaz~, se optó por impulsar el 

llamado "Cambio Estructural". E•te proceso ha significado 

modernizar la planta industrial, reducir el papel del Estado en 

la economla y eliminar las barreras proteccinistas. Mejorar los 

niveles de competitividad y sentar las bases para elevar la 

productividad del trabajo, hubiese sido una tarea dificil, si no 

se reduce el valor de la mercanc1a fuerza de trabajo, as1 se 

pens6 y se actu6. Los mecanismos y procedimientos llevados a 

cabo para elevar las utilidades fueron distintos; elevamiento de 

precios, desempleo, control sindical, entre otros: la meta, una 

sola, reducir el costo salarial. 



A partir de 1988, en contraste con el sexenio pasado, las 

remuneraciones medias se recuperaron en la industria 

manufacturera, segQn datos de INEGI. Las remuneraciones crecieron 

a tasas del 6.5\ anual, no obstante, se amplio la apertura del 

abanico salarial. Las diferencias entre el sector de la población 

ligada a la élite empresarial; ejecutivos, gerentes, etc, que 

recibieron sueldos aumentar~n continuamente, mientras, los 

salarios industriales crecieron, pero a la zaga de los primeros. 

Las diferencias en los ingresos han pers ;.stido aún dentro de las 

nueve ramas de la manufactura. Esta diversidad es mAs 

alarmante cuando se observa que, entre 1981 y 1993, los salarios 

m1nimos decrecieron en casi 2/3 partes de su poder de compra. 

Esto debe enfatizarse porque casi mAs del 50\ de la poblaci6n 

ocupada percibe, según el censo de Poblaci6n de 1990, hasta dos 

salarios m1nimos. Al respecto, la pol1tica tan severa de topes 

salariales y el corporativismo sindical han desempaftado un papel 

importante sobre los salarios m1nimcs, los cuales han servido de 

referencia para fijar el aumento del resto de las 

remuneraciones. 

Paralelamente, los 

modernizaci6n económica 

efectos 

y los 

de la 

aumentos 

crisis de 1982, la 

en la productividad 

generaron desempleo, ante las insuficiencias y trabas engendradas 

en la acumulación de capital. La escasez de puestos de trabajos 

se presenta como una de las principales limitantes al aumento 

salarial en el mediano y largo plazo, a medida que se engrosan 

las filas de los desocupados y l~ econom1a no logra crecer a 

ritmos elevados, 



En los últimos cinco aftas, el salario indirecto destinado a 

bienestar social se 

Desarrollo Regional 

incremento, sobre todo el dirigido a 

y Solidaridad, con ello se ha intentado 

compensar los anos 

necesidades de la 

del llamado "sacrificio social 11 . Pero las 

poblaci6~ también han aumentado, resultando 

insuficientes 

modernizadoras, 

tales recursos. 

privatización de 

reestructuración de la deuda externa, 

Las fuerzas económicas 

empresas públicas y 

que hicieron posible esta 

compensación han aumentado el desempleo y contra1do la inversión 

y el mercado interno; otras Gnicamente han pospuesto el problema, 

como es el caso de la deuda: cerrar surcos de un lado y 

abrirlos del otro, parece ser la receta económica en boga. 

Antes de plantear el orden de los apartados queremos exponer la 

hipótesis que guió este trabajo. Desde nuestro punto de vista, 

las diferencias existentes en el ingreso remunerado responden u 

la propia din~mica de acumulación capitalista que se ha 

desarrollado en nuestro pals. A medida que cobró impulso el 

proceso de industrialización se expandieron las fuerzas 

productivas y se profundizo la división social del trabajo entre 

el sector agropecuario e 

industriales caracterizadas 

industriul; as! surgieron ramas 

por utilizar abundante fuerza de 

trabajo, maquinaria y equipo obsoletos, reinvertir bajos montos 

de capital 

(textiles y 

y producir con niveles de productividad 

calzado por mencionar dos casos). Mientras, 

bajo.;; 

en el 

otro polo surgieron empresas extranjera y nacionales con caracter 

monopólico-financiero que, amparados a la sombra del 

proteccionismo, se volvieron intensivas en capital y altamente 

productivas (petroqu1mica y, maquinaria y equipo). A este 



heterogenéo dinarismo industrial le ha correspondido una desigual 

estructura salarial, en donde por lo regular las empresas más 

rentables que producen con altos ritmos de productivi~ad e 

intensidad y que necesitan un tipo especifico de fuerza de 

trabajo pagan salarios por arriba del promedio nacional, aunque 

en general estos son menores a los internacionales. En este 

sentido, los salarios se vuelven una variable que depende las 

necesidades de la producción y la dinámica de acumulación. 

Empero, ante la modernización industrial que se ha emprendido en 

algunas ramas de la manufactura esta relación de dependencia no 

se aodif ica en su esencia. Mas bién, se profundiza la amplitud 

salarial ante la apertura eKterna y el surgimiento de nuevas 

ramas y la desaparición de otras. 

La exposición de nuestro trabajo está integrada por tres 

capitules: en el primero, se planteán los antecedentes al 

periodo estudiado, desde 1940 hasta 1981. En éste se retoman 

los principales trabajos realizados sobre el salario industrial, 

buscando las caracteristicas cuantitativas y cualitativas que lo 

definen. En la segunda parte se analizó la etapd de 1982 a 1988; 

años de crisis económica, grave deterioro salarial en todas las 

ramas de la manufactura y de recorte presupuestal en ruhro de 

desarrollo social. Nuestra intención consistió en descr\bir la 

forma y los mecanismo para enfrentar la crisis, enfatizando el 

papel que tuvieron los salarios en este contexto. En el tercer 

capitulo, además de estudiarse algunos aspectos de la politica 

económica y de la reestructuraci6r1 de la manufactura, se tratan 

de eKplicar los términos en los que se ha fincado la recuperación 

del poder de compra de los trabajadores de la industria de la 



transformaci6n 

Posteriormente, 

y el elevamiento 

agregamos 

del salario indirecto. 

algunas acotaciones del papel que 

la promoci6n de las exportaciones 

que ha tenido el corporativismo 

Por último, se plantean las 

han jugado los salarios en 

manufacturera y la influencia 

sindical sobre el salario. 

conclusiones generales de los apartados anteriores. 
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CAPITULO I 

RESEllA HISTORICA DE LOS SALARIOS INDUSTRIALES EN MEXICO, 

1940-1981. 

1) APROXIMACION A LAS FUENTES CONSULTADAS 

Ante los cambios estructurales que han sacudido al pa1s y los 

efectos que estos han producido eobre el nivel de v;da de la 

poblaci6n mexicana, los salarios constituyen uno de los temas 

m6s inquietante& que se discuten a diario. El sala!io se presenta 

como una de las principales variables macroecon6micas que -ante 

la faz de investigadores, polit6logos, la prensa y el püblico en 

general- da cuenta de gran parte de la situaci6n económica de los 

trabajadores. Ellpero, a pesar de la importancia de los salarios, 

son escasos los estudios, las investigaciones y los comentarios 

con car6cter oportuno y sólidamente documentados sobre este tema. 

Lo anterior quiza se explique porque la teor1a de los salarios 

es, desde hace ya tiempo, uno de los campos menos satisfactorio• 

de la teor!a .económica (McCormic B., 1984). Pero, también se 

explica porque en México el primer problema a resolver al 

estudiar los salarios comúnmente ha sido la generación y/o 

integración de series confiables que después permitan realizar un 

análisis técnico (Lor1a Eduardo, 1993). 

Uno de los mas grandes obstaculos a los que se enfrentan los 

investigadores, para estudiar la evoluci6n del salario, es el de 

la información estad!stica. Las fuentes primarias utilizadas 

est6n incompletas o no se encuentran a disposición; en las 

instituciones oficiales suspende su publicación y/o realizan 

e 



cambios metodológicos en las series estad!.sticas. De ah1 sJJrge 

la necesidad de señalar las limitaciones y las ventajas de las 

fuentes consultadas a lo largo de este trabajo. 

En la elaboración de esta investigación se recurrió 

principalmente a dos acervos estadisticos: 

a) La Estadistica del Trabajo y Salario Industriales (ETSI), 

publicada por la Dirección General 1e Estadistica (DGE). La ETSI 

constituye un Muestreo que, de acuerdo con la DGE, es 

suficie~temente representativo para dar una idea exacta de la 

situación real del movimiento de los salarios (DGE, 1960) (Bortz 

J., 1984). La muestra, realizada la ültima semana de octubre de 

cada año, incluye las actividades industriales de cajeme, D.F., 

Monterrey, Orizaba, Puebla, León, Mexicali, Guadalajara, Torreón, 

Chihuahua, San Luis Potosi y Edo. de México. Cabe señalar que la 

ETSI apareció en 1939, cubriendo 33 clases de actividad, y 

posteriormente se dej6 de publicar en 1985, cuan:lo ya c01nprendia 

53 clases de actividad. 

Dicha fuente, también incluye, por ciudad y rama de actividad, 

los siguientes conceptos: ti~mpo medio de trabajo a la semana, 

salario medio pagado a la semana -se obtiene dividiendo la suma 

salarial entre el nümero de trabajadores- y salario horario, los 

dos ültimos no incluyen prestaciones (bonos, subsidios, 

vacaciones, etc.) . A su vez se abren el rubro de ordinar lo, 

extraordinario, destajo y total; los trabajadores ordinarios se 

definen como aquellos que laboran en forma parcial o total la 

jornada laboral; los extraordinarios son los que laboran m~s 



horas de la jornada legal; y el tercer grupo, los de a 

destajo, está integrado por aquellos cuyo salario es proporcional 

al volumen de la producción industrial (Bortz J., 1984, p. 127). 

En nuestro caso solamente tomaremos los datos cubiertos por 

esta encuesta hasta fines de los cincuenta, por tres razones: por 

no encontrarse la información estad1stica a disposición; por la 

ne~esidad de resaltar algunos aspectos no cubiertos hasta noy 

(salario horario, extraordinario y a destajo); y para no 

desviarnos de nuestro objetivv esencial, 

remuneraciones medias industriales. 

la evolución del 

b) La otra fuente consultada fue la Encuesta Industrial Mensual, 

editada por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 

Informática (INEGI). Esta es una encuesta que a pesar de su 

enorme significado pocas veces se ha consultado. Hasta 1978 se 

llamó Estad1atica Industrial Mensual (EIMe) y posteriormente 

tom6 el nombre de Encuesta Industrial Me.1sual(EIM), srn embargo, 

no existe ninguna diferencia en s 11 cubertura, pues ambas 

encuestas tienen las mismas fuentes informativas dentro de cada 

rama (Secretaria de Programación, 1979). 

Estas encuestas son una muestra que capta solamente las clases 

de actividad más importantes, y dentro de cada clase, sólo 

aquellos establecimientos grandes y cuya aportación al valor 

agregado y a la inversión es determinante, convirtiándose por lo 

tanto, en un indicador de la evolución de estos rubros en el 

orden nacional (Secretaria de Programación, 1979). En sus inicios 

(1964), al menos hasta donde teremús datos, comprendía 29 clases 

de actividad y posteriormente se fueron agregando más; hasta 

10 



1987 se cubrieron 57 clases y a partir de 1988 la cobertura llegó 

a 157 clases. Oe lo anterior se desprende que los datos, por si 

mismos, no son estrictamente cnmparables. 

La EIM, en comparación la ETSI, constituye una encuesta más 

completa, pues presenta información sobre el valor de la 

producción, el personal ocupado, las horas-hombre trabajadas y 

las remuneraciones desglooadas para cada actividad. En cuanto al 

Ciltimo punto, debemos aclarar que presenta datos únicamente en 

términos de remuneraciones. Estas incluye los sueldos pagad~s a 

los empleados, los salario& percibidos por los obreros y las 

prestaciones sociales. Esta desagregación de la población y de 

los salarios recibidos por los trabajadores nos ha permitido 

analizar la tendencia de los ingresos medios desde enero de 1970 

hasta enero de 1993. 

Por otra parte, 

empresa, se debe 

de acuerdo con el cuestionario aplicado a cuda 

distinguir entre obreros y empleados: los 

OBREROS son aquellos ocupados cuyo tre:.bajo esta relacionado 

directamente con el proceso productivo; inclúyase las personas 

ocupadas en la fabricación, montaje, inspección, despacho y 

almacenaje de productos, mantenimiento, reparación, etc. Y son 

EMPLEADOS lo" que se dedican a labores de dirección, supervisión 

técnica o administrativa, trabajos de contabilidad, archivo y 

sim¡lare" (secretaria de 

investigación esta basada en 

en estas encuestas, de ah! 

caracter1sticas. 

Programación, 1919). Nuestra 

los datos y conceptos presentados 

nuestro interés por mostrar sus 

Por último, querer~s señalar que para deflacrar los salarios 

optamos por utilizar los siguientes Indices de precios; 

11 



i) El Indice de precios de Jeffrey Bortz (IPB) . Este autor 

consideró, en sus estudios, inadecuado utilizar el Indice de 

Precios al Menudeó (IPMe) y el Indice de la Canasta Obrera 

Indispensable (ICOI) por presentar ambos ciertas limitaciones: 

el número de articulas integrantes de la canasta de bienes de 

estos indices es muy reducido, 38 y 23 respectivamente; no 

incluyen renta ni t~ansporte; miden la variación de precios 

únicamente para el caqo del Distrito Federal (D.F.) y en su 

mayor1a, el primer indice tiende a sobreestimar la inflación y el 

segundo a subestimarla. De ah1, Jeffrey ~. planteó la necesidad 

da construir su indice, El IPB fue elaborado tomando como base 

los Anucrios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicados por la DGE y cubrió 47 articulas de los cuales el 82% 

de los productos incluidos fueron productos alimenticios, 

contemplando entre ellos la renta y el transporte. Empero, su 

autor reconoce ciertas limitaciones en su indice, pues sólo se 

,plicó al D.F. y su dise~o abarcó únicaraente de 1939 a 1975 

(Bortz J., 1984, pp. 64-147). 

b) El otro indice es el del Banco de México (BM). De ac'Jecdo 

con esta institución, el Indice de Precios al :onsumidor ( IPC) 

tiene la virtud de proporcionar una escala para revisur !.os 

sueldos, salarios y prestacionc0 y dem6s conceptos de ingreso y 

cubre 35 ciudades que representan a todas las del pais. El IPC 

incluye los 20 productos genéricos en los que las familias 

mexicanas gastan sus ingresos, la canasta abarca alquiler de 

vivienda, autom6vil, carne de res, cantina, hoteles, servicio 

doméstico, refrescos y otros como tortilla, huevo, pan, 

detergente, etc (NAFINSA, 1988, p. 293). Sin embargo, 

12 



precisamente por el tipo de productos que contiene ha sido 

duramente criticado este indice, ya que no refleja de manera 

correcta el efecto de la inflación sobre los trabajadores porque 

incluye bienes de cons•1mo durables que la mayor la de los 

trabajadores, al menos los obreros, no pueden comprar, tales como 

los automóviles (Bortz J., 1984, p. 88). Otra discusión se da en 

torno a su origen, aunque el BM afirma que el IPC fue elaborado 

desde 1927, Bortz señala que GU elaboración data de 1959. A pesar 

de estos problemas, el IPC constituye uno de los indices más 

actualizados y completos, por ello metodológicamente es el que 

utilizaremos en gran parte de la investigación. 

13 



2) COMPORTAMIENTO DE LOS Sl.LARIOS DURANTE E', DESPEGUE INDUSTRIAL 

1940-1960. 

A principios de la década de los cuarentas la economia mexicana 

sufri6 un fuerte impulso en su proceso de industrialización. Este 

fenómeno fue el resultado de distintos factores, entre ellos 

destacan: la politica comercial proteccionista y discriminatoria 

a la entrada de una gran variedad de productos extranjeros; la 

acelerada intervención del Estado en la economia; el dinamismo 

mostrado por el sector agropecuario y la exportación de productos 

aqrlcolas. Este Ultimo proceso se dio como consecuencia del 

aumento de los precios internacionales de las materias primas, la 

guerra de corea, las obras de irrigación, la extensión de la 

frontera aqrlcola y la 

1973)(Rubio Vega e. 1983). 

La 

otreci6 

reforma agraria 

materias primas 

reforma 

elevó la 

e insumos 

agraria (Dourinq Folke, 

productividad 

abundantes 

en 

y 

el campo, 

redujo el 

precio de los bienes-salarias, abaratándose en consecuencia el 

valor de la fuerza de trabajo. Adem~s, permitió despojar a los 

campesinos de sus tierras y parcelas, es decir, acabó por 

desintegrar gran parte de las relaciones de producción 

precapitalista: la hacienda y el latifundio. Al romperse estas 

formas sociales, que limitaban la expansión del mercado interno 

y la estructura mercantil, los trabajadores liberados se vieron 

en la necesidad d~ trasladarse a las ciudades e integrarse a las 

industrias; ofreciendo su capacidad laboral a cambio de un 

salario, para poder sobrevivir. De esta manera, la acumulación 
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del capital se aceleró y se ampliól a partir de la incorporación 

de la Onica mercancla capaz de crear valor: la fuerza de trabajo. 

Durante este periodo, la abundante fuerza de trabajo y los bajos 

salarios constituyeron una fuente básica de valorización del 

capital. A medida que se expulsaban grandes contingentes de 

campesinos las ciudades crecieron y con ello las industrias. Las 

posibilidades de obtener enormes utilidades a costa de explotar a 

l()S trabajadores; caracterizados por ser inexpertos 

sindicalmente, no calificados y sin propiedad alguna, aceleraron 

la acumulación de del capital en su ttfase extensiva 11 ; de 

obtenerse utilidades cercanas al 29% en 1939 se recaudaron 

porcentajes del 44% para 1955. En tanto los sueldos y salarios se 

redujeron su participación el PIB del 30.5\ a 25,J\, en los anos 

respectivos (Reyes Espinosa, 1986, p. 328). La redistribución 

del l~greso a favor del capital fue uno de los factores qun 

sumados a los ya senalados -los subsidios, la infraestructura, 

insumos agrícolas baratos y el proteccionismo- aceleraron la 

acumulación capitalista. 

Datos dados a conocer por la DGE nos permiten plantear que en 

los anos de referencia la tendencia del salario medio, pagado a 

la semana en la industria, se puede dividir en dos subperiodos: 

Dada la expansión que sutre el mercado interno, algunos 
autores han denominado los anos de 1940 hasta fines de los 
cincuentas como "fase extensiva• de acumulación. Esta se 
caracteriza además por una baja composición orgánica del capital, 
el predominio de industrias de "tipo liviana• y la 
preponderancia de formas de extracción de plusvalla absoluta. 
(Gómez P. y Rivera Rios M., 1980) (Rivera Rios M., Ed. Era, 
!992). 

15 



Cl.*fro r.o. 1 
SALARIO MEDIO DE JtAUJO A LA SEMAJIA 

LA lmullRIA 
C19l9•100J .................................................... 

1 Allo TOJAL OltDlllAAIO EXJRAOllDI· DESTAJO 1 
1 MARIO. 1 ................................................... 
1 t9l9 100 100 100 100 

1 194D 9Z.1 93.5 91.6 87.4 
1 19'1 93.9 99,D 911.3 az.2 
1 1942 n.6 81.0 74.8 76.9 

1 1943 75.5 18.l 7D.8 70.2 

1 1944 60.1 ';0,9 62.0 59.1 
1 1945 57.5 57.2 62.2 55.D 

1 1946 51.5 50,7 59.a 51.1 

1 1947 52.3 53.1 64.1 'ª·1 
1 1948 su 60.3 70.5 59.a 

1 1949 6Z.a 62,D 76.Z 62.8 1 
1 1950 65.5 62.6 8.\.8 67.5 

1 1951 60.6 57.4 75.5 62.7 

1 1952 56.4 54.6 69,6 57,5 

1 1953 61.2 60.8 69,1 63.D 

1 1954 63.7 63.4 69.D 67.2 

1 1955 64.1 62,9 7D.9 67.2 

1 1956 67.4 61!.I n,6 63.3 

1 1957 66.6 66.9 80.4 64.9 

1 1958 72.9 73.4 86.8 11.1 

1 1959 74.2 73.1 86,7 n.9 
1 
11939-46' -4!.5 -49,l .,0,2 •48.9 
11946·59' 44.Z 44.2 45,I 52.3 ................................................. 

NOTA: Cano defl.rtor se utilizó el lllPB. 
• Se refiere 11 crecl•ltnto real del periodo, 

FUENTE: DGE, Tnb.Jo v S1tarloa JnWstrf1te1. 
varios e&. y Borti J., Op. Cit., 19118. 

1) el primero abarca de 1939 a 1946. En este lapso el salario 

promedio perdi6 el 48.St de su poder adquisitivo. El salario 

ordinario cay6 en 49.Jt y el pagado a destajo en 48.9%, en tanto 

el salario extraordinario se contrajo menos relativamente, 40% 

en términos reales (véase cuadro no. 1). Este deterioro en el 

ingreso ae dio en un contexto de fuerte crecimiento del PIB total 

y manufacturero, del elevamiento de la productividad industrial, 
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del aumento 

eu.dro no. 2 
TIElilf>Q MEDIO DE JUSI.JO A LA SEWA 

EM LA IWlDUSJllA 
(19J9"100) .................................................... 

1 AllO IOIAL OIDlllAllO EXl~I· DESIAJO i, 

1 NAlllO, , ................................................. , 
1 1939 100 100 100 IDO 1 
1 1940 97 99 1D1 101 1 
1 1941 101 ID1 109 99 1 
1 1942 1D1 1D1 105 102 1 
1 1943 102 101 IDO 102 1 
1 f9¡4 103 1D1 121 102 1 
1 1945 101 99 m 100 ¡ 
1 1946 101 98 128 97 1 
1 1947 102 IDO 133 97 1 
1 1948 102 102 135 107 1 
1 1949 102 100 "' 1D8 1 
1 195D 101 100 159 115 1 
1 1951 104 'º' "" 109 1 
1 1952 103 'ºº 150 107 1 
1 1953 10Z 100 135 107 1 
1 19;, 102 'º' 131 109 1 
1 1955 10Z 99 t3Z 110 1 
1 1956 102 99 112 111 1 
1 1957 102 99 144 109 1 
1 19511 IOZ ID6 131 110 1 
1 1959 1D2 99 129 112 1 
1 1 
11919-<6 ·Z 28 ·3 1 
11946·59 o 1 16 1 

FUENTE: OGE, Jrats.Jo y Salarlos lndJltrhles, 
varios ai\os. 

en el volumen ocupacional total y del 

acrecentamiento en las tasas del empleo manufacturero (Lor1a 

Eduardo, 1993, p. 141). 

Paralelamente a la merma salarial, en este lapso se dio un 

crecimiento bastante heterogéneo del tiempo de trabajo; 

mientras casi se mantuvo inalterable el crecimiento del tiempo de 

promedio (li), del ordinario (-2\) y del de a destajo(-J\), las 

horas extraordinarias se elevaron a un ritmo muy elevado (28%) 

(Vé~se cuadro no. 2). Ello nos hace pensar que, en los primeros 
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aftos del impulso industrial mexicano, la jornada de trabajo 

extraordinaria juq6 un papel importante en la reproducci6n del 

plusvalor; en la medida que permitió ampliar el proceso de 

producci6n de plueval1a con salarios reales deplorables. La 

ampliaci6n del tiempo de trabajo se explica porque aunque 

distintos sectores de la econom1a llegaron bastante pronto al 

limite en cuanto a la capacidad de las máquinas sobre la base de 

un sólo turno de trabajo, en diversas industrias como las 

textiles, la continuación de los precios a una tendencia al 

aumento rApido hizo que fuera lucrativo aumentar el número de 

turnos (Reynolds w. Clark, 1973, p. 56). Para hacer más 

atractivas las horas extras, los patrones otrecieron salarios 

nominales extraordinarios superiores al standar aunque menores a 

la inflación, cueetión que se tradujo en términos reales en un 

deterioro menor de este tipo de salarios y la qarantia de cbtener 

altas utilidades empresariales. 

Otros estudios se~al~n que en 1945 la participaci6n de los 

sueldos y salarios, dentro del valor de la producci6n de la 

industria manufacturera, disminuy6 en 22\ 

Para 1950, éstas scqu1an manteniéndose 

con respecto a 1940. 

a un nivel 15% 

inferior al de 1940: sobre todo por el lento crecimiento 

observado en los salarios industriales frente al de los sueldos. 

Esta brecha salarial se expres6 aún en las industrias más 

din&micas. Tal fue el caso de textiles, alimentos, fundici6n, 

la manufactura de articules metálicos, la industria de 

construcci6n y materiales, y la industria de aparatos y material 

eléct-ico (Arroio Junior, 1981). 
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otras investigaciones, en referencia a este periodo aftaden 

que, de 1939 a. 1949, la inflaci6n incidi6 en el deterioro del 

poder adquisitivo de los trabajadores; el salario m1nimo 

agricola se redujo en 46\, el salario m1nimo en las ciudades en 

J9t, el salario •edio -de 35 industria•- en 27\ (hasta 1947, 

mejorando probablemente en los dos filtiJIOs anos), y el de los 

empleados pfiblicos federales en 3St. Pero a pesar de ello, el 

ingreso real perc4pita, en los mismos anos, se elev6 en 23\, es 

decir, hubo ;.in sector de la poblaci6n que se vio beneficiada como 

result~do de la mayor movilidad sectorial e intra-scctorial y de 

desplazamiento de las actividades menos productivas a otrils m~s 

productivas. Los sector sociales •privilegiado" tuvieron la 

posibilidad de acceder a servicios médicos,2 educativos e 

infraestructura; de adquirir bienes de consumo duraderos: 

televisiones, planchas, refrigeradores, etc. y de obtener 

mayores ingresos, a partir de la integraci6n de nuevos miembros 

de la familia a! mercado de trabajo (Noyola Vásquez y L6pez 

Rosado, 1973). 

2) El segundo subperiodo comprende de 1946 a 1959. En estos anos 

los salarios industriales crecen 3 una tasa anual del 1.6%, esto 

es, comenzaron a observar un periodo de estabilizaci6n y errática 

recuperaci6n (Lor1a Eduardo, p.142). Comparativamente las cifras 

presentadas por nosotros plantean que, en ese lapso, el aumento 

real de los salario• ind1•.striales fue del 44.2%, es decir, 2.8% 

anual. Esta diferencia se pueda explicar por dos razones: la 

2 En 1942, se creo el Instituto Mexicano del Sequro Social y se 
promulg6 la Ley del Seguro Social (Casar A. Y Márquez, c., 
1983). 
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primera consiste en que los datos ofrecidos en este estudio se 

refieren a un promedio donde se toman en cuenta más de seis 

distritos industriales, en tanto los primeros datos se refieren 

exclusivamente al D.F.; en segundo lugar, cabe recordar que los 

datos de esta investigación hacen énfasis en los salarios medios 

(salario/población ocupada). Por tanto, podemos deducir que los 

datos necesariamence no son comparables; aunqu~ ambos reflejan 

una tendencia salarial al alza. 

En este p~riodo, también hub,, una recuperaciór. desigual de las 

percepciones. El salario ordinario crecl ó en 44\ y el 

extraordinario aumento en 45%, porcentaje qu~ casi se ajusto al 

promedio. Aunque esta vez el ingreso pagado a destajo superó 

realme.1te a todos los anteriores, al acrecentarse en 53\ (véase 

ol cuadro no. 1). En tanto, el tiempo medio de trabajo 

ordinario se mantuvo estancado 0n caso del ordinario y 

extraordinario, y se elevó en un sorprendent~ l5% en el caso del 

tiempo a destajo (cuadro no. 2). Ello expresa que, en estos trece 

aftos, ol salario y el tiempo de trabajo a destajo, a diferencia 

del subperiodo anterior, jugaron un papel imvortante en el 

aumento de las ganancias; como factor de competencia entre los 

trabajadores y Lomo mecanismo para elevar la pro1uctividad, ello 

permitió a su vez recuperar el salario industrial. 

Aunque la hipótesig y los datos que presentamos con fuentes 

oficiales est6n ah1, estas anteriormente ya fueron cuestionadaa. 

Por ejemplo, para el caso de la década de los cincuenta, se dijo 

que la gran parte de los trabajadores no recuperaron su poder 

adquisitivo, pues el 40\ de la población uticada en las capas 

~As bajas de la sociedad experimentó una merma salarial, ya que 
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los ingresos aumentados correspondieron a la "llamada clase media 

(Dabat A., 1978) (Martínez Ifigenia, 1986). Al respecto creemos 

que de otros estudios dependerá demostrar el grado de veracidad 

de ambas hipótesis. 

A pesar de la discusión que existe es claro que hacia fines de 

los cincuenta, los ingresos de la industria no pudieron recuperar 

el poder de compra que tenían a principios de los ruarenta 

(Loría Eduardo, 1993) (Bortz J., 1984), 

3) LOS SESENTA, Allos DE RECUPERACION SALARIAL 

Desde fin<:!s de los cincuer.tas exist1an fuerzas objetivas 

internas promotoras del cambio, expresión de una nueva forma de 

acumulación. El problema económico consistió en la imposibilidad 

de seguir sustentando el crecimiento del producto y el 

iraremento del PIB sobre la baM de la proletarización de la 

fuerza de trabajo (Rivera Rios H., 1986) ,3 

También, en esa década el goriernc decide modificar su 

estrategia econC>mica bajo un nuevo esquema denominado uoesarrollo 

Edtabilizador", Los ejes de esta propuesta, se vincularon a la 

obtención del crecimiento a partir de fomentar el ahorro y la 

La acumulación de capital exig1a basar su reproducción en 
el abatimienco de los costos y en el aprovechamiento de los 
cambios tecnológicas dados a nivel mundial: pues por más que la 
fuerza de trabajo sea más barata y abundante internamente 
respecto al llamado factor capital, no por ello, se va a 
privilegiar procesos intensivos en mano de obra debido a sus 
bajos ni veles de producti vidac', ya que a pesar de que 
resulte mAs oneroso un proceso productivo intensivo en 
capital, se empleará éste dadas las economías de escala, 
niveles de productividad y grados de concentración que ello 
pet'llite lo cual garantiza condiciones de rentabilidad que 
posibilitan recuperaci6n rapidamente del costo de inversión 
realizada (Huerta Arturo, 1986, p.30) 
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inversión privada; el Estado aprovechó la abundante liquidez de 

capitales a nivel mundial y recurrió al endeudami~nto (interno 

y externo) para financiar su déficit; dejando de lado la 

expansión monetaria, como se habla hecho anteriormente. Los 

recursos allegados 

siguieron otorgando 

sirvieron de apoyo a los empresarios; se 

subsidios, exenciones fiscales y se 

promocionaron importaciones tecnológicas. Es\.os cambios 

permitieron lograr un crecimiento ocon6mico, elevar la 

inversión, la productividad y estabilizar los precios (Dabat 

Alejandro, 1976-1977). 

La respuesta inmediata de lo~ grandes capitales, a esta nueva 

dinAmica econ6mica, fue utilizar la capacidad ociosa y promover 

el uso intensivo de la maquinaria y del equipo existente, 

resultantes de la política sustitutiva de importaciones y de los 

grandes flujos de capital extranjero. 

marcha de capital constante exigió 

Sin embargo, la puesta en 

crear las condiciones 

laborales mlnimas para su introducción al proceso productivo. 4 

La introducción de nuevos procesos de trabajo y de tecnologla 

ligadas al increaento de la inversi6n, la concentración de 

capitales y la expansión del gasto p6blico 

división social del trabaje y provocaron 

profundizaron la 

en la industria 

Uno de los primeros intentos de este proyecto fue la puesta 
en marcha de las "Reglas Generales de Hodernizaci6n de la 
lndustria Textil del Algodón y sus Mixturas•; publicadas, el 6 de 
febrero de 1961, en el Diario Oficial. Esta leyes dieron pauta a 
la transformaci6n del proceso de producci6n en alguna9 
industrias al implementarse mecanismo~ organizacionales y 
t6cnicos cuantificadores del randimiento obrero, y; 
determinarse el ingreso en función de la productividad: prueba 
de ello fue la implementación del salario a destajo y las 
cargas de trabajo (Gutiérrez Garza E., 1988, p. 141). 
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manufacturera el traslado de grandes capitales hacia las ramao 

m4s rentables: petroqu1mica, metalmecánica y maquinaria y equip~ 

que si bien exigian mayor capital desembolsado y altas 

ganancias, a largo plazo, se vislumbraron con un mayor nivel de 

competitividad que las industrias de tipo liviano: principales 

impulsoras del crecimiento durante los cuarenta y los cincuenta. 

Estas transformacionP.s fueron deten:;inantes en la composición 

social y salarial da la clase obrera mexicana. surgi6 un nuevo 

tipo de obrero con cualidades espec1ficas y necesarias al 

capital: se trataba de un tipo de trabajador que laboraba en la 

producción de productos estandarizados realizando un conjunto de 

tareas repetitivas y que poseia un grado inferior de calificación 

comparado con el obrero de industrias como la de productos de 

madera, aunque generalmente superior en materia escolarizada 

(Dabat A. y Rivera Rios M., 1988). 

La exigencia de mayores niveles de calificación, el elevamiento 

de la productividad y la intensidad laboral, la demanda de 

trabajo, as1 como la estabilidad de precios; crearon las 

condiciones para elevar el poder adquisitivo. Entre 1950 y 

1960, los salarios industriales aumentaron, en términos reales, 

un 29\ y Jl\ entre 1960 y 1970. Este incremento fue menor al de 

los salarios m1nimos legales, los cuales crecieron 71% entre 
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1950-1960 y 5lt entre 1960-1970 (Dab~t A., 1976-1977, p. 23)•" 

Otro estudio realizado, para los anos 1965-1970, revelan ~ue 

el sector de la población industrial con acrecentamient:os 

salnriales superiores fue el de los trabajadores ligados a las 

empresas extranjeras. Este fue el caso de fabricacion Y 

reparación de hule, sustancias y productos qu1micos, produd~º" 

derivados del petróleo, industria de metálicas básicae Y 

reparación de maquinaria y equipo, entre otras. A diferencia de 

estas industrias, hubo otros que ten1an bajos niveles de 

productividad, utilizaban mano de obra intensiva y pagaban b•Jos 

salarios (textiles, de productos alimenticios, productos de piel 

y cuero, y minerales no metálicos). Dicha investigación agraga 

que a pesar de ser mayor el nümero de obreros con respecto a Los 

empleados en tod~.s las ramas de actividad de la industr l n de 

transformación los salarios de los obreros fueran inf eriorP~ a 

loa sueldos de los empleados. Sobre todo, en industrias tnles 

5 La heterogeneidad en el ingreso de la población 
trabajadora era as!: a) un amplísimo proletariado Y 
semi-proletariado rural (3 millones) que viv1a con salarios de 
subsistencia; b) un numeroso proletariado y seml-proletar 1 ·•do 
urbano no calificado (2 millones aproximadamente) que comen~ó a 
ser eficiente para el capital, no obstante, que trabaj~ron 
como peones recibieron mejores calarlos en relación al ruhro 
anterior; c) Un contingente más amplio formado por 
trabajadores de industrias •tr~dicionales" que en algunos 
casos se encontraban sindicalizados y ganaban salal'tos 
iguales o superiores al mínimo; d) Una proporcl6n 
vinculada a industrias de tipo •pesado". Estos obre~os 
trabajaban a ritmos aás intensivos de trabajo, dados Las 
caabios P.n el procaso de trabajo y recibían percepciones .as 
alto• que los bloques anteriores, y e) el sector de tos 
t6cnicos, intalectuales y empleados calificados cuyns 
remuneraciones eran •privilegiadas", dada la escasez de fuerza de 
trabajo especializada (Dabat A., 1970, pp. 103-104) (Dabat A., 
1976-1977, pp. 15-17). 
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como reparación y material de transporte, fabricación de 

maquinaria, aparatos electrónicos y el6ctricos (Fernández c. y 

Rodr1quez A., Siglo XXI, p. 169). 

Por último, durante 1962 y 1963, el Estado ante los fuertes 

emba~es sindicales logró ·afianzar su autoridad corporativa: al 

conformar una comisión tripartita para reformar el Art. 123 de la 

Constitución. Los ejes de dicha reforma fueron: 

a) el establecimiento de los salarios m1nimos por zonas y 

regiones económicas, y los salarios profesionales; por oficio 

y ramas; 

b) el reparto obligatorio de las utilidades, se fijó un 20% de 

utilidades otorgadas a los obreros. Este ingreso se determinó en 

función del tamaño de la empresa y del número de trabajadores, 

y; 

c) la reglamentación de indemnizaciones en caso de despido 

laboral. 

Si bien, tales reformas favorecieron las condiciones económicas 

y laborales de los trabajadores, también es evidente que 

implicaron una reafirmación del compromiso entre patrones, 

representantes sindicales y gobierno y de la mediación de éste 

último en todo conflicto (Trejo Delabre s, 1986, p. 174). Es 

importante tom~r en cuenta este elemento porque a partir de él, 

se ha logrado fijar un salario m1nimo base de referencia que 

hasta la fecha, ha servido de ancla en la determinación de los 

salarios de los distintos sectores económicos y en el 

establecimiento de los topes salariales. 
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4) ASCENSO Y ESTANCAMIENTO DE LOS SALARIOS INDUSTRIALES EN LA 

DECADA DE LOS SETENTAS. 

Los priaeros síntomas de las contradicciones internas 

engendradas por el desarrollo de la acumulación capitalista, se 

presentaron en el país hacia fines de los sesenta. Entre algunas 

de las causas procreadoras de esta crisis se encuentra: i) el 

desequilibrio económico entre el sector agrícola y el industrial; 

la pol1tica proteccionista que freno la productividad del trabajo 

al crear aercados cautivos y eliminar la competencia externa; la 

expansión del qasto pGblico y l~ intervención del Estado en la 

economía generaron desequilibrios en las finanzas pGblicas y 

obligaron a recurrir al endeudamiento externo¡ y la 

sobreacumulación del capital, la rentabilidad de los empresarios 

se vio afectada cuando los aumentos de la composición técnica y 

orgánica del capital y la menor incorporación relativa de 

tuerza de trabajo, no se compensó con el aumentos de la 

productividad (Rivera Ríos H., 1986) (Huerta Arturo, 1986). 

En estas circunstancias, se generaron las condiciones para el 

estallido de una profunda crisis estructural en México, sin 

equivalencia en la historia de nuestro pa1s, la cual fue 

pospuesta por 

largo plazo 

factores contingentes difíciles de sostener en el 

(la expansión del gasto pGblico, el crédito externo 

y las exportaciones petroleras). En este contexto la economía, 

y dentro de ella los salarios, adquirieron características 

cualitativas y cuantitativas distintas, como veremos a 

continuación. 
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4.1) El Auge de los Salarios: 1970-1976 

A principios de los setentas se aplicó una polltica fiscal, 

monetaria y crediticia contraccionista que incidió negativamente 

sobre la inversión y el producto. Sin e~bargo, entre 1972 y 

1975 la economia logr6 crecer en 6.St promedio anual 1González 

Eduardo, 1985, pp. 59-108). El repunte se alcanzó gracias a las 

condicionas económicas imperantes a nivel mundial: la abundante 

liquidez de capitales y las bajas tasas de interés. El gobierno 

mexicano, 

endeudarse 

obtenidos 

· aumentaron 

envuelto en la retórica keynesiana, después de 

con el exterior destinó los flujos monetarios 

a la promoción de la inversión pCblica. También 

las eroqaciones del gasto pfiblico estatal y la 

emisi6n monetaria. ~e compraron empresas, se amplio la 

infraestructura y se proyectaron grandes complejos siderCrgicos. 

La politica económica estuvo ligada a reactivar la "demanda 

efectiva", a través de la inversión y el consumo de la población. 

Al final del sexenio, los planes emprendidos fracasaron 

rotundamente porque si bien se logró elevar el nivel de vida de 

la población, los empresarios se negaron a asumir la estrategia 

económica del gobierno, por lo cual se redujo la inversión, y 

por consiguiente se afecto el empleo; la mayoria de las 

inversiones estatales fueron de 

cuales la acumulación del 

largo plazo, en momentos en los 

capital exigió una mayor 

racionalización económica; y además el pago de intereses y la 

amortización de la deuda externa se convirtieron en una pesada 

carga; estos problemas fueron la primera expresión de la crisis 

de 1976-1977 (Cypher p., 1992, p. 90) (Cordera Rolando y Rufz 

Durán, pp. 58-59) (Rivera Rios M., 1986). 
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cuadro no. 3 
REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD POR SECTORES ECONOMICOS 

(Variaci6n Porcentual) 
+--------------------------------------------------------+ 

'

Actividad Remuneraciones Productividad 
Medias · 

1970-1976 1970-1976 
+--------------------------------------------------------Total 4l 18 

~1~~~!;uario 2~ ¡¡ 
Ind. Manufacturera 32 25 
Construcci6n 29 -2 
Electricidad 69 31 
comercio, Rest. y Hot. 35 24 
Transp; Almacen y Com. 24 29 
sei·v. Finan; Sequros 32 6 
serv. comunales 38 .4 

+--------------------------------------------------------+ Fuente: Elaborado con datos de INEGI, Sistema de cuentas 
Nacionales y BdM, Indicadores Econ6micos 

Por otro lado, la rentabilidad del capital atraves6 por una fase 

critica cuando, adem4s de disminuir la tasa de plusval1a y la 

productividad del trabajo, 6 aumentaron las remuneraciones medias 

totales (Alvarez Béjar A., 1987, cap. III) (Garza Enrique De La, 

1988, cap. IV). 7 De 1970 a 1975, las percepciones de los 

trabajadores se elevaron en 41\ en t6rminos reales, es decir, a 

una tasa anual del 5.8\ (Véase cuadro no. 3). 

6 De 1960 a 1965 la tasa media anual de crecimiento fue de 3.6\, 
en el siquiente quinquenio se elev6 a 4.3, y de 1970 a 1975 la 
tasa de crecimiento disminuy6 a 3.9l (Valenzuela F..__ 1986, p. 

?º5
§1 bien el salario·es una -y la más importante- de las 

variables que como "factor real" afecta el movimiento de la cuota 
de ganancia, su intluencia sobre ésta mediada por la composici6n 
orqánica del ca~ital. Asl, de ninquna manera la incidencia de los 
salarios es directa, sino que se articula en el movimiento de 
tendencia y contratendencia con otro conjunto de variables tales 
como la intensidad, productividad, extensi6n de la jornada de 
traba~o. precios de los componentes fijos, etc. (Spaqnolo A., 
1q90¡ 
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cuadro no. 4 
REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD EN LA MANUFACTURA 

(Variaci6n Porcentual) 
+--------------------------------------------------------+ 
1 

Actividad Remuneraciones Productividad 
Medias 

1970-1976 1970-1976 
+--------------------------------------------------------Total 32 25 

Alimentos 
Textiles 
Ind. De La Madera 
Papel Productos 
sustancias Qutmicas y 
Der. del Petroleo 
Prod. Minerales no 

35 
30 
25 
19 

26 

15 
19 
17 
2S 

42 

MetUicos 40 3S 
Ind. Met. Básicas 2 5 13 
Prod. Meta., Maquinaria JJ 22 
Otras Industr iaa 4 O 15 

+--------------------------------------------------------+ Fuente: Elaborado con datos de IllEGI, Sistema de cuentas 
Nacionales y BdM, Indicadores Econ6micos 

Este porcentaje fue superado Qnicamente por los electricistas, 

mientras los trabajadores que laboraban en otras actividad~s 

tuvieron incrementos menores; siendo los mineros los que 

observaron el aumento salarial cás raqultico.a En tanto, las 

remuneracione,s medias en la manufactt;ru aumentaron por arriba de 

la productividad en la mayor parte de las ramas, con excepci6n de 

papel y productos de papel y sustancias qutmicas (ver cuadro no. 

4). 

a otros trabajos e"fatizan que en estos seis anos, 
aproximadamente la tercera parte de los trabajadores de la 
industria manufacturera recibieron ingresos menores al salario 
mtnimo: los allqll'esarios mexicanos obtuvieron ganancias 
menores con respecto a la década anterior, pero su tendencia 
no declin6 debido al elevamiento de la productividad; al hacerse 
uso de la capacidad instalada ociosa y de la inflaci6nl la cual 
repercuti6 sobre todo a los grupos menos organ zados del 
proletariado (Luz Arriaga H. et.dl., 1977) (Huerta A., 
1977) (;,anta cruz F., 1979). 
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ertlloa no. 1 
REMUNERACIONES MEDIAS EN LA 

MANUFACTURA, 1970·19n. 

(1970-100) 
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124 
128 
99 

1118 

Unicamente en cuatro ramas las remuneraciones crecieron por 

arriba de la ~edia, la cual fue 32%¡ minerales no metálicos 

(40\), en otras industrias rnanufact~reras (40\), en alimentos 

(35%) y en productos metálicos (33%). En las cinco ramas 

restantes el a~mento salarial real fue menor al promedio. ~dbe 

agregar que no necesariamente a mayores aumentos del producto por 

hombre ocupado correspondió el crecimiento de las remuneraciones. 

Un análisis más detallado del ingreso integral se ~uede hacer al 

partir de las cifras dadas a conocer por la EIM. Entre 1970 y 

1977' las remuneraciones medias reales de la manufactura se 

elevaron en 24%: después de haberse estancado en 1971 y decre~er 

su ritmo en relación al a~o ante: ior, en 1974 y 1976. 
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Los salarios industriales se elevaron en 26%, a pesar nulo 

crecimiento observado de 1970 a 1972. Este porcentaje por primera 

(Y tiltima) vez subi6 por encima de los ritmoa alcanzados por 

los sueldos y las remuneraciones promedio (ver gr6fica no. 1). 

Por otro lado, cabe resaltar el impresionante elevaaiento que 

tuvieron las prestaciones sociales. En siete afio& éstas 

aumentaron en 68\, proporción que resulta ser sorprendente 

al compararlas con la de lae otras percepciones. El aumento 

obtenido en las prestaciones se explica a partir de las 

refoI'llllls hechas a la Ley Federal del Trabajo en 1970. Con las 

reformas a la ley laboral se logr6 obtener el aguinaldo, la 

prima vacacional, la prima de antigüedad e indemnizaciones en 

caso de muerte. Adem6s se cre6, en 1972, el FOVISSTE y el 

INFONAVIT; en 1974, el FONACOT; y, se reformul6 la Ley del 

Seguro Social, en 1973 (Gonz6lez Ch6vez G., 1986). 

En este contexto, los sueldos fueron los tinicos ingresos que 

cayeron, pues incluso el m1nimo se elev6. Los sueldos perdieron 

el 4\ de su poder adquisitivo a pesar de los leves aumentos 

registrados en 1972, 1975 y 1977. Esta ca1da se explica porque 

lo~ incrementos concedidos a nivel sindical se dieron, en la 

mayor parte de loe casos, s6lo a ciertas categor1as y dentro de 

ellas a las más desconte~tas por los bJjos ingresos. Asl lo 

demuestran los incrementos de emergencia concedidos entre 1973 

y 1974, los cuales fueron negociados en funci6n de la 

"capacidad" de cada empresa y del monto de ingreso percibido en 

los puestos de trabajo. As1, en el primer aumento otorgado, los 

representantes empresariales recomendar·">n a sus agremiados 11 un 
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aumento del 20% para los sueldos hasta de 4,500 pesca y da 900 

pesos para los que excedían esa cantidad", los mismo aucedi6 en 

la industria del azQcar (Basurto Jorge, Cap. 2, 1983) , En asta 

sentido, el incremento da la masa salarial benefici6 directamente 

más a los obreros que a los trabajadorea de confianza (garantas, 

administradores, supervisores, etc.). 

El aumento de los salarios, se explica por las condiciones 

subjetivas imperantes en aquellos aftoe. No• referimos a la 

política salarial flexible que permiti6 elevar los salarios a 

niveles superiores a los de la inflaci6n y a la inmensa cantidad 

da movimientos sociales realizados por loa trabajadores fabriles 

y del sector pQblico, por los colonos, caapeainos y sectores 

•medica• qua lucharon por mejores condiciona• da vida y mayor 

daaocracia.9 La reforma política, al aumento da loa aalarioa y el 

crecimiento da las prestaciones a coata del menor crecimiento 

de los sueldos quizá sean el verdadero carActer populista que el 

régimen de Echeverria Alvarez logr6 imponer en esos aftos, en 

condiciones econ6mica~ en las cuales la tendencia de la tasa de 

plusvalía se orientuba hacia el descenso. 

9 Entre los movimientos a destacar se encuentran los de la 
Volkswagen y la Nisaan, los de t~xtiles, el del Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Mineros, el de los Matalurgicos y 
Similar•• de la RepQblica Mexicana (SNTMMSRM) en 1972, el del 
Sindicato da los Trabajadores Ferrocarrileros de la RepQblica 
Mexicana (STFRM) durante 1972-1973, el de telefonistas en 1976 
y el de los electricistas encabezado por Tendencia Democrática 
(Rueda Pairo!., 1987, pp. Bl-91) (Basurto Jorge, 1983), 
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4.2) El estancamiento Salarial durante el boom petrolero 

Las presiones externas y las dificultades pol1ticas y 

econ6micas heredadas en los sexenios anteriores obligaron al 

gobierno a modificar la estrategia de crecimiento seguida. En 

agosto de 1976, México firm6 un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) con el objeto de obtener recursos financieros 

"frescos•. En el documento México se comprometió a liberalizar 

las importaciones, el tipo de cambio y los precios de los 

productos más rezagados; reorientar la intervenci6n del Estado, 

controlando el déficit público y la emisión monetaria, y a 

detener el crecimiento del salario real (Huerta Arturo, 1986, 

Cap. II). 

Este compromiso se respeto solamente hasta 1977, después se 

cambi6 el esquema establecido, ante el auge de los precios 

internacionales del petr6leo y el descubrimiento de nuevos 

centros petroleros.10 Los resultados de esta pol1tica fueron 

favorables ya que entre 1978 y 1980 la econom1a creci6 a ritmos 

impresionantes, 

petroqu1mica y 

sobre todo en las ramas vinculadas a ~ 

sus derivados. También aumentaron 

satisfactoriamente las exportaciones, sobre todos las vinculadas 

al llamado •oro negro". Y por último, la inverai6n pública y 

10 En el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (marzo de 1979) 
y en el Plan Global de Desarroll~ (abril de 1980) se de•cribió 
el rumbo de la nueva pol1tica económica a sequir. En ellos se 
decidió promover las exportaciones petroleras y canalizar los 
axcedentes obtenidos al resto de la econom1a; otorgar los 
sub•idio necesarios a las empresas, sobre todo en en6rgicos y 
electricidad; estimular la inversión de bienes de capital; 
fomentar el empleo y descentraliiar la industrias hacia otras 
regiones (Caballero E. y Huerta A., 1980, pp. 165-174). 
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privada se elev6, aunque, en tanto la primera se orient6 hacia 

las ramas vinculadas al petr6leo y sus derivados, la segunda lo 

hizo hacia el comercio y los servicios. 

En respuesta a la mayor canalizaci6n de recursos financieros a 

la esfera productiva, el empleo creci6 a ritmos •uperiorea en 

comparaci6n a los del sexenio anterior; a pesar del lento 

dinamismo mostrado, en este rubro, por la agricultura y la 

industria manufacturera. Sobre todo se crearon ocupaciones en la 

industria automotriz, la fabricaci6n de productos metálicos, la 

construcci6n de maquinaria y equipo, y en el sector comercial y 

de servicios (Rend6n T., 1982) 

275-304). 

(Cassoni Adriana, 1991, pp. 

A pesar de ello, las dificultades econ6micas se profundizaron 

cuando, ademas del déficit püblico y comercial, descendieron los 

precios del petr6leo (julio de 1981) y a1111entaron las tasas 

internacionales de inlerés.11 Aün mAs, de 1977 a 1981, la 

productividad total del trabajo redujo al ll,, porcentaje que 

resulto ser bajo si se compara con el 18' alcanzado en el 

sexenio anterior. El menor dinamismo de la productividad con 

respecto a los aftos de Echeverria se dio en casi todos los 

casos, con excepci6n de la minarla y la rama de productos 

metalices (véase cuadro no. 5 y 6). 

11 El incremento de las tasa de interés libor, entre 1978 y 1981, 
signific6 que N6xico se convirtiera, al igual que Brasil, uno de 
los pa1ses "en v1as de industrializaci6n rápida" mas endeudados. 
(Romo Guillén H., 1986, p. 60). 
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cuadro no. 5 
REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD POR SECTORES ECONOMICOS 

(Variaci6n Porcentual) 
+----------~---------------------------------------------+ 

!
Actividad Remuneraciones Productividad 

Medi"s 
1976-1901 1976-1981 

+--------------------------------------------------------Total 7 11 

Agropecuario - • 3 9 
Mine ria 11 46 
Ind. Manufacturera -1 16 
Construcci6n 2 -4 
Electricidad -10 18 
Comercio, Rest. y Hot. -5 20 
Transp; Almacen y Com. -5 14 
Serv. Finan; Seguros 4 -13 
Serv. Comunales 12 1 

+---·-----------------------------------------------------+ Fuente: E'.aborado con datos de INEGI, Sistem3 de cuentas 
Nacionales y BdM, Indicadores Económicos 

cuadro no. 6 
REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD EN LA MANUFACTURA 

(Variación Porcentual) 
+--------------------------------------------------------+ 

1
Actividad Remuneraciones Productividad 

Medias 
1976-1981 1976-1981 

--------------------------------------------------------Total -1 16 

Alimentos -7 lJ 
Textiles -3 11 
Ind. De La !iadera 7 11 
Papel Productos -5 12 
Sustancias Qu1micas y 
Der. del Petroleo -4 13 
Prod. Minerales no 
MetAlicos o 10 
Ind. Met. Básicas 5 9 
Prod. Meta. , Maquinaria l 2 7 
Otras Industrias 5 lJ 

+--------------------------------------------------------Fuente: Elaborado con datos de INEGI, Sistema de cuentas 
Nacionales y BdM, Indicadores Económicos 
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Para recuperar la confianza empresarial, a partir de enero de 

1977, se fijaron los llamados topea salariales, estableci4ndose 

el primero en 10\, También, dead• 1979 ue realisaron reformas 

fiscales con objeto de recabar mayores recursos; coso el Impuesto 

Sobre la Renta, las modificaciones al Art. 94a y 85a del COdigo 

Fiscal de la FederaciOn que incluye el concepto da ingreso 

~avable y el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). A la merma 

aalarial provocado por estos factores 3e sumo el incremento de 

loa precioa agrícolas ya que, a diferencia del desarrollo 

estabilizador en donde los precios de los productoa agropecuarios 

al crecer a un ritmo lento abarataron el precio de los productos 

consumidos por los trabajadores, de 1977 a 1981 los precios 

agr1colas ue elevaron más que el resto de la econom1a, 

convirtlAndose este sector en una fuente inflacionaria (Zermefto 

Felipe., 1988, p.77). Adicion~lmente, los principaleG movimientos 

a la vanguardia del proletariado fueron objeto del divisionismo, 

la represión y de mecanismos corporativos. Tal fue el caso del 

aovimiento de los electricista, los universitarios y los de la 

aiderurgia.12 

Como consecuencia de los far.tores anteriores, de 1976 a 1981 

las remuneraciones medias reaies naci~nales crecieron en t6rminos 

12 La combatividad de loe movimientos independientes y la 
respuesta del movimiento obrero se moditic6 despuAs de 1976 
debido, entre otros elementos, al debilitaaiento del movimiento 
independiente y a la evolución de la& posiciones divergentes en 
el interior del Congreso del Trabajo, el cual modifico su 
conducta pol1tica al concretar un pacto con el gobierno, sobre 
la base de su retorno a la táctica gremialista y en una explicita 
aceptación de la estrategia de contención salarial (Cordera R. y 
Clemente Ruiz o., 1986). 
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reales en 7%, proporci6n que contrasta con el aumento del 16\ 

la productividad obtenido en ese petiodo y con el crecimiento 

salarial del 32\ que se tuvo de 1970-1976 (cuadro no. 5). 

Solamente los trabajadores del sector minero y los de servicios 

comunales superaron el aumento de la remuneración media nacional, 

al elevarse en ll\ y 12\ respectivamente . 

En la industria manufacturera, que fue uno de los sectores 

donde se estancaron las remunera~ione& medias y la productividad 

tuvo aumentos por arriba del promedio, la situación de la clase 

trabajadora tampoco fue muy favorable. Los ingresos medios reales 

se estancaron (-l\), aunque se redujeron en alimentos (7\), en 

papel (5%) y en sustancias qu1micas (4\), y aumentaron en m6s del 

4\ en otras industrias manufactureras, rnet6licas b6sicas y madera 

(cuadro no. 6) . 

Para mostrar que sucedió con el ingreso de los obreroa y el de 

los empleados a continuaci6n presentaremos las cifras que dio a 

conocer INEGI en la EIM. Esta fuente muestra que, a diferencia 

de los datos anteriores obtenidos del sistema de Cuentas 

Nacionales, entre 197; y 1982 las remuneraciones medl.as de la 

manufactura perdieron el 5.6\ de su poder de compra, sobre todo 

por fuerte calda salarial del 7.2\ experimentada entre 1977 y 

1981. En esos cinco años, los sueldos cayeron en 8%, al perder 

su m6ximo poder adquisit'.vo (6\) entre 1977-1978 y estancarse de 

1981 a 1982. 

Tampoco el salario industrial fue ajeno al comportamiento 

general de las remuneracione~, puas estos se desplomaron, a 

excepción je 1979, de manera sistem6tica hasta alcanzar un ll\ 

en términos reales, calda porcentual no igualada ni a la de las 
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Grlitloa no. 2 
REMUNERActONEB MEDIAS EN LA 

MANUFACTURA, 1977-1882. 

(11170-100) 
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remuneraciones inedias ni a la de los ~ueldos. Solamente, las 

prestaciones sociales se elevaron en lOt, a pesar de la 

coatracci6n del et sufrida entre 1977 y 1980 (grlfica no. 2). 

Este incremento del 1oi se obtuvo como resultado de los 

importantes incrementos experimentados en 1981 y 1982, cuya 

explicación se encuentra ~n la aptitud que toman muchos 

sindicatos ante la reforma pol1tica, los cuales aceptan los 

topes salariales a cambio de mantener las prestaciones como un 

mecanismo compensatorio. 

Por ültimo queremos seftalar que, a pesar de las diferencias 

existentes entre las fuentes estad1sticas citadas anteriormente, 

a mediados de la década de los setentas la tendencia de las 
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remuneraciones medias industriales sufre un cambio importante al 

mostrar decrementos en sus tasas. Esta calda en el ingreso de la 

mayor!a de los trabajadores respondi6 a la propia 16gica de la 

acumulaci6n capitalista, pues los desequilibrios estructurales 

entre el campo y la industria, el lento crecimiento de la 

productividad y el descenso de las utilidades empresariales 

observada desde fines de los sesentas, entre otros factores, 

chocaban abiertamente contra el extraordinario aumento salarial 

obtenido entre 1970 y 1976. La fragilidad pol!tica y econ6mica en 

la que se encontraba el sistema mexicano exigi6 que, después del 

fracaso del proyecto echeverrista, el gobierno en turno y los 

empresarios asumieran a partir de 1977 una aptitud defensivas en 

contra los trabajadores. En este sentido, el establecimiento de 

topes salariales, la implantaci6n de impuestos, la inflaci6n y la 

desorganizaci6n y aplastamiento de los movimientos sindicales 

jugaron un papel importante en la posibilidad de recuperar las 

utilidades empresariales. Pero, los factores externos (petróleo y 

·tasa de interés) cuestionaron la inviabilidad de la pol!tica 

monoexportadora y la existencia de graves problemas estructurales 

aQn no resueltos: cuestión que desató una de las crisis más 

importantes que haya sufrido la econom!a mexicana a partir de 

1982, durante la cual las condiciones de vida de los 

trabajadores se exacerbaron y el deterioro del salario real fue, 

una vez m!s, una de las principales palancas que sirvió para 

impulsar la acumulación. 
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CAPITULO II 

LOS SALARIOS EN LA INllUSTRIA MANUFACTURERA DURANTE LOS AROS DE 

CRISIS: 1982-1998 

1) INTROOUCCION. 

En 1982, México entr6 en una situaci6n de recurrencia de su 

criais hist6rica. El impacto provocado en el Ambito econ6mico, 

social y politico le han otorgado un carácter "global". 

También, se le ha calificado de ser una 

por cuestionar las formas y los métodos de 

de la acumulación capitalista. Esto 

crisis "estructural" 

desarrollo hiet6rico 

significó que la 

extracción social del plusvalor y la reproducción del capital 

encontró limites y obstáculos en la existencia ·del mismo sistema. 

Al reapecto, se ha senalado que la crisis comporta una renovada 

agresividad del capital contra l~ fuerza de trabajo y de 

capitales contra otros capitales para, a través de los procesos 

concomitantes de valorizaci6n de la fuerza de trabajo y la 

desvalorización del capital, recuperar la tasa de ganancia y 

realizar la acumulaci6n capitalista. Todas y cada una de estas 

transformaciones (del proceso de valorización) se oponen, como 

en connatural al sistema, a través de la lucha de clases y de la 

violencia contra la clase obrera y entre los diversos 

capitales ( Gilly A., 1986, pp, 7-9) (Rivera Rios M., 1986). 

Esta crisis, no exclusiva de nuestro pa1s, fue el resultado 

de la conjunci6n de factores internos y externos; la 

sobreacumulación del capital vinculada a los desequilibrios 

inter-intra sectoriales, las ineficiencias 

polltica sustitutiva de importaciones 

generadas por 

para promover 

la 
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industrialización, los desequilibrios económicos intra e inter 

sectoriales, la calda de los precios internacionales del petróleo 

y el encarecimiento del créaito. Estos procesos constituyeron 

elementos que volvieron impostergables una serie de cambios 

cuantitativos y cualitativos dentro del sistema económico 

mexicano, en cuyo seno la relación capital-trabajo se convirtió 

en uno de los principales motores del cambio. En este escenario, 

en donde la fuerza de trabajo constituye la finica mercancla 

capaz de crear pluavalor, el capital se ve obligado a buscar 

nuevas formas de someter y de oprimir a la clase trabajadora. 

Esto sucede sobre todo cuando el imperativo esencial consiste 

en restablecer la tasa de ganancia. En esta dinámica lo~ 

salarios constituyen uno de los ejes de la recuperación. Parte 

de esa historia ha transcurrido e intentaremos reproducirla 

modestamente en este capitulo. 

Este apartado 

estudiamos el 

esta dividido en 

deterioro salarial 

dos partes: en el primero, 

que han sufrido los 

trabajadores de los distintos sectores económicos y en especial 

los de la industria manufacturera, asl como algunos de los 

factores que contribuyeron a esta calda. 1 en la segunda, 

enfatizamos la importancia que ha tenido el salario industrial 

en las exportaciones manufacturas. 
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2) EL DETERIORO SALARIAL DURANTE LOS ARos DE CRISIS 

El gabinete de Miguel De La Madrid llegó a la presidencia de la 

rep~blica en condiciones de crisis, cuyo origen se encontraba, 

seqG.n versiones oficiales, en los problemas generados por la 

escasez del ahorro interno y la excesiva deaanda. P•ra hacer 

frente a este problema, en abril de 1982, se planearon una serie 

de acciones encausadas a corregir 

en llamar Programa 

estos "desequilibrios". Esta 

Inmediato de Reorganización propuesta se dio 

Económica (PIRE). Este paquete de corto plazo estaba incluido 

dentro de un programa ml\s amplio denominado •cambio Estructural" 

(Poder Ejecutivo, ibid.). 

Los puntos nodales delineados en este esquema fueron tres: 

a) Modificar la ~estión e intervención del Estado en el l\mbito 

económico, eliminando el déficit fiscal -principal causante de la 

inflación- y dejando a "las libres fuerzas del mercado" la tarea 

de regular los procesos productivos; 

b) Impulsar la modernización de la planta productiva, haciendo 

un uso m4s intensivo de la maquinar!~ y del equipo existente y 

contribuyendo as1 a elevar la productividad del trabajo; 

c) Integrar la economla mexicana al mercado mundial, suprimiendo 

de manera acelerada la pol1tica proteccionista -iniciada desde 

los cuarenta- y promocionando la exportación de productos 

manufactureros. 

A través de estas metas se intento recuperar el crecimiento 

económi~o y elevar la competitividad de la mercanclas mexicanas 

~n el 4mbito mundial, cuestión que exigió negociar y apoyar a 
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los empresarios.13 No obstante, a los trabajadores también se 

les trato de incorporar dentro de esta estrategia modernizadora. 

Para estos, el gobierno propuso, durante un breve lapso, 

contraer los salarios con el fin de evitar presiones 

inflacionarias y proteger el empleo, a cambio se prometió en el 

largo plazo incrementar el poder adquisitivo y el bienestar 

social de los trabajadores: después del periodo más agudo del 

ajuste, se dijo, el salario crecerá a una tasa por lo menos 

igual a los incrementos de la productividad, lo que permitira, 

aunado al esfuerzo por elevar la generación de empleos por peso 

invertido, aumentar la participación de los trabajadores en los 

frutos de desarrollo y bienestar social (Poder Ejecutivo, mayo 

1983, p. 218). 

El reparto de esos frutos económicos nunca llegaron a manos de 

la población trabajadora, al contrario se les arrebataron los 

pocos recursos que hab1an logrado obtener a través de varias 

décadas. Como puede observarse en la grafica no. 3, entre 1981 y 

1988, mientras los excedentes de explotación (estos incluyen 

intereses, regal1as, utilidades) incrementaron su participación 

l3 En este periodo, el Estado se mostró "racional" a las 
condiciones económicas de la mayor parte de las empresas cuando 
miles de industrias se declararon en qulebra ante la incapacidad 
de paga·r sus adeudos con el exterior. Tal fue el caso de la 
Cer·recer1a Moctezuma, el grupo Alfa y el grupo de Ingenieros 
Civiles Asociados, los cuales ante la falta de liquidez se 
declararon en moratoria. Para solventar este problema el gobierno 
decidió crear, a principio~ de mayo de 1983, el Fideicomiso 
para la Cobertura de Riesgos cambiarios (FICORCA) cuyo 
objetivo fundamental consistió: en otorgar créditos en pesos, 
a largo plazo, para la compra al Banco Central de divisas a un 
tipo de cambio fijo y controlado. De esta manera el gobierno 
mexicano se hizo cargo de gran parte de la deuda privada 
cor.tra1da con el exterior, aumentando por consiguiente la que 
él .en1a (Gutiérrez Roberto, sept de 1992, p. 858). 
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GrliflOll ne. 3 
REMUNERACIONES T01JILE8 Y EXCEDENTES DE 

EXPLOTACION COMO PORCENTAJE OEL PIB. 

1981 1988 

~E~f~ION/PIB ~UNEAACION/ 

~ ~"' 
EXCEDENTES/PIS EXCED~~~ES/PIB 

48% 

FUENTE: CSQ, Quinto Informe- dt Gcblernc. 

dentro ~el PIB del 46\ al 53\, los trabajadores vieron reducir la 

proporción de sus remuneraciones como porcentaje del producto del 

37\ al 26%, en los años respectivos. Ello es una muestra de lo 

desigual que resulto ser la distribución del producto generado 

durante este lapso. 

Otra :nanera de Observar I la forma en que la población 

trabajadota perdió una parte de su ingreso es mediante la 

revisión da las remuneraciones medias. De acuerdo con las cifras 

estadisticas, en esos siete años, todas las trabajadores ocupados 

fueron afectados gravemente en su salario direc~o. solo con 

excepción del personal ocupado que laboró en la manufactura, en 
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cuadro no. 7 
REMUNERACIONES MEDIAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Variación Porcentual) 
+--------------------------------------------------+ 
!ACTIVIDAD 1981 1988 1981-1988 

($NP de 1978) 
+--------------------------------------------------TOTAL 56 26 -53 

AGROPECUARIO 
MINERIA 

12 
99 
92 
65 

203 

56 

6 
46 
49 
27 
84 

23 

-53 
-53 
-47 
-58 
-59 

-58 

MANUFACTURA 
CONSTRUCCION 
ELECTRICIJAD Y AGUA 
COMERCIO, RESTAURAN
TES Y HOTELES 
TRANSPOTE 'i ALMACE-
NAMIENTO 78 42 -46 
SERVICIOS FINANCIEROS 128 65 -49 
SERVICIOS COMUNALES 68 30 -56 

+--------------------------------------------------Nota: $NP Nuevos Pesos. 
Fuente: Elaborado con datos do INEGI, Sistema de 
cuentas Naclonales y BdM, Indicadores Económicos 

transportes y almacenamientos, y en servJ.cios financieros; todos 

los trabajadores restantes experimentaron una ca1da de sus 

remuneraciones medias superiores al 50\ (ver cuadro no. 7). 

También, el s3lario m1nimo perdió m!s de la mitad de su poder de 

compra (51') y las remuneraciones pagadas en el sector püblico 

declccieron en cerca de la mitad (48\) (Orozco orozco M. et.al., 

1993), 14 

Un análisis más detallado sobre la evolución de las 

remuneraciones medias en la manufactura, nos permite advertir el 

impacto que los factores que impulsaron el "cambio estructural" y 

14 Esta merma en el ingreso de los trabajadores mexicanos 
coincidió con la tendencia al deterioró que, desde 1973 y hasta 
1985, se dio en el salario real de algunos paises 
desarrollados 
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la polltica econ6micos tuvieron sobre las nueve ramas de 

actividad. En el cuadro no. a resalta la reducción que tuvieron 

las remuneraciones medias en todas las ramas, sin excepción 

alguna. Los trabajadores mAs golpeados en sus ingresos reales se 

ubicaron en la otras industrias manufactureras (-47\), alimentos 

y habidas (-43\), la industria de la madera (-43%), textiles 

(-41\) y papel y productos de papel (-39%). En tanto los 

asalariados de ~as ramas metálicas básicas tuvieron un descenso 

en su ingreso del ~2%, metAlicos maquinaria y equipo del 31%, 

sustancias qulmicas y derivados del 32% y minerales no metAlicos 

del 34\. En términos generales perlemos d .. cir que la fracción de 

los trabajadores que más dura~ente resintió la calda salarial fue 

la que l~bor5 en la ~ndustria liviana. 

Ahora bien, si ligamos el comportamiento salarial de algunas 

subramas de la industria manuf1cturera du~ante 1982-l9bB, de 

acuerdo con la clasificación er.onómica que hace Rivera Rios M. 

11992) de las actividades económicas 1e esta industria, tendremos 

lo siguiente: 

a) en el primer bloque 

dinámico". La mayorla de 

está agrupado el llamado "sector 

estas industr i~s J.ogr6 et1 medio del 

estancamiento un crecimiento real del FIB de entre el 10% y el 

85%; un aumento en la productividad comprendido de entre el 25% y 

Joi; un crecimiento de los precios por debajo del promedio 

industrial; un acrecentamiento notable del personal ocupado (10%) 

y¡ un aumento extraordinario de las exportaciones. 

Empero, a pes~r de las condiciones favorables que se dieron 

para el capital en estas industrias y de su alto grado de compe-
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Cl.lldro no. 11 
REIUIEUCIC.S MEDIAS EJI LA llCllJS· 

TRIA -..UfACTIJREltA 
<1'1111•100) 

1 '"' 198a 1 •······················································J 
1 1 
1 ISUffltACIOHEI TOTALES 64 j 
1 1 
j 1 ALUIUITOS, RllDAS Y 1 
J JAMCO 57 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

C•rr.t y 1 kteos 
Prep. dt fnrtH y tt;uibr .. 
Mol l.ncS. de trigo 
Mol lerdli de nbt-.il 
Dtrot prod. •llmntlc!OI 
C•rwny•lt• 
.. frHCOI )' ..... QIHO .. I 
All...,tot pllrlMl•lH 
Ac•h .. y gr .. 11 cmintlb!H 
leneffclo y .,lltrdl de caf4 
Auk•r 
hbldH 1lcoh6ltu1 

61 
61 .. 
56 .. .. 
55 
55 .. 
50 .. 
67 

r.mca 47 

11 TEXTILfl, PIEllOAS DE VISTJR E 
llllOU!TRIA DEL CVERO 59 1 

1 
Mlladol y t•j ldotl dt flbrH f .,_ >aJ 
MllldGt y tej. • flb. dJns 51 J 
Prtrdu di ve1tfr 6l 1 
Cuero y ul tado 55 1 
Otr .. lnd. te•tll~• 66 / 

1 
1 

111 INDUSTRIA DE LA MADERA 58 J 
1 

AHrrtlder01, trlplay y 1 
t.tilerH 56 1 
Otro. prod. dt .-derH y 1 
corcho 591 

1 
1 

IV P~PfL Y PRCOUCTOS DE PAPEL 61 f 
1 

P~t ycart~ 56 f 
fllpl'entn y editoriales 64 1 

1 
1 

FtJEllTE: INEGI, Sfate. dt CUtntH NKIONlea, vario• -· 48 

CUldro no, 8 
REIUIERACU•I NEDIAS EN lA Jll>US· 

TUA tWl.lfACTUREM 
(1'111•100) 

1 "" 1918) 
····················································) 

V SUSTAllCIAS ClUIMICAS Y DUIVAOOS 
DEL PEfltOlEO 

Petróleo y dtrfvldoti 
Petroquf•lu bhfee 
Oul•fn t»aln 
Abono• y fertl 1 hMlt" 
IHIN• atnUtfcu y ffbr11 artl· 
llcl1le1 
Prot.l :os farmc:Ntlcoa 
Jlll:xna c»tergentn y c~t lcoa 
Otroa procb:to. (Jlf•lcot 
ptod. dlt hule 
Art. de pl'atfco 

VI PIQ)UCJOS DE IUllUALES NO 
MfTAllCOS 

Vidrio y pndJctca dt vidrio 
C~to 

Prod. de •lner1111 no 1111UI leca 

1 
1 .. , 
1 

61 1 
" 1 

"' .., 
1 

70) 
7BJ 
61 1 
76) 
61 1 
76 1 

1 
1 

66) 

67 
67 
6S 

1 

\111 INDUSTRIAS METALICAS 8ASICAS 78 

lnd. bufe• di hierro y euro 7J 
Jnd, Walc• de •l•l• no flrr010 66 

\IUI PROOllCTOS NETALICOS, MAOUJWIA 
Y EWIPO 69 

Prod. Ntl. eatruc:tur1les 66 
Muebln 111ul feaa 51 
OtrOI prod. •Ullco• e11eepto 
Mlep.JINrla 68 
Mf111.Jlnerfa y ecp.Jlpo no el4ctrf~ ¡5 
H9q. y 1p1r•to. eltetrfe~ 65 
Aplntoe el~tro·~atfeoa 67 / 
Equipo y 1p9r•tos electr6nlcos. 70 / 
Equipo y ap11rt. electrfeot ü5 1 
Aut111'16vflH 7S 1 

J Carroeerfas, 110tor11, p1rte1 y ac.:e· f 
J sorlca p1ra •utc!movllH 73 1 
f fq.ilp..~ y M1t. de transporte 46 / 

1 IX OJUS lllOUSTUAS IWIUfACTlJlfl!AS 51 1 •...................................................• 
fUENfE: JllEGI, SflttwM dt CuentH NtclONIH, varlca 
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titividad, segun datos oficiales, las remuneraciones medias se 

deterioraron, aunque en menor medida que los dos bloques menos 

din6micos, como sigue; automóviles 25\, en qu1mica b6sica 26\, 

carrocer1a y accesorios 27%, hierro y acero 27t, en resinas 

sintéticas y fibras artificiales JO\, en vidrio 32\, cemento JJt, 

metales no ferrosos 34\ y en petroqu1mica b.tsic& 41\. 

b) la segunda cateqor1a clasificada como intermedia se 

caracteriza por aglutinar empresas de baja calidad e ineficiencia 

en su producción y/o fuertes porcentajes de capacidad obsoleta, 

pero que han podido enfrentar la reestructuración y la 

competencia externa con serias limitacionea: desaparición da 

establecimientos, deae111pleo, et.e. En estaa actividades la ca1da 

salarial se dio as1: bebidas alcohólicas del 3Jl, 

electrodomésticos JJ\, cerveza 36\, prendas de vestir 37\, 

papel y cart6n 43\, cuero y calzado 45\ 1 •ueblea •et4licos 47t y 

azúcar 54\, entre otros. 

c) el estancamiento y/o declinación del PIB y la productividad, 

y la ba;a relaci6n exportaciones/PIB son algunas de las 

peculiaridades del tercer qrupo. Este a su vez ae divide en dos 

tipos de empresas; el de las industrias históricamente din4micas, 

pero con gran arraiqo proteccionista y el de actividades 

tecnológicamente avanzadas pero que han carecido de una respuesta 

productivista a la crisis15 • En el primer subgrupo lvs ingresos 

medios se deterioraron como sigue; imprenta y editoriales 36\, 

15 RIVERA, Rios M., 1992, Op.cit., pp. 147-154 
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molienda de triqo 40\, fibras blandas 42% y fibras duras 49\. El 

subgrupo dos ra calda salarial no fue menor; en lDaquinaria y 

aparatos el6ctricos decrecieron en 35% y en equipo y material de 

transporte 54~. 

Después de este recorrido es claro que independientemente de las 

condiciones econ6micas favorables o no a cada industria, de la 

reestructuraci6n alcanzada y de los efectos que la crisis de 1982 

y la apertura comercial trajeron consiqo, los trabajadores de 

la industria manufacturera cargaron con el enorme peso del ajuste 

estructural sobre aus espaldas, sacrificando su nivel salarial a 

cambio de elevar la rentabilidad del capital. Aunque si bien 

cierto que la posibilidad de recuperar los salarios de manera 

duradera depende de la consolidaci6n del proceso reestructurador, 

el costo que ha pagado la clase trabajadora ha sido muy alto, 

Haeta ahora ünicamente se hablo de remuneraciones medias, pero 

es preciso distinquir el comportamiento de los ingresos reales 

obtenidos por las obreros y los empleados. De acuerdo con la 

Encuesta Industrial, el derrumbe de las remuneraciones medias 

fue 2l mas alto que el que hab1amos se~alado m!s arriba, es 

decir, del 38\. Esta peque~a diferencia se explica par las fuente 

consultadas, el primer porcentaje 

Sistema de cuentas Nacionales. 

fue calculado can cifras del 

Los datos de la qr&fica na. 4 reflejan que, de 1932 a 1988, los 

sueldos perdieron el 35% d« su poder de compra, esta proporci6n 

fue menor a la del promedio (J8t) y al de las prestaciones 

sociales (37%). '~ar otra parte, los salarias industriales se 

hundieron en 42%, tan s6lo entre 1982 y 1984 se deterioraron en 

31%. Esta calda en el salario resulta ser importante porque en 

50 



R1mun1raolon11 
Salario. 
IU411dol 
l'IMllDlonH 

Srifl• no. 4 
REMUNERACIONE8 MEDIAS EN LA 

MANUFACTURA. 1982·1888. 

(1070-100) 

1882 1883 1a&4 1885 1888 11187 1888 

117 114 84 82 78 78 73 
112 88 11 11 13 ee 84 
888887 87 8187117 
184 118 1112 137 137 128 11& 

FUENTE: INEGI. EnoYMl• lnd1.1•lrlal 
Man•ul r Bd9M. lndlaellorH Eoonómloo• 

estos seis anos aproximadamente m6s del setenta por ciento de la 

población trabajadora ocupada en la manufactura eran obreros y el 

resto de la población eran empleados. 

Incluso la perdida acumulada que sufrieron los obreros en su 

salario entre 1962-1986, fue superior a la de todo el periodo 

que abarca de 1970 a 1966, durante el cual estos decrecieron en 

36%. Ese no fue el caso de los empleados, los cuales en esos 18 

anos alcanzaron a perder el 43% de su poder de compra. 

Los factores que influyeron en el deterioro salarial dol 

conjunto de los trab~jadores fueron mültiples, y entre ellos 

podemos citar los siguientes: 
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a) El establecimiento de topes salariales. En efecto el 9 de 

agosto de 1983, por iniciativa del gobierno se firmó -entre los 

representantes del sindicalismo oficial y las organizaciones 

empresariales- el Pacto de Solidaridad Econ6mica.16 En dicho 

pacto el sector obrero se comprometió a la prudencia y 

moderaci6n en la fijación de los aumentos al salario, los 

patrones a mantener los precios y a la bCisqueda del 

fortalecimiento de la planta productiva. Por su parte, el 

gobierno procurarla detener el gasto pCiblico expansivo, 

mantener los precios de bienes y servicios, y a través de 

programas oficiales fomentar el consumo popular (Medina Carlos, 

1983) (Zamora Isabel, 1983). La firma de este acuerdo fue 

respetado de forma solemne por los representantes del 

sindicalismo oficial, a costa del gran impacto que tuvieron los 

topes para sus agremiados. 

b) La falta de una respuesta defensiva por parte del movimiento 

sindical. A pesar del férreo control corporativo que mantuvo el 

gobierno, de enero de 1982 a julio de 1988, lo• trabajadores 

realizaron en promedio 39 emplazamientos a huelga diariamente a 

fin de obligar a la patronal a considerar y negociar sus demandas 

16 Para el gobierno mexicano el Pacto de solidaridad 
significó extender hasta la actualidad uno de loa rasgos mAs 
notables en su polltica sindical: el •pacto corporativo 
cardenista 11 • Este le sirvió para aantener inmóvil al movimiento 
obrero y hacer gala del gran "entendimiento" y "compreait.n" 
mostrada por los trabajadores, al no ejercer ningCin tipo de 
presión para elevar su nivel de vlda. As1 lo dio a entender el 
Poder Ejecutivo, al presentar su tercer informe de gobierno en 
1985. En este se afirmó que la alianza histórica entre la clase 
obrera y el Gobierno de la RepCiblica ha permanecido inalterable. 
Agrega que la alianza se ha sustentado en los principios 
sociales revolucionarios, la cual se acredita diariamente en el 
respaldo a los derecho. 
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-de estas el 30% se dieron por ajuste salarial Y reparto de 

utilidades, el ·23% por revisión de contrato colectivo y el 22% 

por revisión salarial-, pero a pesar de ello no 

las condiciones de vida da los trabajadores 

se loqró elevar 

debido a la 

efectividad de la pol1tica de concartaci6n y conciliación 

llevada a cabo por el gobierno, 

la fuerte presión que ejercieron 

esos anos (L6pez Gustavo, 1989). 

la debilidad de los sindicatos y 

el desempleo y la intlaci6n en 

c) El crecimiento acelerado de los precios a ritmos superiores 

al de los salarios fue otro de los factores que contribuyo al 

deterioro del salario real. De acuerdo con el argumento oficial, 

como ya senalamos, aumentar el poder de compra en condiciones de 

un crecimiento acelerado de precios solo generarla desempleo e 

inflación, de ah! que el aumento que se dio en los precios 

siempre fue menor al del salario real. Tan sólo, mientras qua de 

1977 a 1981, la inflación se movió en su nivel m~s alto, entre el 

17% y el 30% anualmente, en 1982 alcanzó 57.6% y entre 1983 y 

1986 el incremento de los precios se acercó a tres d!gitos, 

alcanzando en 1987 su ~écord histórico. En tanto, entre 1975 y 

1985, los incrementos salariales nominales rara vez mantuvieron 

el mismo paso que el nivel de los precios. Por ejemplo, el 

salario real industrial cayó en siete de los diez anos aeftalados 



(Bortz J., 1990),17 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

aumento de los precios, ~ la par.de otros elementos, coloc6 a los 

trabajadores mexicanos, al igual que a los brasilenos, con uno de 

los sectores a6s golpeados dentro de Am6rica Latina. Entre 1982 

y 1984, la aceleración de la inflación, collbinada con una 

politica aalarial restrictiva, dio lugar a una reducción 

sustancial de los salarios reales en 

particGlarmente grave en México y 

muchos 

Brasil, 

paises. Fue 

30 y 23%, 

respectivamente, y menos pronunciado en Pero, Chile, Venezuela. 

En contraste, Argentina y Colombia registraron ganancias en los 

salarios (Banco Interamericano de Desarrollo, 1988, p. 1084) 

d) A partir de 1983, la profundización de la crisis y el impulso 

de la modernización se tradujeron en una reducción significativa 

del empleo generado en la industria, 18 el comercio y 

especialmente de la construcción, a la vez que el crecimiento dal 

empleo resulto ser modesto en servicios (Rendón T. y Salas c., 

17 De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el aumento de los precios, a la par de otro• •leaentoa, coloco a 
los trabajadores mexicanos, al igual que a los brasileftos, con 
uno de los sectores mAs golpeados dentro de Am6rica Latina. 
Entre 1982 y 1984, la aceleración de la inflación, combinada 
con una pol1tic? salarlal restrictiva, dio lugar a une reducción 
sustancial de los salarios reales en muchos paises. Fue 
particularmente grave en M~xico y Brasil, 30 y 23t, 
respectivamente, y menos pronunciado en Perd, Chile, Venezuela. 
En contraste, Argentina y colorubia regis•raron ganancias en los 
salarios (BID, 1988, p. 1084) 
18 Al respecto, se un estudio realizado planteo que, de 1981 a 
1990, en la industria manufacturera se produjo m4e con un nGmero 
menor de trabajadores gracias a la llamada "modernización 
productiva''. qua ha fincado el aumento de la productividad 
principalmente en el despido masivo de los trabajadores, a cambio 
de una utilización mAs eficiente de la maquinaria, del equipo y 
de las fuerzas de trabajo en activo (Orozco Orozco M., et, al., 
1992, Ensayos) 
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Cuadro no. 9 
GASTO PUBLICO DESTINADO A DESARROLLO 

SOCIAL, 1970-1988. 
(Variación Porcentual) 

+------------------------------------------+ !Periodo 1970-1976 1976-1981 1981-19881 
+------------------------------------------+ 
Total 

Educación 

Salud 

Solidaridad 

Desarrollo 

17 

18 

35 

12 

12 

10 

39 

-0 

-7 

-7 

-20 

Urbano 12 20 -15 

+------------------------------------------+ Fuente: Elaborado en base a los datos del 
cuadro de gasto social, véase apend1ce. 

1989). Así mismo, se presenté un aumento notable del subempleo y 

de las ocupaciones informales que obliga a la población que no 

esta en eda~ de trabajar a incorporarse a las filas del mercado 

laboral, intentando mantener el ingreso familiar. Este fenómeno, 

además de presionar sobre el salario, gener6 una suerte de 

ocupación 11 improductiva 11 , con baja remuneración y sin acceso a 

beneficios de seguridad social (Cassoni Adriana, 1991, p. 290). 

Para restablecer los niveles de rentabilidad existentes hasta 

ante de la crisis, no fue suficiente el deterioro que sufri6 el 

salario directo, sino que además el salario indirecto también se 

vio afectado. La evolución de esta variable económica, de 1970 

a 1988, se puede observar en el cuadro no. 9. Este d1vidi6 en 
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subperiodos con objeto de poder realizar comparaciones y hacer 

más fácil el análisis. Las reflexiones realizadas se enumeran a 

continuación: 

d.l) Entre 1981 y 1988, el salario indirecto total (gasto 

social) en términos reales se contrajo a una tasa media anual del 

8%. El destinado a Salud disminuyó en 6.5% y el otorgado en 

educación en 7%. La calda fue más brutal en los casos de 

Desarrollo Regional y, Solidaridad y Desarrollo Urbano.; 

d.2) La reducción de este ingreso destinado a los trabajadores 

constituyó la consolidación de una estrategia iniciada desde 

mediados de los setentas. En estos anos el salario indirecto 

creció, a~nque a ritmos menores que en los anos de 1970-1976; con 

la excepción el rubro de solidaridad, pues éste aumento hasta 

principios de los ochenta; 

d. 3) El derrumbe de est.e salario, durante el periodo de De La 

Madrid, 

el de 

fue en algunos rubros de m~s del 100%, si se compara con 

Echeverria; ese fue el caso de Desarrollo Urbano. Este 

Qltimo cayó de 1981 a l98S en 15% anual, frente al crecioiento 

del 12% alcanzado por el mismo sector durant2 1970 y -1976. 

En términos del salario indirecto percápita la tendencia es 

similar. F.n 1970 se destinaron a este rubro 2,051 pesos de 1980 

por persona, en 1976 a 4,261 y en 1981 a 6,337. Para 1988, estos 

recursos se redujeron a 3,028 pesos por persona; ello significó 

un deterioro anual del 10%, con lo que el salario indirecto se 

situó a niveles inferiores a los alcanzados en 1976 {Ver grcifica 

no. 5). 
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M6e aún, se han realizado comparaciones entre México y algunos 

paises de América Latina que demuestran que, entre 1975 y 

1987, nuestro pais era una de las naciones con menor salario 

indirecto destinado a educación y salud; México ocupaba el 

octavo lugar para el caso de salud y el noveno en el de· 

educación. Estos niveles estaban por debajo de paises como 

Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, y Honduras, por citar 

algunos casos (Orozco Orozco M. et. al. agosto 1993) 

Pero aún, el recorte del salariq indirecto no fue suficiente 

para satisfacer las r.e<:esidades económicas del Estado y recuperar 

las utilidades empresariales, no conformes con afectar los 
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ingresos indirectos de la población trabajadora, se procedió a 

incr911entar los impuestos (en especifico el del IVA, en 1983). 19 

Lo anterior muestra que fueron mfiltiples los mecanismos mediante 

los cuales se trato de comprimir a toda 

adquisitivo de la población trabajadora. 

costa el poder 

La necesidad de 

enfrentar la crisis y de buscar insertarse en la dinAmica mundial 

exigieron, ante el lento crecimiento de la productividad, buscar 

una variable económica que permitiera reducir loa costos de 

producción y hacer competitivas a las mercanc!as mexicanas. En 

esta perspectiva, el salario fue una de las variables que 

permiti6 cumplir ambos objetivos. 

19 Dentro del paquete de modificaciones a los impuestos 
indirectos destacan el aumento de la tasa general del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) del 10 al lSt, y la imposición de una tasa 
del 6% para la mayorla de los alimentos industriales y medicinas, 
6ataa Ultimas tributan n antes con la tasa general del 10%. En 
congruencia con el objetivo de justicia tributarla se estableció 
una tasa especial del 20% en el IVA para art!culos de consumo 
suntuario. (MM!!., 1984, p. 915.) 

58 



3) MODERNIZACION INDUSTRIAL Y REMUNERACIONES MEDIAS 

El capitalismo· mexicano emprendió a partir de 1982, un proceso 

de "reestructuraci6n" o "modernizaci6nn capita.1.ista con el fin 

su tasa de ganancia. Los mecanismos de recuperar 

privilegiados para lograr esta meta han girado en torno a la 

reducción del costo laboral, la apertura comercial y, el 

aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por los cambios 

tecnológicos y del proceso de trabajo que se están 

desarrollando a nivel internacional, pues para México ha 

sido determinante esta sincronia entre las necesidades de 

reestructurar su planta productiva y las tendencias 

modernizadoras que desde fines de los setentas se observaron en 

los paises desarrollados.20 En términos de polltica económica 

la estrategia se planteó com~ objetivo prioritario la creaci611 de 

mayores espaclo~ para la acción del capital privado, 

20 A principios de la década de los setenta los palGes 
industriali>ados, y posteriormente los paises en "vlas de 
desarrol.Lo", p1·esentaron los primeros s1ntomas de la fase 
recesi va del ciclo econóriico iniciado desde la posguerra. Este 
proceso se manifestó de manera peculiar en el decremento de los 
ritmos de rentabilidad, de la inversión y del producto generado, 
A partir de estos d~sequilibrios, el capital internacional ha 
emprcndid0 una estrategia con cartícter "defensivo" cuyo fin 
inmediato ha sido elevar la tasa de plusvalor. Entre las 
tiicticas desarrolladas por la burguesía industrial monopólica 
destacan; la. 9eneración y difusión de toda una gama de 
conocimientos cientlficos y tecnológicos regidos por principios 
de la automatización -la robótica, la telemiitica, la inform~tica, 
la electrónica y la biotecnolog1a- aplicados a la producción y a 
la circulación. El uso de estas tecnolog1as ha implicado 
sustituir viejos métodos de t"abajo denominados "rígidos" o 
fordistas-tayloristas (caracterizados por la producción en 
serie, el uso especifico de la maquinaria para determinados 
productos y, el trabajo ~arcializado y mon6tono) por esquemas 
"flexibles" basados en la "economla de la variedad". Aun que a 
la aplicación de estos principios tecnológicos le acampanan otros 
de 1ndole organizativo (Circulas de calidad y Kan-Ban) (De la 
Garza E, 1988) (Rivera Rios M., 1993). 
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respondiendo asl a las tendencias mundiales del r.ambio 

productivo, la aplicación de nuevas tecnolog1as, a la búsqueda de 

nuevos espacios que cuenten con ventajas "comparativas" 

(salarios, régimen fiscal, infraestructura, materias primas, 

etc.) y nuevas dinámicas de integración regional (Ornelas Raúl, 

1991, p. 175). 

En 1984 se concretaron algunas de las metas de política 

econ6mica, para enfrer.tar la crisis, en ~l Plan Nacional de 

Desarrollo y en el "Programa Nacional de capacitación y 

Productividad". Este último tuvo como fin aplicar una política rle 

asignación de las ganancias de productividad que compatibilizara, 

en el mediano plazo, las necesidades de la acumulación y 

equitativa del crecimiento económico, con la distribución 

ingreso. Ad¿más tuvo como base la capacitación y el 

readiestramiento de la mano de obra como una respuesta inmediata 

a la reestructuración del aparato productivo y en su caso, a l;i 

reconversión industrial (Poder Ejecutivo, sept. 3 de 1984). 

En respuesta a la pt.:esta en marcha de estas pollticas, se 

introdujeron algunas modificaciones técnicas en la industria y 

algunos servicios. La automatización y los circulas de calidad 

constituyen los ejes de la actual reP.structuración capitalist.1. 

No obstante, en el caso rle nuestro pais, sólo en una de estas 

ramas industriales, la 

innovación radicalmente 

automotriz, se puede hablar 

revolucionaria propia 

de 

de 

una 

la 

automacización fl~xible; pero en las restantes, excepto en 

siderurgia, la informática ha penetrado profundamente modificando 
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CUldro no. 1 O 
INWVACIC*ES TEDIOl.OGICAS EM ALQMAS MMS 

DE LA lll>USTRIA 

•··························································! 
IRAMA TIPO DE IMMOYACICll 1 
............................................................... 
1 
11 0 Petroq.JfllliC• b61fca Control CCllPIJUrludo 

1 12. Quf11lca Wslc• leactorH 11l;antn COIJl.I· 
f (Incluye rufnn y tarl1adot lntegralmnt• 
1 flbraa alnUtfcat) 

1 
(l. Flbrat uxtlles 
1 tfnUttcas Control 1uton!itlco 

1 
j4. Vidrio plano Control cC11pJUrl1tdo 

1 IS. Cemento AutOl!lllthec:lón lntr;rat con 
1 control centr1tl 

1 16. Hierro y acero Horno elktrlco, convertidor 
1 de oxigeno 

1 
17. Mettllllfcanlc• Mrq..ifn11rfa de control n.Jtierlcol 

1 1 
¡a. lfdlrurgfa Momo de rcdJcclón dlrrcta y 1 
1 col.do contlruo 1 
1 1 
¡9, Aut01110trh: Maq.ilnarla de control rderlco( 
1 rcbou 1 
1 1 
j10. EIKtr6nfca robots, circulas de control dtl 
~ ~I~ 1 ............................................................ 

FUENTE: •fwn Af09 "· (1992) yº' Ll'I GtrH E. 
ll:lvtra ltfOI "·· El !urvo C6Dlt11f!!IO Mnltg, 199], 
fd, fra. 

las condiciones de pilotaje y control de flujos de producci6n, la 

entrada de insumos y la expedici6n de producto• terminados. En la 

siderurgia, el horno eléctrico y los convertidores de oxigeno, 

aunque no constituyen innovaciones de punta ni han sido 

intr..iducidos por toda la industria, han contribuido a equiparar 

las condiciones de producci6n a los estándares internacionales 

(Rivera Rios, 1992, p.151) (Véase cuadro no. 10). 



Los resultados de esta politica no fueron muy satisfactorio~ 

para el conjunto de la economia ya que, el PIB se estanc6 y, la 

productividad creci6 en ll en promedio de 1981 a 1988, aunque 

no todas las ramas lograron el mismo ritmo ue crecimiento. Hubo 

algunas industrias, eobre todo los monopolios y las vinculadas 

al capital extranjero, cuyo producto por hombre-ocupado estuvo 

por arriba de la media. Por ejemplo, en la industria de 

metálicas básicas la productividad aument6 en 26\; en la 

industria de la madera en 17\ y en la de papel y productos de 

papel en 13'. En cambio, otras ramas caracterizadas en su 

mayoria por trabajar con métodos organizativos y técnicos 

tradicionales de producci6n e intensivas en la utilizaci6n de 

fuerza de trabajo no lograron solventar la apertura comercial. 

Estas empresas se mostraron menos dinámicas e inclus~ algunas de 

ellas registraron tasas negativas de su productividad durante 

los anos de crisis¡ tales !ueron los casos de otras industrias 

manufactureras (-30%) y textiles y prendas de vestir (-2\) (Véase 

cuadro no. 11 y 12). Ante los qrandea limites que mostr6 el 

crecimiento de la productividad del trabajo y la necesidad de 

promover el cambi? estructural y las exportaciones 

manufactureras, el deteriorJ salarial paso a constituir uno de 

los elementos claves que sent6 las bases para que se diera un 

repunte de la acurnulación.21 Al •especto, i~veatigaciones rea"i-

21 Investiyaciones realizadas plantean que de 1960 a 1982 el 
salario mex cano no tuvo un papel importante en la evoluci6n de 
las exportaciones del sector manufacturero. Pero, a partir de. 
1983 y hasta 1990 el salario ha sido la "piedra angular" del 
despegue de las exportaciones manufactureras (Carbajal Lidia y 
Loria Eduardo, abril-junio 1993) 
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cuadro no. ll 
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA, 1981-1988 
(1981~100) 

+-------------------------------------------------------------+ ARO TOTAL ALIMBNTOS TEXTILES llADERA PAPEL E 
BEBIDAS Y Y CUERO Y SUS DE- IMPRENTA 

TABACO RIVADOS 

1980 98 100 99 99 98 
1981 100 100 100 100 100 
1982 99 101 98 105 103 
1983 99 102 99 114 104 
1984 101 102 100 116 107 
1985 104 103 101 117 111 
1986 101 101 9a 119 108 
1987 103 102 95 117 110 
1988 106 103 98 117 113 

1981-88 6 -2 17 13 
-------------------------------------------------------------+ PUENTE: CSG, Tercer Informe de Gobierno. 

cuadro no. 12 
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA, 1981-1988 
(1981=100) 

+-------------------------------------------------------------+ ARO QUIMICA Y MINERALES METALICAS PROD. MET. OTRAS 
DERIV. DE NO BASICAS MAQUINARIA I ID. 

PETROLEO METALICOS Y EQUIPO MANUF. 

1980 98 101 100 97 93 
1981 100 100 100 100 100 
1982 99 102 94 95 99 
1983 100 100 92 88 85 
1984 103 100 96 94 92 
1985 107 101 99 101 95 
1986 103 99 103 91 81 
1987 106 101 122 95 74 
1988 106 103 126 105 70 

1981-88 6 26 5 -30 

+-------------------------------------------------------------+ FUENTE: TERCER INFORME DE GOBIERNO, CSG.,1991. 



zadas plantean que de 1960 a 1982 el salario mexicano no tuvo un 

papel importante en la evoluci6n de las exportaciones del sector 

manufacturero. Pero, a partir de 1983 y hasta principios de los 

noventa el salario ha sido la "piedra angular" del despegue de 

las exportaciones manufactureras (Carbajal Lidia y Lor!a Eduardo, 

abril-junio 1993). 

Para promover las exportaciones, sobre todo las manufactureras, 

se utiliz6 la subvaluaci6n del tipo de cambio como una de las 

medidas mAs importantes para abaratar y hacer mas competitivas 

las exportaciones manufactureras.22 El incremento de las 

exportaciones se produjo en medio de una acelerada apertura 

comercial,2 3 del estancamiento del mercado interno y del poder 

22 En el Plan Nacional de Desarrollo 1981-1988 ae intorm6 que 
el fomento a las exportaciones seria permanente y que la 
pol!tica caabiar!a constituirla el instrumento fundamental para 
impulsar esta reorientaci6n estructural del aparato productivo. 
(Poder Ejecutivo, 1983). Al respecto cabe •eftalar que la 
devaluaci6n generalmente tiene importantes efectos sobre las 
transaccione• que México realiza en el exterior, ya que (casi) de 
inmediato abarata las exportaciones y encarece la• importaciones. 
As! mismo, un incremento del tipo de callbio reduce los salarios 
realea lo• cuales, tOJUdos como un importante co•to variable de 
producci6n, provocan un importante comparativa internacional. 
Además de que también un salario deprimido, disminuye el consumo 
interno, provocando, con ello, saldos exportables mayores 
i'arbajal Lidia y Lor!a Eduardo, ibid., 1993). 

E•ta orientaci6n significo un fuerte viraje respecto a la 
•modalidad de acumulaci6n11 prevaleciente hasta principios de los 
ochenta. Recordemos que en !ltxico el proceso de 
industrializaci6n fue impulsado, en la d6cada de los 
cuarenta, a través de la industria liviana y posteriormente, en 
los sesenta, mediante la industria de tipo pesado: todo ello en 
el marco de un mercado cautivo. No obstante, el desarrollo 
indu•trial en su "fase intensiva" no logr6 consolidarse por un 
conjunto de factores obietivos y subjetivos que actuaron sobre 
todo desde mediados de los sesentas. Esta forma de desarrollo 
capitalista estuvo vinculada a una "fuerte" intervenci6n 
econ6mica del estado y a una política comercial basada en el 
modelo de sustituci6n de importaciones, el cuál era 
"excesivamente" proteccioni&tas. (Rivera, 1986 y 1992). 

84 



Cuadro no. 13 
EXPORTACIONES Y MERCADO INTERIOR EN 1988 

(1980=100) 
+-----------------------------------------------------+ 

'

Concepto Exportaciones Mercado Producción' 
Interno 

+¡¡A--------------------------------------------------+ 
Industria Textil i~~ 1¡~ 114 
Madera-Papel-Prensa 413 99 1g; 
Quimica 308 122 
Vidrio-Cemento 457 95 l33 
Siderurgia 1206 87 ~~~ 
Metalurgia 130 7i 9 Otros 374 89 9 ~ 

+=~=~:________________ 318 87 108 

~~~~~!~a~us~~Né ~: d"M1 ;~~ii;d~;1;;~i6~-d;-¡;-¡~d~;t;!;+ 1 o iu ano 41, 1991, mayo-junio, p.10 

de compra de l~ población trabajadora. En el cuadro no. 13, se 

sintetiza la evolución de las exportaciones, el mercado 

interno y la producción, en algunas ramas de la industria de 

transformación. En el esquema se muestra la distancia que separa 

el aumento do las exportaciones y estancamiento global del 

mercado interno. Este último esta en retroceso absoluto en la 

hilera (-23), en la industria textil (-15%) y en la siderurgia 

(-13%). Evidentemente los datos anteriores deuotaron la 

vulnerabilidad del auge exportador en el periodo comprendido 

entre 1982 y 1988 (Husson Michel, 1991) (Huerta Arturo, 

sept-oct. 1987). La redctivación posterior en la demanda interna 

supondra un desafio para el sector exportados. 
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cuadro no. 14 
DISTRIBUCION DEL INGRESO TOTAL 

EN MEXICO 
+------------------------------------------------------+ i DECILES % DE INGRESO \ DE INGRESO + EN 1984 EN 1989 

I 1.72 1.58 
II J.11 2.81 
III 4.21 J.74 
IV 5.32 4.73 
V 6.40 5.90 
VI 7.86 7.29 
VII 9.72 8.29 
VIII 12 .18 11. 42 
IX 16.73 15.62 
X 32.77 J7.93 

+------------------------------------------------------+ FUENTE: El Financiero, "Elevado costo social del progra-
modernizador", p. JO, lunes 24 de mayo de 1993. 

Entre 1984 y 1989 la redistribución del ingreso fue 

desfavorable para la mayor parte de los miembros que integran 

las familias mexicanas. La población concentrada en la mayor 

parte de los deciles, incluyendo la llamada "clase media 11 , vio 

mermar su poder de compra, a excepción del decil X; el cual 

aumento del 32.7\ al 37.9%. Ello significó, en 1984, unir del 

decil I al VI para acercarse al ingreso concentrado por la 

población del decil X, acaparador del 32.7\. En 1989, fue 

necesario incluir el decil VII para obtener un ingreso cercano 

al J7.9i, compuesto por el décimo decil (cuadro no. 14). 

De ahi que el actual modelo económico también se ha calificado 

d~ ser un "patrón :.le acumulación excluyente 11
, en tanto busca 

redefinir los patrones de tendencia de la distribución del 
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ingreso. Es decir, se trata de aumentar la tasa de plusvalía a 

costa de los salarios. Esto, a la vez, se logra por la v!a de la 

coacción extraecon6mica (bayonetas) y la mAs propiamente 

económica (desocupación estructural). Una vez finiquitadas estas 

tareas estructurales, los salarios pueden volver a asumir su 

comportamiento cíclico y tendencia más usual (Feijoó v., 1992, p. 

46). 24 

Dentro de este proceso, repetimos, la calda del poder de compra 

de los asalariados ha cumplido un papel sin precedentes en la 

din4mica de las exportaciones manufactureras; cuando los costos 

por trabajador se reducen y se logra incrementar la 

productividad del trabajo global, las mercancías producidas en 

México se vuelven más competitivas en el exterior. 

Con el ~bjeto de observar la magnitud de la calda salarial de 

México e~ relación ha otros paises, pode~os observar la gráfica 

no. ~. Esta ilustración resume una parte de la investigaciones 

llevadas acabo por el Taller de Análisis Económico (TAE) , acerca 

de la evolución de las remuneraciones en el caso do 29 paises. 

En la investigación realizada se concluyó que entre 1980 y 1987, 

21 de los 29 paises estudiados presentaron una recuperación sala-

24 Las características básicas que el actual modelo de 
acumulación asume se pueden resumir de la manera siguiente: a) el 
proceso de acumulación avanza hacia franjas más pesadas de, 
bienes de capital y bienes intermedios más complejos, aOn muy 
deficitarios; b) dr4stico impuls'l a las exportaciones 
manufactureras y elevación del coeficiente medio de 
exportaciones; c)elevación de la dinAmica de la productividad del 
trabajo; d) el cuarto rasgo es una mayor apertura externa; 
e)fuerte elevación de la tdsa de plusval1a. Esto por lo menos en 
un primer periodo, se logra por la reducci6n de los salarios 
reales; f)aumento en el grado de monopolio; g) tendencias o 
presiones en favor del desarroilo o implantación de forinas 
políticas autoritarias. (Feijo6 V., 1990, pp, 168-169). 
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ariflca no. e 
MEXICO 1988: UNO DE LOS SALARIOS 

MAS BAJOS DEL MUNDO 
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rial en términos reales y los otros 8 mostraron una reducción. 

Méxi~o no s6lo se encuentro entre estos ültimos, sino que con 

mucho, fue el que e><perimento la ca1da más profunda al mostrar 

una perdida acumulada en el periodo áel 36%. Jamaica le siguió 

can una disminución del 20%, Trinidad y Tobago con el 19\, Costa 

Rica con un 13% y Portugal con un ll\ (Orozco orozco, H. et. al, 

agosto 1992). 

Al analizar el Oltiruo quinquenio de los setenta y el primero de 

los ochenta, otros trabajos sefaalaron que el detetioro salarial 

de los trabajadores de México fue uno de los más graves del 

mundo. En 1975 los salarios pagados en México eran unos de los 

mas altos de América Latina, sin embargo, para 1985, si bien 
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los salarios tuvieron un comportamiento desigual en toda la 

región, en nuestro pais el poder adquisitivo se contrajo, después 

de Perú, d~ una manera muy acelerada. Con respecto a Estados 

Unidos, en 1975, se tenia un salario 4.4 veces superior a H6xico, 

en 1980 prácticamente no hubo cambios pero, en 1985, el salario 

norteamericano fue 10,4 vacas superior al de H6xico. Por auparte 

Francia y Japón superaron a México en salarios pasando de ser 

cerca de J veces en 1975 a m4s de 8 veces en 1984 (Arroio R. y 

Fuentes A., jul-agost. y oct-dic. 1986), 

Los bajos salarios pagados en nuestro pais, repetimos, han 

constituido una de las ventajas comparativas potencialmente mas 

privilegiadas dentro el comercio internacional. Aunque cabe 

aclarar que los bajos costos salariales no son una ventaja 

competitiva en si misma, pues se requiere elevar la calidad de 

los productos, la intensidad y la productividad del trabajo. A 

medida que esto se logre el costo salarial que en un primer 

momento es potencial se convierte en real. Asi el bajo "costo 

capitalista de trabajo" o "costo laboral" constituye la base de 

la competitividad de las mercancías exportadas. 25 

25 Lo que importa m4s bien e.1 el terreno de la lucha por el 
mercado mundial es el costo capitalista del trabajo (llamado 
también costo salarial real o costo directo del trabajo). Marx es 
muy claro al plantear esta cuestión asentando claramente la 
importancia de la productividad (que sabemos que depende entre 
otras cosas de la técnica y su aplicación al proceso 
productivo); de la complejidad del trabajo (o sea su mayor nivel 
de capacitación y adiestramiento) y do la intensidad (resultante 
de la mayor tensión física o nerviosa del trabajador). (Dabat A. 
y RIVERA R. Miguel, 1987) 
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tuedro no. 15 
cosro LABORAL (111 lA l9WSTllA MANUFAC1taHA 

......................................................................... 
RAMA CMW>A E.U.A. MEXICO f ........................................................................ 

1 PRC:OUCfOS ALtJIENUClOS 'f SlMILAllES 37.5 24,8 Ul.4 1 
1 PROOUClOS DE TABACO 24,7 10,, ),9 1 
1 PROO. DE NOi.IENOA 47,6 44.1 21.1 1 
1 VtsllDO Y OtllOS TEXTILES 54,6 42:.0 28.J f 
j tuiDERAS 'I' Plteil. MADEllEROS 49,5 4',4 23.4 f 
1 D\lltE5 T C<JllFITWS 55.3 44,7 25.S 1 
1 PAPEL T PROO. O!RIVMOS 38.2 33,I 19.5 1 
1 IMPREMTA 'r PUBLlCACIOHES 49,9 37.6 21.1 f 
1 OUIMICOS 'I n~oo. OERIVAf>OS 11 54. t Zli,3 ta.z 1 
1 CAUCHO Y OERIVAOOSI 50.l 42, t l1.4 1 
j CUERO Y PAOOUCtOS CE CUEllO 56.B 42. t 26.l J 
j Pl<O. DE VIORIO 't ARCILLA (0,1 37,1 17.4 J 
f INDUSTAlA OE M:fALES PRIMARIOS 4S.7 42,6 20.6 1 
1 fAlllCACIOM OE PROO ... IALICOS 41.0 44.6 23.5 1 
1 INPUSIUA OE llAQUIHARIA Y EOIJIPO 51.7 42,6 23,3 1 
J ELECTRt*ICA Y OTROS PACO, ELECTA:ICO 46.7 40,4 24.& j 
f fQUIPO CE TUNSPOftTE 47.6 41,4 16,9 j 
f NUlAKIHTAI Y PIOO, AfUIES 49.2 40.7 lZ.6 1 
J OTAAS 1NOUSTUAS MAWUFACflMERAS 49.2 39.l 19.S 1 
1 1 
1 fOfAl llfOUSlRIA MAHUFACTUllERA 46.l l7 .O 20.l 1 
...................................................................... 

NOtA: in el cato dio E•t~s Unidos: 
• loe.luye Procb:tos de PUstlco 
t heepto Prc:dJctot dt P1 ••tko 

fUflfTE. CAMADA: Censos Manuhctureros. Ministerio, Uinlstro y 
Strvkiol dt: l• M11ruPKturer1 do Caf'llda, on .... , 1990, 
btodoa Untdoa Ol?SPtcho ~Censos en t~ E.U.A,, Censos 
de h Manufectura, datos preel lmlnares, 1987. 
N:lUCO: CmlOI "an.if11et1JT1?rcs de 19!&, Dilos Prttl l•I • 
naru INtututo Nacfton11l dit fltadltt fea, ~r•fS• E Jn· 
farmAtk•, S,P,P., Mhlco, 1991 

En el cuadro no. 14 se resumen los resultados obtenidos por 

Edur Velasco, quién calculó el costo laboral como porcentaje 

del producto para algunas ramas de la industria manufacturera. En 

1987 los costos la~orales de México (20%) son menores a los de 

Estados Unidos (37%) y a los de Canadá (46t). A nivel de ramas 

económicas el costo laboral de la nación mexicana es bajo en la 

ruma de equipo de transporte (17%), en tanto es más alto para 

Norte América (39%) y Canadá (49%). 
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Aún en el caso del costo laboral mexicano más elevado las 

diferencias con· las dos potencias del norte del pa1s son 

grandes. Una muestra lo ~onstituyó la rama de herramientas y 

productos afines; en nuestro caso los costos fueron de 33%, en 

Norte América del 37% y en el de Canadá del 46%. Lo anterior nos 

permite plantear que, en estos seis aftas los trabajadores de la 

manufactura, al igual que la de otros sectores econ6micos, 

experimentaron un impresionante deterioro en sus niveles de 

vida. El detrimento de sus condiciones se expresó en una perdida 

salarial real superior 40%, una calda impresionante del salario 

indirecto destinado a salud, educación, etc., y la perdida de 

las fuentes de trabajo. Este proceso se dio a costa de la elevada 

concentración de la riqueza que se dio a favor de los grandes 

capitales, los cuales ante la crisis econ6mica optaron por 

comprimir el mercado interno y promover las ~xportaciones 

manufactureras. De esta manera, México logró hacer competitivas 

sus exportaciones al reducirse de manera significativa uno de 

los costos más importantes dentro del proceso de producción: el 

costo salarial. 
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CAPITULO III 

LA RECUPERACION SALARIAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 

1988-1992. 

l) INTRODUCCION. 

Después de seis anos de fuerte contracción salarial, de brusca 

=a1da del gasto social y del estancamiento económico, empezó en 

1988 una lenta recuperación del crecimiento económico. 26 Una de 

las tácticas gubernamentales para 109rar el crecimiento 

consistió en fomentar "la modernización econ6mica", léase cambio 

estructural. 

La modernización ha implicado, segun versiones oficiales, un 

sector pUblico más eficiente para atender los requerimientos de 

infraestructura económica y social del desarrollo; una 

competitividad del aparato productivo en el exterior; una mayor y 

mejor capacltaci.ón de la fuerza de trabajo; un uso adecuado y 

oficiante de tecnoloq1as propias y externas de acuerdo con su 

rentabilidad y conveniencia; en suma, mAs productividad y más 

competitividad. Estas medidas tienen como meta reducir los 

precios y aumentar el crecimiento econ6mico, pues cuando la 

inflación es elevad& el aumento acelerado de los preci~s se 

26 En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1988-1994 se 
reconoce la insuficiencia de empleos bien remunerados, la 
concentración del ingreso y la pérdida del poder de compra de 
la mayor parte de la población. También, se admite los 
perjuicios y las trabas causadas por el deterior6 de los términos 
de intercambio, las altas tasas de inflación, la insuficiencia de 
ahorro interno y el lento crecimiento de la inversión observado 
en el sexenio de MMH (Poder Ejecutivo, 1988). 



convierte en uno de los más importantes obstáculos al desarrollo. 

La estabilidad de precios es as1 mismo una condici6n para obtener 

un desarrollo más justo (Poder Ejecutivo 1989, p.20). 

Ambos lineamientos de pol1tica econ6mica, modernizaci6n Y 

estabilidad de precios,27 se encaminan a incrementar la capacidad 

para crear empleos bien remunerados y lograr el incremento 

gradual pero firme de los salarios reales. En ese sentido se ha 

dicho que para proteger y elevar el poder de compra, sobre todo 

de la población más pobre, es necesario evitar la especulación, 

los bajos niveles de inversión y generar crecimiento en el 

producto. Paralelamente se pretende reducir la inflación a los 

niveles de nuestro socio comercial más próximo: los Estados 

Unidos (Poder Ejecutivo 1989, p. 18). 

En distintos documentos publicadas por las Secretarias de 

Estado se han dado a conocer los resultados obtenidos. Los 

"áx:itos" alcanzados se enfatiza de forma permanente, tal es el 

caso del control de la inflación, los niveles positivos 

alcanzados por el producto, la reestructuración de las finanzas 

pfiblicas, el aumento del gasto destinado a desarrollo social y 

el crecimiento real de las remuneraciones de la industria 

manufacturera. 

27 El Pacto de Solidaridad Económica (PSE), firmado el 15 de 
diciembre de 1987, constituyó la antesala y la medida más 
inmediata entorno a la reducción de precios, En el PSE se 
instrumentaron las siguientes tácticas: el reajuste de los 
precios y tarifas del sector público, lograr el superávit 
fiscall abrir el mercado a la inversión extranjera y moderar el 
crecim ento de los salarios (Poder Ejecutivo, 1988). 
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El presente apartado esta encausado a cuestionar algunos de los 

mitos creados en torno a la rscuperaci6n de la~ condiciones de 

vida de la poblaci6n: analizando principalmente la tendencia de 

alcanzada por las remuneraciones medias de los trabajadores de la 

industria de transformación. El orden de la exposición es el 

siguiente: comentaremos el impacto que tuvieron los topes 

salariales sobre el ingreso de los trabajadores; la influencia 

que tuvo la contracci6n del salario indirecto destinado a 

educación sobre la calificación laboral; algunos aspectos de la 

apertura salarial en la indust~ia manufacturera; se har~n algunos 

comentarios de la relaci6n productividad, salario y empleo; y por 

Oltimo, nos referiremos al papel que ha desempeftado el 

corporativismo sindical sobre las rem•Jneraciones. 

2) POLITICA SALARIAL V CONCENTRACION DE LA RIQUEZA 1988-1992. 

Elevar el poder adquisitivo de los salarios y generar mas 

de pol1tica 

inicio del 

puestos de trabajo, fueron dos de los objetivos 

social que, demag6gicamente, se propusieron al 

presente seKenio (Poder Ejecutivo, 1989, p. 18). 

para alcanzar estas metas ha quedado supeditada a 

La estrategia 

la estabilidad 

de precios y al crecimiento económico. 

Algunos de objetivos principales se han alcanzado 

relativamente, pues entre 1988 y 1993 la inflación se abatió 

de niveles de casi 200% a menos del 10% anual; las finanzas 

póblicas se rehabilitaron logr~ndose un balance superavitario en 

los últimos dos años; y se pasó de un c~ecimiento nulo ~n 
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promedio durante casi toda la década de los ochentas a aumentos 

moderados en el producto (3.5\) (Poder Ejecutivo 1993, pp. VI y 

VII). 

Si bien, para nosotros, seria una tarea importante analizar el 

alcance o limitaciones que han tenido estos logros económicos, 

por cuestiones espacio y tiempo sólo nos referiremos a la llamada 

11recuperaci6n salarial", y de manera especifica a la que se 

vincula con los trabajadores de la industria manufacturera.28 

El Pacto de Solidaridad Nacional (agosto, 1993) constituyó uno 

de los precedentes más importantes del Pacto de Solidaridad 

Económico (1987) y de los acuerdos subsecuentes que se han dado 

entre los distintos representantes del sector obrero y patronal, 

mediados por el ejecutivo, para entre otras metas frenar la 

inflación. A partir de estas negociaciunes el sindicalismo 

oficial se comprometió a moderar sus demandas salariales, 

aspecto que ha servido como pretexto oficial para imponer un 

control férreo y sistemático de los salarios que perciben la 

mayor!a de los trabajadores mexicanos.29 

28 Si se desea conocer algunas criticas a la actual gestión 
económica y a sus resultados se puede consultar: Alvarez A. y 
Pichardo G,, 1992; Huerta A., 1992; Huerta A., 1992, y Sote lo 
Adrian, 1993. 
29 El acuerdo nümero 15 del PECF Ee~ala que en sus revisiones de 
contrato colectivo, integrales o salariales, los sectores obrero 
y empresarial promoverán que las negociaciones contractuales 
salariales y l~~ incrementos a los sueldos se resuelvan conforme 
a la inflación esperada, re3Ultante de la presente concertación. 
(Sosa rvan,, 27 de dic. de 1993). 
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De acuerdo con la lógica institucional para abatir la 

inflaci6n, entre otras cosas, es necesario controlar los 

salarios, Esta férrea pol1tica salarial lleva impl1cito dos 

fines: por un lado, establecer un salario m!nimo que debe ser 

la base para que de ah1 hacia arriba ae decida de comfin acuerdo 

cual es el que le conviene al trabajador y hasta donde la empresa 

puede pagar, aunque durante Muchos a~os se le ha t~mado como 

indicador del s.1lario nacional. en contra partida, se fijan los 

topes al s~lario m1nimo y contractual en función de la inflación 

esperada (la cual regularmente es inferior a alcanzada), de tal 

manera que el incremento de los salarios no afecte los costos de 

producción de las empresas y aliento a la inflación (Rivero, 

Samuel, de ene. de 1993). sin embargo, los topee al salario 

m1nimo mAs que b~neficiar a los trabajadores los ha perjudicado, 

como veremos a continuación. 

Durante los filtimos cinco año3, diversas instituciones 

señalaron que se han fijado de manera sistemática topes a los 

salarios, los cuales deben acatarse sobre la advertencia de 

llevar a cabo auditorias e inspecciones fiscales a los patro~es 

que traten de otorgar incrementos salariales por arriba del tope 

fijado. Cabe senalar que estos incrementos cada vez son menores; 

as~ en marzo de lq92 éste se fijó en 15%, en octubre de 1993 en 

9,9% y para noviembre d~ 1993 en 7.87%; como resultado de esta 

política salarial decreció el salario m1nimo real (Medina 

Julieta, Financiero, 1993) (Sosa Ivan, 27 de dic. de 1993) 

(Lovera Sara, 3 de marzo de 1992). De 1988 a enero de 1993, el 

m1nimo se contrajo anualmente a una tasa del 12%, 



comparativamente·en los primeros cinco anos de la crisis lo hizo 

en 11%. Esto signific6 que a pesar de la concertación social y de 

alcanzarse los niveles de inflaci6n de un d1gito, más de 98 mil 

trabajadores que ganan el m1nimo junto con sus familias vieron 

descender su poder de compra-en 46% (Orozco, M. et.al., 1993). 

Estos topes, al convertirse en un indicador nacional de 

referencia, están afectando a la población que labora en otras 

actividades. Durante 1988 y 1991 las remuneraciones medias 

totales crecieron 4% en términos reales, similar porcentaje 

aumentaron en el sector comercial y electricidad. Sin embargo, 

en aquellas actividades donde el grado de calificación es muy 

bajo y el uso de manv de obra es intensiva los trabajadores nv 

lograron revertir la ca1da de su poder adquisitivo; ese fue el 

caso de la agricultura, la minarla, la construcciun y los 

tranoportes, los cuales ocupan más del 30% de la población 

emple"da (Cuadros 16 y 17). 

Sólo en tres de los nueve sectores las remuneraciones crecieron 

a ritmos superiores al de los precios, lo que derivó en un 

aumento notable del poder adquisitivo. Este fue el caso de la 

servicios .inancieros (28%), servicios comunales (18%) y la 

manufactura (16%). El aumento de los ingresos, en los tres 

sectores mencionados, puede explicarse por el dinamismo 

económ~co y las favorables ganancias obtenida3 en las ramas o 

subsectores que los integran son altas; 

acumulación y con ello el nivel de 

pues al acelerarse la 

la r.entabilidad fluyen 

mayores capitales, dándose 1.a posibilidad de aumentar la demanda 

de empleos y de acrecentar los salarios. Aunque este supuesto 
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cuadro no. 16 
REMUNERACIONES MEDIAS EN LOS SECTORES ECONOMICOS 

(Variaci6n porcentual) 
+-------------------------------------------------------+ 
1 

SECTOR 1988 1991 1988-19911 
($ de 1978) 

+-------------------------------------------------------+ I) AGRICULTURA, SILVICULTURA 
PESCA. 
II) MINERIA 
III) MANUFACTURA 
IV) CONSTRUCCION 
V) ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA. 
VI) COMERCIO, RESTAURANTES 
Y HOTELES 
VII) TRANSPORTES Y ALHA
CENllMIENTOS 
VIII) SERV. FINANCIEROS, 
SEGUROS Y BIENES INMUEBLES 
IX) SERV. COMUNALES, SOCIA
LES Y PERSONALES 

6802 
55975 
58869 
32869 

101997 

28383 

50785 

79393 

36535 

5770 
54552 
68462 
31782 

106077 

29762 

49476 

100525 

43034 

-15 
-3 

-3 

4 

5 

-3 

27 

18 

TOTALES 28490 29586 4 
+-------------------------------------------------------+ Fuente: INEGI, Sistema de Cue1,tas Nacionales, 1988-1991. 

cuadro no. 17 
PE~SONAL OCUPADO EN LOS SECTORES ECONOMICOS 

(Participaci6n porcentual) 
+-----------·----------------------------------+ 
1 SECTOR 1991 % 1 

+---------------------------------------------+ 
I) AGRI~ULTURA, SILVICULTURA 
PESCA. 5958914 
II) MINERIA 275168 
III) MANUFACTURA 2500163 
IV) CONSTRUCCION 2489054 
V) ELECTRIC~DAD, GAS 
Y AGUA. 112498 
VI) COMERCIO. RESTAURANTES 
y HOTELES 3467260 
VII) TRANSPORTES Y ALMA
CENllMIENTOS 1113944 
VIII) SllRV. FINANCIEROS, 
SEGUROS y BIENES INMUEBLES 502367 
IX) SERV. COMUNALES, SOCIA-
LES Y PERSONALES 6695265 

26 
1 

11 
11 

.5 

15 

29 

TOTALES 23114633 100 

+---------------------------------------------+ Fuente: INEGI, Sistema de Cantas Nacionales. 
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no siempre se ciimple, pues incluso en las ramas industriales de 

punta, llamadas as1 por ser las más automatizadas y má~ 

competitivas internacionalmente, la proporci6n de las poblaci6n 

que gana salario m1nimo es alta. Por ejemplo, durante 1992, más 

de la mitad de los trabajadores de la FORO (6,226) percibieron 

salario m1nimo, y un nílmero apenas menor a éste (5,030), entre 

dos y tres salarios mlnimos (Hope H. y G6mez H., 13 de octubre de 

1993). 

Por otro lado, existe la posibilidad de que algunos casos el 

incremento salarial se obtenga a partir de elevar el desempleo y 

con ello las cargas laborales entre los trabajadores que han 

quedado contratados. Estudios realizados por el TAE nos permiten 

observar este fen6meno: en la secretaria de Salud y Asistencia 

-los médicos y odont6logos del nivel "A", "ª" :f "C"- y el 

personal del IMSS recibieron incrementos importantes en sus 

remuneraciones en lo que va del presente sexenio, a cambio de 

ello se han duplicado el nílmero de consultas realizadas y se 

despidió a un importante porcentaje de los trabajadores (Orozco 

H., 1993), Creemos que este mismo fcn6meno se esta reproduciendo 

en otros sectores económicos. 

¿Pero de que manera la fijaci6n del salario m1nimo afecta a los 

trabajadores que laboran en estas actividades económicas? La 

población que gana el mlnimo aun dentro de estas no deja de ser 

importante. De acuerdo al X Censo de Población y Vivienda, en 

1990 el porcentaje de la poblaci6n ocupada que percibió hasta 

dos salarios m1nimos fuP del 56%. Este porcentaje fue superado 

por la miner1a (57%), la agricultura (58%), la industria 
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Cuadro no, 18 
PORCENTAJE DE LA POBLACION OCuPADA QUE GANO 

HASTA 2 SALARIOS MINIMOS EN 1990. 
(Porcentajes) 

+---------------------------------------------------+ ¡ACTIVIDAD POB. OCU?ADA HASTA DOS % 1 
SAL, MIN. 

+---------------------------------------------------+ EUM 23403413 13106669 56 

AGRICULTúRA 5300114 3074435 58 
MINERIA 99233 56295 57 
EXT. DE PETROLEO 161282 34124 21 
IND. MANUFACTURERA 4493279 2753501 61 
ELECTRICIDAD 154469 63591 41 
CONSTRUCCION 1594961 853080 53 
COMERCIO 3108128 1754306 56 
TRANSPORTE 1045392 470381 45 
SERV. FINAN, 360417 131722 37 
ADMON. Y DEFENSA 928358 567528 61 
SERV. COMUN. 2017585 935663 46 
SERV. PROFESION. 431515 184014 43 
SERV. DE REST. 766972 489551 64 
SERV. PERSONALES 2137836 1420413 66 
NO ESPECIFICADO 803872 318065 40 

+---------------------------------------------------+ Fuente: INEGI, censo de Población y Vivienda, 
1990 

manufacturera (61%), Administración y defensa (61%), Servicios 

de Restaurantes (64%) y Servicios personales (66%) ; estas 

actividades que en su conjunto agrupan a cerca del 60t de la 

población trabajadora (Véase cuadro no. 18). Es decir, de 1988 a 

1993, 6 de cada 10 crabajadores ocupados percibieron dos 

salarios m1nimo que resultaron ser insuficientes para satisfacer 

las necesidades familiares, al contraerse en aproximadamente 1/3 

el poder de compra.JO 

JO Al reopecto la CT!I senalo que, para enero de 1993, la canasta 
elemental para satisfacer las necesiaades de alimentación, gastos 
domésticos y cultura -de una familia de 5 miembros- costaba 
N$48.14., cuando el salario m1nimo era de N$ 14.27. En otras 
palabras, apenas con 2 salarios m1nimos se alcanzaba a percibir 
el 59% de la canasta obrera alimenticia. (Ivan Sosa, 6 de enero 
de 1993). 
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cuadro no. 19 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL 1984-1992 
+-------------------------------------------------------------+ 
1 OECILES PARTICIPACION PORCENTUAL 
+DE HOGARES 1984 1989 1992 1984-1989 1989-1992 

Total 100 100 100 

I 1.72 1.58 1.55 -.14 -.03 
lI 3.11 2.81 2.73 -.30 -.os 
III 4.21 3.74 3.70 -.47 -.04 
IV 5.32 4.73 4.70 ,-.59 -.03 
V 6.40 5.90' 5. 74 -.50 -.16 
VI 7.86 7;29 7~11 -~57 -.18 
VII 9. 72 8;98' S.92 -.74' -.06 
VIII 12.16 U.42 11.37 --.74 -.05 
IX 16.73 15.62 16.02 -1.11 .40 
X 32.77 37.93 38.16 5.16 .23 

+------------------------------------~-------------------------+ 
FUENTE: Ch4vez Marcos, "Acentuada concentración de la riqueza •• " 
El Financiero, 13 de diciembre de 1993. 

Esta pol1tica salarial tan severa -al igual que el rezago del 

salario indirecto percapita, la amplia apertura salarial, el 

desempleo, el rezago de la productividad y las estructuras 

corporativas existentes- es uno de los elementos que ha influido 

en la enorme concentración del ingreso que se ha dado en el 

presente sexenio. 

SegOn la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 

1992, entre 1984 y 1989 el 40% de las familias ubicadas en la 

base de la pir4mide (deciles I a IV) bajo su presencia de 14.36 

a 12.86%, para ubicarse en 1992 en 12.68% (Véase cuadro 110. 19). 

Los estratos medios (deciles V y VIII) bajaron su participación 

en el ingreso de 36.1 a lJ.l\ entre 1984 y 1992. Y por Oltimo, 
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entre 1989 y 1992 s6lo el 20% de las familias ubicadas en la 

cúspide de la pirámide social ampli6 su participación de 53.6 a 

54.2% (decil IX y X). (Chávez Marcos, 13 de dic. de 1993). Las 

estad1sticas disponibles reflejan que solamente el 10\ de la 

población del pa1s (alrededor de 8.6 millones de habitantes) 

concentraron el 38\ del ingreso nacl.onal, como producto de una 

pol1tica económica que en la última década ha generado altos 

rendimientos para un segmento limitado de la población; entre los 

que se encuentran los grandes empresarios. Al respecto la Bolsa 

Mexicana de Valores dio a conocer que en el último decenio los 

principales grupos industriales, comerciales y de servicios, v1a 

reercado bursátil, llegaron a reportar rendimientos brutos que 

fluctuaron ent~e 58 mil 799 porciento (el más bajo) y 574 mil 883 

porciento (el más alto) y sus activos significaron poco más de 

172 billones de viejos pesos, al cierre de 1992, monto que 

representó aproximadamente el 17% del PIB estimado para ese año 

(Fernández Carlos, 1993). 
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3) SALARIO INDIRECTO Y CAPACITACION LABORAL 

Un problema adicional que influyó en el deterioro del nivel de 

vida de la población, adem6s de los "topes", fue lo insuficiente 

que resulto ser el salario indirecto percapita (gasto social) • 

Al reestructurarse las finanzas públicas, entre 1988 y 1994, el 

salario indirecto se elevó del 33.2\ al 53.9\ como porcentaje 

del gasto programado y de 6.3% al 10.2\ como proporción del PlB 

(Véase la grafica no. 7). 

Gréflca no. 7 
SALARIO INDIRECTO COMO PORCENTAJE 
iJEL GASTO PROGRAMABLE Y DEL PIS. 
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En estudios 

indirecto, 

realizados estimamos que para 1993 el salario 

~n términos percApita, serA 12.4\ inferior al de afto 

en que estallo la crisis; 

por este concepto, 6 mil 

Qnicamente se gastaron 5 

partidas que lo integran 

pues mientras en 1982 se destinaron, 

328 pesos por reraona, para 1993 

mil 629 pesos de 1982. Dentro de las 

tenenos las siguientes: en 1981 se 

gastaron en Desarrollo Urbano, el caso más extremo, 711 pesos por 

habitante y para 1993 se ejercieron únicamente 185 pesos de 1982. 

otro caso es el de educación, en esta partida en 1982 so 

destinaron por persona mil 608 pesos y en 1993 solamente 2 mil 

354 pesos de 1982 (Crezco o. et.al., 1993), Incluso 

invesligacionco más recientes agregan que aunque en 1994 el 

salario indirecto se ubicará en su nivel más alto en los Qltimos 

tl aftas, los recursos destiaados por habitan te siguen siendo 

insuficientes para compensar el gran deterioro que sufrió la 

población desde principios de !.a década anterior. En términos 

reales, los egresos programados para 1994 son modestos; del orden 

de N$2. 76 por indiviuuo, cuandc catorce afto'> antes estos eran de 

N$3.25 (Chávez Marcos, 20 d2 ene. de 1994). 

Los resultados a1;teriores plantean que los incremento al 

salario indirécto no han sido suficientes para las satisfücer las 

necesidades más inmediatas de la población. Este rezago social 

afecta la reproducción social de los trabajadores en la medida 

que se restringe no sólo el salario otorgado por so trabajo, 

sino que además las posibilidades de acceder a mejores centros 

de salud, servicios pdblicos o niveles educativos; a pesar de 
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que estas condiciones permiten que el obrero se ha más productivo 

en la fábrica e incluso generen las bases para aspirar a : a 

obtención de mejores salarios.31 

En este sencido, uno de los factores que más esta obstruyendo la 

percepción de mejores salarios es el insuficiente incremento del 

salario indirecto destinado a educación. El gran rezago social 

que existe con respecto a esta partida ha generado que se ha 

escasa la fuerza de trabajo calificada y preparada laboralmente; 

sobre todo en estos momentos en que la reestructuración 

productiva ha echado ra1ces en un conjunto de empresas. As! lo 

revela la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, 

realizada por INEGI en el segundo trimestre da 1991. En esta 

encuesta se precisa que de un total de 31 millones 229 mil 48 

personas que integran la Población Económicamente Activa (PEA); 

el 11.5\ carece de instrucción alguna y 43.6\ cursó algún nivel 

de priinaria, aunque sólo 6 millones 259 mil cubrieron los seis 

grados (Ver cuadro no. 20). De la PEA, Qnicamente el 7. 9\ 

personas realizaron estudios de preparatoria, menos del 1\ esta 

considerado con estudios a nivel profesional 

profesional medio (Sosa Ivan,3 feb. de 1994). 

y el 9, 7\ como 

31 El gobierno considera que la educación es una herramienta 
"privilegiada" r'<ra mejorar las oportunidades de todos los 
mexicanos, impulsando la capacidad productiva de la sociedad. 
Agrega qu" el conocimiento educativo promueve una más equ!.tativa 
distribución del ingreso, al generar más altos empleos bien 
remunerados, que permiten apoyar el desarrollo económico en un 
entorno internacional cada vez más competitivo. Contribuye a 
elevar los niveles de bienestar, mejorando las condiciones de 
alimentación y salud. (Poder Ejecutivo, feb. de 1994, o. 34) 
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cuadro no. 20 
NIVEL DE INSTRUCCION DE.LA PEA, 1991· 

+-----,.------------------------,.'.:e------+ . 1 Categotia Personas*' ·;· ·. %·.· ' 1 
+-------------------------------·-------'+. 
Sin instrucci6n 
Capacitaci6n para 
el trabajo** 
Primaria 
Secundaria 
Subprofesional 
Preparatoria 
Profesional Medio 
Profesional Superior 

3614 

359 
13640 

5769 
2483 
2082 

278 
3035 

11.5 

i;1; 
43.6 
18.3 
7;9 
6 6 

.8 
9.7 

PEA 31229 100 
+---------------------------------------+ Nota: • se refiere a miles de personas 

** :;on quénes concluyeron la pri
maria o procedieron a estudiar 
una carrera terminal. 

Fuente: Sosa !van, "Ante los retos de la 
productividad, resalta la falta de 
preparación .. •1 , El Financiero, 3 
de feb. de 1994, p. 28. 

La falta de nivel educativo y preparaci6n técnica se refleja en 

la fuerte escasez de trabajadores competitivos que existen en el 

mercado laboral mexicano, lo cual se ha convertido en un gr~ve 

problema uno de las sectores econ6micos mAs dinAmicos: la 

industria manufacturera. Al respecto, El Financiero resalta que 

el personal ocupado en las manufacturas registra una tasa de 

calificaci6n inadecuada del 45.8%, lo que muestra que una elevada 

proporción de la mano de obra no reúne el nivel de prepara~i6n 

requerido para desempeftar sus labores. Por ejemplo, en la 

industria de alimentos el 30.4% de los trabajadores se considera 

no calificado dentro del total ocupado; en la madera este 

porcentaje representa el 33%; en minerales no metálicos la 
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proporci6n corresponde al y en otras industrias 

manufactureras al 26\ (Gutiérrez Elvia, 15 de ~ic. de 1993, p. 

JA). 

De lo anterior se desprende la necesidad de promover una 

politica social favorable a los trabajadores, en el largo plazo, 

que coadyuve resarcir los niveles de vida de los trabajadores (de 

acuerdo a la tasa de crecimiento natural de la poblaci6n) y 

enfatice la promoci6n y capacitaci6n del personal ocupado en los 

distintos sectores económicos. De tal manera que el salario 

indirecto se ha un complemento al nivel de vida de la poblaci6n, 

y no la manera corno se traten de subsanar las deplorables 

condiciones en las que vive la gran mayor1a de las familias 

mexicanas, que han resultado de las crisis y del modelo de 

crecimiento impulsado hasta ahora. 
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4) LA RECUPERACION DE LAS REMUNERACIONES INDUSTRIALES. 

Para analizar lo que sucedió con el 

trabajadores de la manufactura, a continuación 

evolución m4s reciente de las remuneraciones 

componentes en esta rama. 

ingreso de los 

presentamos la 

medias y sus 

Las cifras fueron obtenidas de la Encuesta Industrial, al mes de 

enero de cada ano, llevada a cabo por el INEGI. Esta encu~sta, 

como ya seftalamos en el capitulo I, tiene la desventaja de ser 

una muestra para grandes y medianas empresas Gnicamente y no 

cubre ni pequeftas empresas, ni microempresas. Hasta 1987 ésta 

se refer1a a una muestra de 1,157 establecimientos 

correspondientes a 57 clases de a~tividad económica, pero a 

partir de 1988 la muestra se amplió a 3172 establecimientos y a 

129 clases de actividad industrial, por lo que las cifras entre 

1987 y 1988 no son estrictamente comparables. Empero, hasta 

ahora es una de las fuentes m6s actualizadas y representativas 

del universo industrial manufacturero. 

en repetidas ocasiones, el 

lograron obtener, en los 

reales" de la industria 

Oficialmente se ha anunciado, 

importante crecimiento del 6.6% que 

Gltimos cuatro aftos, "los salarios 

manufacturera (INEGI, febrero de 1993) (Ortega Gabriela, 18 de 

septiembre de 1993). Aunque esto representa una importante 

recuperación de los niveles salariales con respecto a los aftos de 

la cridis iniciada en 1982, habr1a que enfatizar lo siguiente: 

las remuneraciones reales, ~ las que comúnmente se denominan 

"salarios reales", son un concepto qeneral que en realidad 

agrupan sueldos, prestaciones sociales y salarios industriales; 
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es decir, esta categoria contabiliza desde las percepciones 

recibidas por los gerentes de alto y bajo rango, supervisores y 

comisionistas (llamados también trabajadores de cuello blanco) 

hasta los obreros calificados o no; as1 como otros ingresos 

adicionales otorgados de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo 

(aguinaldos, primas vacacionales, etc). 

Esta diferenciación nos permite analizar la heterogeneidad 

existente al interior de la estructura salari3l, ya que como 

veremos quienes se beneficiaron de este aumento en el poder de 

compra fueron los empleados o trabajadores de ~lto nivel, y no 

los obreros, 

realmente 

pues fueron los sueldos y las prestaciones las que 

aumentaron, mientras los salarios industriales 

-percibidos 

población 

moderado. 

por los obreros, cuyo número 

ocupada- prácticamente obtuvieron 

supera el 68\ de la 

un crecimiento muy 

El comportamiento de las remuneraciones medias se puede observar 

en el cuadro no. 21, los datos corresponden de el mes de enero 

de 1988 al de 1993. De acuerdo con las cifras expresadas en dicho 

cuadro podemos expresar lo siguiente: a) las remuneraciones 

medias se elevaron en 6% promedio ~nual. Este crecimiento no 

tiene parangón en los últimos veinte aftos, pues ni en los af'los 

de la "apertura democrática" (1970-1~76) los ingresos alcanzaron 

tal porcentdje; este fue de J.1% anual; b) las prestaciones 

sociales aumentaron 6.3% en promedio. Este porcentaje, si bien 

contrasta de manera fundamental con la caída del 7.4\ sufrida 

durante los seis años de la crisis de 1982, resulta ser menor al 

crecimiento logrado en el periodo de L. Echeverria, el cual fue 
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cuadro no. 21 
REMUNERACIONES MEDIAS EN LA INDUSTRIA MANUFAC

TURERA, 1970-1993. 
(Variaci6n promedio anual) 

+------------------------------------------------------+ !Periodos Remuneraciones Salarios Sueldos Prestaciones 1 
+------------------------------------------------------+ 

1988-1993 

1982-1988 

1977-1982 

6.0 

-7 .5 

-1.1 

3.0 

-a.e 
-2.3 

8.4 

-1.0 

-1.7 

6.3 

-7.4 

1.9 

1970-1977 3.1 3.3 -.6 1.1 

+------------------------------------------------------+ Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual, varias; y 
BdM., Indicadores Econ6micos. 

del 7. 7%; c) en los (\!timos 23 años, lns sueldos también 

alcanzaron un crecimiento anual sin precedentes.32 El aumento del 

8.42' alcanzado por los sueldos, entre 1988 y 1993, se 

diferencia significativamente de los tres periodos anteriores, 

durante los cuales estos se deterioraron indiscutiblemente y d) 

en el gobierno salinista, los salarios industriales aumentaron 

en 3.1% promedio anual, nivel que resultan ser muy bajo 

32 En una muestra realizada ~ara 136 ~mpresas, se encontraron 
marcadas diferencias al interior de los 1n~resos ejecutivos. Los 
de alta direcci6n, de las áreas de finanzas y comerciales, 
percibieron en promedio el equivalente al 75\ del sueldo de su 
director qeneral; 60%, los de recursos humanos; 50% los de 
administraci6n; y 35t, los de informática. Esta brecha existe por 
igual en las prestaciones sociales; no todos los ejecutivos 
tienen derecho a bono anual de desempeño, gastos mensuales de 
representación, pago de membresias, cuotas al club, asignación 
para renta y casa, ayuda para los estudios del personal y de 
sus familieres, servicios médicos y asignaci6n de auto: estos 
dependen de1 puesto y del ingreso asignado (Expansión,, Nov. de 
1992, p. 92). 
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comparado con el crecimiento de las otras percepciones en los 

anos de referencia. Este aumento salarial ofrecido a los obreros 

resulta ser paupérrimo, pues tan s6lo entre 1977 y 1988 estos 

perdieron en promedio el 5.9t de su poder de compra, contra el 

4.6% que decrecieron los sueldos y el 3.3\ las prestaciones. 

El lento aumento de los salarico provocó que, en tér.ninos reales, 

los obreros se convirtieran el sector más perjudicado de la 

sociedad ya que perdieron el 25\ de su poder adquisitivo en 

relación a 1970, mientras los ingresos de los empleados 

ünicamente se deterioraron en 14\ (Ver gráfica n,. 8). 

Si bien las prestaciones sociales se elevaron en 58\., cabe 

recordar que en la mayoría de los cases estas se otorgan en 

funci6n del puesto y la antigUedad, el criterio de peso se 

encuentra en el ingreso percibido; en ese sentido, fueron los 

empleados los m~s beneficiados y ejecutivos.33 

33 También instituciones de asesorla sindical han realizado 
trabajos respecto a esta problemática. El Centro de Investigación 
Laboral y Asesoría Sindical A. C. (CILAS), al inaugurar el primer 
Taller de coyuntura Laboral presento las siguientes cifras: 

De enero de 1989 a agosto de 1992, hubo una recuperaci6n en 
las remuneraciones totales que reciben los trabajadores de la 
industria manufacturera; 

los salarios que recibieron los obreros tuvieron una leve 
mejor1a del 9.4%., aunque respecto a 1980 perdieron el 42% de su 
poder de com¿ra. 

los sueldos que recibieron los empleadcs de confi•nza, 
experimentaron una elevación del 30%, en relación a 1980 ello 
representó una merma de su ingreso del 13%; 
- las prestaciones mostraron un aumento del 31%, que influye 
igu~lmente en la recuperación de las remuneraciones totales. si 
tomamos como base 1980, tenemos una ca1da real de estas 
percepciones del 16~ (CILAS, 6 de marzo de 1993). 
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Ortlloe. no. 1 
REMUNERACIONES MEDIAS EN LA 

MANUFACTURA, 1t88·1ti3, 

180 (1970-100) 

140 

120 

100 

80 

60 

.. ~··· 
40 

1MI 1988 1811() 1981 1"2 1993 

R1muneraclone1 ~ 73 76 82 84 GO 86 

ªª"''"'- 84 63 64 ea 68 78 
8utlcloa 67 63 88 71 77 86 
l'rtataolonea 116 124 137 140 1e<l 168 

FUENTE: lhEGI, EnoLtMI• lndutlrlal 
Mimau•I r BdeM. lrxlloadorH Eoon6mloo1 

·==-== 

revista Expansión, ~l respecto, realizó encuestas 

empresariales en distintos sectores económicos tratando de 

encontrar las variables determinantes del mayor crecimiento de 

los sueldos. Algunas de las conclusiones en relación a este 

problema fueron: la relativa escasez de ejecutivos bien 

preparados frente a la creciente demanda tle lus mismos ha venido 

a acelerar su precio en forma más acelerada que en otros 

se<Jlllentos de personal (Expansión, dic. De 1989) (Expansión, 

junio de 1989) (Expansión, julio de 1989) {Expansión, 

dic. de 1990) . 

incentl vos a 

Agrega que las empresas tienden a dar mayores 

este tipo de personal para retenerlos, ante las 
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variadas oportun'idades que les brinda el mercado. Incluso se ha 

llevado a afirmar que con la aprobación del Tratado de Libre 

comercio los sueldos de los ejecutivos se van 

pues la demanda laboral de este tipo de 

a incrementar mas, 

trabajadores es un 

"detonador" del ingreso porque 

o. 5% califica 

entre la PEA de México ni 

siquiera el para obtener puestos en las 

multinacionales. Este tipo de empresas llegan a pagar salarios y 

percepciones superiores a las que prevalecen en su pals de 

origen. Por ejemplo, mientras un director general para una 

empresa de autopartes cotizado en Estados Unidos ganarla 70 mil 

dólares anuales, en México perciben 120 mil. En el caso de un 

gerente general de ventas se pagan aproximadamente 100 mil 

dólares en una empresa metalmecánica y en nuestro pa1s hasta 110 

mil dólares anuales (Dofüville Lucia, de sept. de 1993) 

Las cifras dadas a conocer anteriormente con información 

estad1stica de reconocimiento oficial, asl como, por 

instituciones empresariales y laborales demuestran de manera 

rotunda que en nuestro pals existe, además de la heterogeneidad 

salarial a nivel de sectores y ramas económicas, una marcada 

diferenciación entre el ingreso percibido por los obreros y los 

empleados. En donde estos filtimos, y en especial los altos 

ejecutivos, han result•do ser los finicos beneficiados de la 

actual polltica económica. Dicha heterogeneidad o apertura en el 

abanico salarial se puede explicar por el desigual grado de 

tecnolog1a implementado en el proceso productj vo, los diferentes 

niveles de productividad, y sobre todo la escasez de tipos 

espec1ficos de fuerza de trabajo requerida por ciertas industrias 
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que han modernizado 

anquilosamiento relativo 

proceso productivo frente al 

del sistema educativo, que ha sido 

la fuerza de trabajo en cantidad y grado de incapaz de generar 

calificación a la altura del cambio productivo (Orozco o. et. al. 

1993), 

5) ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DE LA RELACION 

PRODUCTIVIDAD-SALARIOS-EMPLEO. 

La Secretaria Trabajo y Previsión Social, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público e INEGI dieron a conocer un trabajo 

titulado "Producción, Salarias y Productividad en México, 

1969-1992 11 • En dicho documento se afirma que durante los pasados 

cuatro aftas la producción, la productividad y los salarios reales 

de la ecanomia crecieron como resultado del proceso de 

estabilización y del cambio estructural; las remuneraciones 

promedio por trabajador, en la industria ma11ufacturera, se 

incrementaron en términos reales an 28.9l, en estos cuatro 

anoa34. Cabe subrayar, continua el texto, que este aumento 

salarial es superior al de la productividad de la mano de obra 

(27l) y del valor de la producción (20l). Los datos anuales san 

reprod~cidos en la gráfica no. 9. 

Las cifras anteriores han servido al gobierno para repetir en 

numerosas ocasiones que solamente a través del incremento de la 

productividad laboral se elevará la competitividad y el nivel de 

vida de la población. No obstante, cabria hacer algunas reflexio-

34 INEGI, febrero de 1993, op.cit. pp. 24-26. 
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Or6flca no. 9 
ALGUNOS INDICADORES ECONOMIC03 DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1989-1992 

30 

28 

20 

18 

10 

5 

o 

Valor Producción -
ProduollYldad fü'iSl 
R1mun1raclon11 

VarlaclOn Acumulada 

12 

8.9 

13.4 
13.7 
12.8 

17.5 

20.3 
19.5 

20 
27 

28.9 

FUENTE: IHCP, ITPI • INEO~ •produool6n ! 
llt•rlol r Produollvldad •n MHloo, ~ 

.__' ... ·~·-11_0_2_?._M_"°~°"-º~ .. -"'"~'w-"~~~··-·~-~~~~~~--~~~~~~=j 

nes respecto a estos puntos: 

a) como observamos en el apartado anterior, el aumento que se 

dio en las remuneraciones industriales no fue homogéneo para 

todos los trabajadores; fueron fundamentalmente los ejecutivos de 

alto nivel los que se beneficiaron de incrementos salariales 

superiores a la inflación y de las altas prestaciones sociales, 

en tanto la mayor parte de la población trabajadora recibió 

aumentos salariales atenuados que est~n aQn lejos de compensar el 

poder de compra que se tenla hasta antes de la crisis. En este 

sentido podemos decir que de haberse uado una relación lineal o 
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directa entre ingresos y productividad laboral en la industria 

manufacturera, est~ dltima s6lo benefici6 favorablemente a un 

pequeño sector de la poblaci6n ocupada, 

b) en segundo lugar, se elev6 la producci6n por hombre ocupado 

en condiciones de vida aün desfavorables para la mayoría de los 

trabajadores. Al desplome de los salarios mínimos y el lento 

crecimiento de los salarios industriales, durante los ültimos 

cinco años, se le han sumado el insuficiente salario indirecto. 

Esto se ha expresado en un elevamiento del rendimiento laboral 

en condiciones de reproducci6n adversas para los trabajadores, 

las cuales van desde falta de calificaci6n o capacitaci6n, 

ausencia o pésimas condicionns de habitabilidad de vivienda, 

seguridad social y laboral deficitaria, altos indices de 

desnutrici6n, etc. 

c) Ante los problemas que aOn aquejan a gran parte de las 

industrias para poder modernizar sus pl.antas productivas; altas 

tasa de interés, energéticos caros. escasez de programas de 

capacitaci6n e insuficiente infraestructura, el aumento en la 

productividad del trabajo descansó particularmente en el 

aprovechamiento de dos factores: la capacidad instalada ociosa y 

la reducción de las horas-hombre trabajadas (Sosa Ivan, 26 de 

abril de 1993) (Hope Maria, oct. 13 de 1993). 

En relaci6n al primer punto, los estudios más recient~s sefialar1 

que del total de l~ industria del pais, aproximadamente el 

77 .1% de las empresas 86 encuentra en un nivel de producción 

"tradicional", pues cuentan con tecnolog1a, formas de 

organizaci6n laboral y administrativas calificadas de obsoletas; 
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un 19.5% son industrias 11modernas 11
, pero "vulnerables" ya que no 

han logrado asimilar las actuales tecnologías de producción o 

procesos de competitividad; y solamente el 0.3% de las f!bricas 

utilizan en la mayoría de sus lineas tecnología avanzada que 

pueden ofrecer competitividad en el futuro (Guadarrama José, 

19 de nov. de 1992 y 21 de enero de 1992). Lo anterior significó 

que durante este trienio, 1989-1992, se realizó un uso intensivo 

de la mano de obra existente en el mercado laboral. 

En segundo lugar, información dada a conocer por el Grupo de 

Economistas y Asociados ilustran que, de 1989 a 1992, el repunte 

de la productividad se ha basado en la contracción de las 

horas-hombre utilizadas, ya que a tendido a descender el ritmo de 

crecimiento en la producción (véase gráfica no. 10). 

Lo anterior significó, para los trabajadores ocupados, un gran 

esfuerzo por elevar la productividad a costa de aumentar la 

intensidad laboral o perder su empleo, en un contexto en el cual 

las condiciones de vida no mejoraron para gran parte de la 

población trabajadora que conservo su empleo. 

d) En el corto plazo, un aumento en la productividad no 

necesariamente a elevado el nivel de vida del trabajador. Ante la 

utilización de tecnologías intensivas en capital en una minoría 

de empresas, la quiebra de mQltiples industrias que no 

soportaron vivir ante la apertura económica, los problemas que 

enfrentan los empresarios para reestructurar su planta productiva 

dada la escasez del crédito y ante la falta de un a respuesta 

defensiva de los obreros a los cambios estructurales ya 

iniciados; se ha optado por aumentarlos ritmos de trabajo y 
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OrAllo• no. 10 
PRODUCTIVIDAD, PRODUCCION Y HORAS-HOMBRE 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

o 
-2 

-4 

-6 
1989 

[i.W 4.2 
o 7.2 
o 2.8 

FUENTE: SOBA, lvan. •Aum•nló 0.4'1 1• 
produotlvldad en IH manuraaturaa .• :. 
El FlnMol•ro, 20 de •brll d• 1893. 

1990 

4.9 
6.8 
o.a 

1991 1992 --+-----4 
5.2 8.4 
3.8 2.2 
1.3 -3.9 

despedir a grandes contingentes de trabajadores. Al menos en la 

manufactura; la cual contribuyó, entre 1980 y 1985, en una 

tercera parte a la creación de empleos y en un 15% en los tres 

años posteriores, se ha observado una declinación en la 

generación de empleos remunerados. (Rendón y Salas, agosto de 

1993). 

Por otra parte, si se observa detenidamente el cuadro no. 22 

nos encontramos con el hecho siguiente: a aumentas en la 

productividad superiores al producto se expulsa fuerza de 

trabajo, los casos más patentes son textiles, mad~ra e industria 

de metá!icas básicas. A nmdo de ejemplo, en la rama de metálicas 
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Cuadro no. 22 
pERSONAL OCtJPADO, PR(J)UCTIVJDAD Y PIS EN LA INDUSTRIA 

IWIUFACTURERA, 1988·1991 
(Varfacf6n parcentuet> 

+·······························---···---·-···························+ 
J RAMA OCUPACJOMES PROOUCTI· P.l,I j 
1 VIDAD 1 
•·····································································! 
1 1 
1 Total 15 19 J 

: 1 All"'°tos, Bebidas y 1 
J Tabaco 12 17 f 
J 11 Te11tf111 1 Prendas de VHtir 1 
J • lrdistrla del Cuero ·4 2 1 
l 111 Jncbtrl1 de la Hadtra ·4 •2 1 
f IV Papel V PrcdJc:tos de Papel 2 10 1 
J V Sust..-.clH Oul•lcas y D<"rlv&dos J 
f dtt Petróleo 16 111 J 

f VI ProcU::toa de Nineralea no J 

1 Matfücos 2 12 15 J 
1 VII lncl.i1trl11 Met6llces Bblcas ·12 22 7 J 

j VIII PtoWc:tos Metiilllcos, Naqvl· J 

/ narfo V EC1Jipo e; 31 43 f 
1 IX Otr11s lnciJstrfas Manufactureras 29 ·7 20 ¡ 
+···························································--········· 

FUENTE: IMEGI, ShtNlll De Cuent11s Nocionales, Vorlos Afloa, 

básicas el producto por ho~bre ocupado se elevó en 22% y el PIB 

en 7t, en respuesta se expulsó un 12% de la fuerza de trabajo, 

Ello plantea que la recuperación salarial ha marchado a la par de 

la redistribución salarial entre los trabajado1es, favoreciendo a 

los más calificados (Orozco, o. et.al. 1993). 

Cabe agregar, que ante la falta de capacitación y el despido 

laboral, los mi~mbros que integran a un gran conjunto de familias 

mexicanas se han visto en la necesidad de buscar labores 

adicionales, trabajar horas extras e incluso incorporar a otros 
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miembros para compensar la reducci6n de los ingresos.35 

De esta manera, y contrariamente a lo que intento hacer el 

gobierno,36 el desempleo ha presionado sobre los ingresos y como 

resultado se dado un lento c::-ecimiento de los salarios 

industriales, a pesar de incrementarse la productividad del 

trabajo. Aunque cabe recordar que existe otro porcentaje de la 

poblaci6n ocupada, mencr al 3Q\, cuyos ingresos se han recuperado 

notablemente, pues a la presión que ha podido ejercer el 

desempleo se han opuestos otras contratendencias que perecen ser 

más fuertes a corto y mediano plazo; la escasez de fuerza de 

trabajo capacitada, calificada y con mayor destreza y la 

existencia de una pol!tica salarial favorable a sectores o capas 

sociales vinculada'i con ln alta burocracia y la élite 

empresarial. 

35 Cudndo los salarios reales se reducen y los empleos 
asalariados crecen a un ritmo insuficie~tP., la gente debe buscAr 
cualquier actividad que le permita lograr un ingreso. Pero esto 
no significa que lo logre y mucho menos que la actividad sea 
estable o bien remunerada. En estas condiciones la prc.liferación 
de actividades por cuenta propia es el resultado de estrategids gg sobrevivencia. (Rendón Teresa, 30 de julio de 1992). 

El gobierno salinista estim6 que, entre 1988 y 1994, la 
población económicamente activa crecerá a un ritmo superior al 
J por ciento en promedio. Ello ahondará el desempleo, afiade, si 
no se aumentan las fuentes de ocupación en un millón por afio. 
Además, se precisó la necesidad de acrecentar el PIB a una tasa 
del seis ~ar ciento anual, toraando en cuenta los aumentos de la 
productividad, para 109rar absorber a las nuevas demandas 
ocupacio~ales de la sociedad. Sin embargo, hasta ahora el PIB 
creció fipicamente en 3.5% en promedio, por lo que la posibilidad 
de ganerar mas ocupaciones, al menos en el mediano plazo, a 
quedado truncada. (Poder Ejecutivo Federal, ibid., p. 9-10). 
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Estos procesos son el resultado la desigual respuesta que han 

dado los distintos sectores y ramas económicas, ante la crisis y 

la modernización económica. Aunque falta mucho por avanzar y 

existen mGltiples obstáculos, los cambios sociales y económicos 

(nuevas formas de organización y producción) en algunas empresas 

se han dado de manera innegable, as! como, también lo son la 

necesidad de elevar la competitividad y la inserción de nuestra 

econom!a a la nueva dinámica mundial. Esto sólo se logra a partir 

del incremento de las productividad, pero es precisamente en 

esta variable en donde se fundamenta la posibilidad de mejorar 

los niveles de vida de los trabajadores. Aunque es la lucha 

social la Gnica que puede garanLizar que este elemento potencial 

se haga efectivo. En sentido opuesto si la productividad del 

trabajo decae, será la lucha social la que determine si los 

asalariados o los capitalistas serán los afectados 

primordialmente (Rivera Rios, mimeo, 1993) 
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NOTAS SOBRE CORPORATIVISMO. 

En México, históricamente 

sindicales han quedado 

la mayor1a 

supeditadas a 

de las congrdgaoiones 

las instituciones 

oficiales; ésta relación mucho m4s compleja se ha dado en llamar 

corporativismo (Garza Enrique De La, 1985) (Anquiano Arturo, 

1975) (Basurto Jorge, 1980). 

El corporativismo sindical constituye uno de los m4s fuertes 

obst4culos, en. el actual proceso de reestructuración. su 

existencia 

desempeftada 

transmitir 

(marcada por el pacto cardenista)' y su 

(incorporar la disidencia al aparato 

los intereses del partido de Estado dentro 

función 

estatal, 

de los 

sindicatos, mediar los conflictos ent.-e patronea y trabajadores, 

controlar al movimiento obrero) a lo largo de m4s de cincuenta 

anos, se ha presentado 

introducción de las nuevas 

ineficaz a la reforma del PRI, a la 

tecnolog1as y frente a los cambios 

llevados a cabo en el 

flexibilidad laboral 

proceso de trabajo, 

(Gilly Adolfo et, 

en una palabra, a la 

al., otofto de 1986) 

(Garza Enrique De La, y Rhi José, 1988). La raz6n es simple la 

modernización económica implica cambios supra estructurales que 

ponen en juego ghcttos y espacios de poder; as1 lo demuestran las 

diferencias y conflictos existentes en el Congreso del T~abajo 

(CT). 

Estas contradicciones pol1ticas se han materializado en dos 

cQpulas sindicales: la Confederación de Trabajadores Mexicanos 

(CTM) y la F'ederación de Sindicatos de Eapresa de Bienes y 

servicios (FSEBES) . La primera encabezada ~or Fidel VelAzquez 

constituye la fracción, a la vista de los modernizadoras, 
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"reaccionaria 11 , • 11 retr6grada" y "conservadora" del sindicalismo 

(Sosa Ivan, 7 de mayo de 1992 y 2 de julio de 1992) (Hernández 

J., 15 de enero de 1992), para otros, la CTM representa la vena 

originaria del sindicalismo que emerg1o como interlocutor y 

protagonista del movimiento obrero, y que actualmente reivindica 

los postulados de la Revolución (Análisis Sindical y de las 

Relaciones Laborales, 1993), en pocas palabras, es la heredera 

del llamado pacto social. No obstante, la influencia que en otros 

anos tuvo en las decisiones de pol1tica económica se ha 

deteriorado. Resalta, por ser lo más reciente, la puesta en 

marcha del PSE sin consultarse al sindicalismo oficial, la 

implantación de numerosos topes salariales, el rechazo al amparo 

jur1dico en contra de los minisalarios y la anulación de huelgas 

apoyadas previamente por la CTM. Aün as1, se reconoce su poder de 

convocatoria electoral y el poder monopólico ejercido sobre una 

inmenso nümero de asalariados: razones suficientes para mantener 

la "estabilidad social".37 

La FSEBES, a 

Juárez, fue 

diferencia de la CTH, encabezada por Hcrnández 

constituida el 24 de mayo de 1990 y se integró al 

CT en agosto de 1992. Esta Federación -conformada por los 

telefonistas, los aviadores, los tranviarios, y el sector 

37 Al respecto, el número de huelgas estalladas se elevaron de 
118 en 1989 a 150 en 1990 para caer a 136 en 1991. Para 1992, la 
Secretaria del Trabajo seftalo que "entre enero y diciembre del 
ano recién concluido, los trabajadores recurrieron a la huelga en 
156 casos, cifra superior a la obs~rvadu durante 1990, que fue de 
150. As1 1992 pasa a convertirse en el ano más problemático, en 
materia laboral, en lo que va del sexenio. (Sosa Ivan, 21 de 
enero de 1993). 
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educativo , entre otros- se ha abierto paso al erigirse como "un 

nuevo protagor.ista" del movimiento obrero y adecuarse a la 

modernización. La FSEBES ha apoyado las modificaciones a la Ley 

Federal del Trabajo, la implantación del salario por hora, un 

sistema salarial determinado por los aumentos de la productividad 

y un sindicalismo ajeno al Estado. Al respecto, su m4ximo 

representante ha declarado que en su relación con el gobierno el 

movimiento obrero debe ser independiente; con la empresa gestar 

una nueva cultura laboral que desplace la idea de que hace como 

que nos paga y nosotros como que trabajamos, sin dejar de luchar 

por mejorar la situación del trabajador; la Ley Federal del 

Trabajo, sin perjudicar las conquistas sociales, debe ser 

modificada para introducir un apartado de modernización; los 

convenios de productividad deben ser incluidos en el contrato 

colectivo para ser obligatorios (Arteaga Arnulfo et. al., 

oct-dic 1989). Estas palabras han sido elogiadas y recogidas 

con benepl6cito por el sector empresarial. 

¿Significa esto que la CTM esta renunciando y cediendo su papel 

a la FSEBES como representante e interlocutor de los trabajadores 

ante el Estado y los empresarios, en el 4mbito de la 

reestructuración? No, su discurso ideológico no va acorde con sus 

acciones. Asl lo demuestra el convenio de productividad firmado y 

avalado por la CTM, el 23 de abril de 1992, entre el Sindicato 

de los Trabajadores Electricistas de la RepOblica Mexicana 

(SUTERM) y la Comisión Federal de tlectr1cidad (CFE). En este 

convenio los trabajadores quedaron comprometidos a elevar la 

productividad laboral, adecuar la movilidau del personal y las 
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plazas a las necesidades de la empresa, adaptar los sistemas de 

reclutamiento y selecci6n del personal al perfil de cada puesto, 

incrementar la eficacia y lograr la calidad total en los 

servicios, readecuar los escalafones de trabajo de base por rama 

de actividad u oficio y promover un sistema de incentivos y 

promociones, siguiendo el primer criterio y eliminando el basado 

en la antigüedad, en un plazo no mayor de noventa d1as. 

La empresa, por su parte, se compromet16 a dar estimules 

econ6micos al personal en los siguientes casos: al presentarse a 

cursos de capacitaci6n, en horarios ajenos al de labores; asistir 

todos los dlas hábiles de cada catorcena, quedando excluidos los 

trabajadores que falten por vacaciones, incapacidad y pases de 

salida particulares; y ofrecer estimules anuales en funci6n del 

nümero de catorcenas a las asistidas a la empresa, entre otros 

(CTM, julio de 1993). Dos cosas mAs son importantes de mencionar: 

en ninguna apartado se mencionan los mecanismos para medir la 

productividad-rendimiento y su vinc•llo con el salario; éstos 

serán criterios establecidos por la propia empresa. En segundo 

lugar, el acuerdo incluye una cláusula adicional en donde se 

seftala que, a partir de la firma del convenio y hasta 1994, no 

se aumentará la planta laboral. Ambas cláusulas, incentivos por 

productividad y empleo, ampllan el margen de maniobra para 

implementar formas flexibles del trabajo y elevar el producto por 

trabajador, pues el acuerdo establece que, entre 1993 y 1995, los 

35 mil 613 trabajadores de la empresa tendrán que elevar su 

productividad en casi 60\ a fin de incrementar de 124 a 196 el 

nümero de usuarios por trabajador, lo que significa que el nümero 
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total de conswaidores habrá de pasar de lo• 4 aillones 426 mil 

927 que hey en la actualldad a 6 aillonea 971 mil 121 en 1995. Do 

otro aodo, la planta ~ que ser reducida en 13,000 per•onaa 

(a 22,620 trabajadores) a tin de que el parlmetro de 196 uauarios 

por trabajador per11anezca constante (Hopa Maria, ibid., p. 84). 

En este Aablto, e: cambio estructural, ha venido a cueetionar 

el viejo llOdalo contractual baaado en la defensa •indical. Esta 

eaqua.., laboral inclu1a la protecci6n del empleo (indeani~aciones 

superiores a los do la ley, recortes negociados, eliainaci6n del 

•ubcontratisao •• ); la requlaci6n del desgaste obrero (la 

existencia de tabuladores y escalafones salariales, trabajos y 

tareas especificas); 

establecimiento de 

el amparo salarial (escalaf6n ciego) y el 

sido prestaciones sociales. Este ha 

sustituido por un nuevo •mocl'!lo contractual flexible" cuyos 

ejes son: la movilidad laboral (compactaci6ri de tabuladores, 

modificaciones en la organizaci6n del trabajo); el aubcontratismc 

y la adaptdci6n del personal ocupado a las necoaidades de la 

producci6n; la reducci6n de la jornada laboral, la iaplementaci6n 

del salario horario y la vinculación del salarios 

de la productivü'ad (salario• base de 

productividad)(Garza Enrique De La, oct-dic 

a los aumentos 

categor1a + 

de 1989). 

Al i•plementarse este modelo laboral flexiblr en la producci6n, 

un gran nlllnero de trabajadores ha perdido su3 derechos laborales, 

trabaja a niveles m6s elevados de productividad e intensidad sin 

obtener las compensaciones salariales adecuadas o ha pasado a las 

filas de los desempleados, ya que la flexibilidad en el trabajo 

se ha logrado introducir en condiciones en las que el movimiento 
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sindical independiente se encuentra fuertemente dividido y en 

las que el sindicalismo oficial ha tomado una actitud pasiva en 

la defensa de las condiciones de trabajo y de vida de sus 

agremiados. Ante esta situación sindical, la neceaidad de obtener 

un ingreso salarial y la feroz amenaza dal deeempleo, la aayor 

parte de los trabajadores ha optado por aceptar concesiones que 

disminuyen las posibilidades de adoptar una actitud prepositiva 

ante las transformaciones que impone la modernización productiva. 

Ante la ofensiva capitalista, la respuesta obrera no debe 

hacerse esperar. Es necesario resarcir los bajos niveles 

salariales adecuandolos al incremento de la inflación y de la 

productividad laboral, reconquistar el poder negociador de los 

trabajadores 

organizaciones 

ante la empresa y con el Estado, impulsar 

sobre todo, debe 

encaminarse la 

Los resultados 

capital-trab•jo, 

obreras democráticas y, 

lucha por la defensa de los puestos de trabajo. 

para cada uno de los contendientes, 

dependerá de la fuerza y del nivel de 

organización que cada uno demuestre • 

• 
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e o N e L u s I o N B s 

Antes de plantear las conclusiones, es necesario realizar un 

breve resumen de las principales ideas aqu1 expuestas, Esta 

sinopsis nos permitirA recordar las tesis que se plantearon y nos 

darA la pauta para extraer las conclusiones fundamentales de 

nuestro trabajo, 

En el primer capitule describimos el comportamiento de las 

remuneraciones industriales desde 1940 hasta 1981, pero dadas las 

fuerzas económicas 

sobre los salarios 

tuvieron durante 41 

y sociales que interactuaron e influyeron 

y el desigual comportamiento que estos 

años, dividimos el apartado en distintos 

subperiodos. De 1939 a 1946, el salario medio industrial y e1 

pagado a destajo cayeron de forma brutal. Esta contracción 

significó en ambos una pérdida real cercana al 50\ respecto al 

nivel que se tenla en 1939, aunque en el salario 

extraordinario se observó una reducción menor, del 40\. Este 

deterioro se dio en el marco del acelerado impulso industrial, 

en donde la inflación, el corporativismo sindical promovido desde 

el gobierno cardenista y el incremento de la productividad a 

costa de aumentar la jornada de trabajo, fueron factores que 

confluyeron para reducir los costos de la fuerza de trabajo y 

elevar las ganancias empresariales. 

De 1946 y hasta fines de los sesenta, 

creciendo a altas tasa de cLecimiento 

la econom1a continuó 

sobre todo por el 

importante papel que asumen dentro de la acumulación del capital 

el sector agrario y la industria manufacturera de tipo liviana. 

Durante esos añoa los solarios industriales iniciaron una lenta y 
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penosa recuperación 

sesenta se lograrán 

que implicó que hasta 

obtener los niveles 

principios de los 

de compra de 1939, 

aunque algunos estudios enmarcan que la recuperación del poder 

de compra se dio hasta fines de los setenta y sobre todo para la 

llamada "clase media". Cabe agregar que el aumento del salario 

real se produjo relativamente m4s rápido en el salario pagado a 

destajo y que fue precisamente el tiempo de trabajo ds esta 

categoría el que más creció; entre 1939 y 1959, el tiempo a 

destajo se elevó en 16%, en tanto el tiempo ordinario y 

extraordinario se mantuvieron. 

Entre 1960 y 1970 el crecimiento económico, los aumentos en la 

productividad, la estabilidad de precios y la existencia de 

empleos bien remunerados acrecentaron el nivel de vida de los 

trabajadores de la manufactura. Aunque los beneficios no fueron 

proporcionales, crecieron mác los salarios en las industrias 

más dinámicas y en las ligadas al capital extranjero. La 

introducción de nuevas técnicas de producción, la nueva división 

del trabajo que ello implicó y la expansión de la industria de 

tipo pesada contribuyeron a modificar la estructura social de la 

población ocupada, así fue posible diferenciar trabajadores con 

distintos niveles de calificación y de salario. Dentro de esos 

grupos se encontraron desde el trabajador que emigró a las 

grandes ciudades, cuya experiencia laboral era nula y esteba 

escasamente remunerada, hasta el obrero especializado y 

sindicalizado que percibió salarios por arriba del promedio; éste 

se ubicó dentro de las ramas industriales que más rápidamente 

crecieron (hule, reparación de maquinaria y equipo, etc.). 
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Para fines de los sesenta, se gesto una crisis econ6mica como 

resultado de los desequilibrios estructurales y del descenso de 

la rentabilidad capitalista, crisis que fue pospuesta hasta 1982 

por factores de contingencia dif 1ciles de sostener en el largo 

plazo: la deuda externa y el boom petrolero. De 1970 y 1981 la 

evolución de los salarios fue desigual; primero, de 1970 a 1977 

el poder adquisitivo logr6 alcanzar en términos reales su nivel 

histórico mAs alto y sobrepaso a los ritmos de crecimiento de 

la productividad del trabajo. La pol1tica salarial flexible, los 

aumentos en el gasto social y la lucha social hicieron posible 

este hecho. A pesar de la crisis de 1971 los salarios 

industriales crecieron en términos reales on 26\, porcentaje que 

resulto ser superior al promedio y qua contrasto con al deterioro 

del 4t experimentado por sueldos. En estos siete aftas, las 

pr.estaciones tuvieron un papel singular al elevarse en 68\, este 

porcentaje ha sido el mAs alto en los Qltimos 23 anos. 

En segundo lugar, entre 1977 y 1982 el g=ave déficit fiscal, 

los grandes montos alcanzados por Ja deuda y el desequilibrio 

externo hicieron necesaria la aplicaci6n de una pol1tica 

contraccionista. No obstante, ésta se abandonó a principios de 

1978, pues se establecieron los topes salariales, se redujo el 

gasto destinado • desarrollo social y al movimiento obrero ~e 

encontró en condiciones menos favorables para reivindicar sus 

demandas salariales. En ese quinquenio el salario industrial cay6 

5\ y los sueldos en 8%, esta ca1da en el ingreso trat6 de ser 

compensado con el aumento del 10\ en las prestaciones, Esto se 

dio a pesar del acelerado crecimiento de la riqueza generada y de 

los aumentos del producto por hombre ocupado. 
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Los antecedentes antes descritos nos dieron pauta para entrar a 

la segunda parte de nuestra investigación; 1982-1988. Durante 

estos afios, para el gobierno lo fundamental fue restablecer los 

niveles de la ganancia capitalista mediante el cambio 

estructural y la promoción de las exportaciones manufactureras. 

El primer paso consistió en reducir la participación del Estado 

en la econom1a, impulsar la reestructuración productiva y 

eliminar las barreras proteccionistas. As1 mismo, se procedió a 

disminuir el nivel de vida de los trabajadores del sector pGblico 

y privado, y a contraer el salario indirecto (gasto destinado a 

desarrollo social). No obstante, los cambios tecnológicos 

implementados en el proc~so de producción sólo operaron en un 

reducido namero de industrias, ante la crisis financiera que la 

mayor!a de elJas enfrentó. Como resultado las exportaciones, el 

PIB y la productividad creció Qnicamente en las ramas más 

din6micas; automóviles, carrocar1as, qu.tmica básj.ca, vidrio y 

cemento, entre otras. Los menores ritmos de rentabilidad, el 

desempleo, el aumento acelerado de los precios, el estancamiento 

económico y los bajos niveles del producto por hombrP ocupado 

presionaron a los salarios hacia la baja; cayendo entre el 45% y 

el 55% el poder de compra en los distintos sectores econ6mlcos y 

dentro de la manufactura más el poder adquisitivo de loa salarios 

industriales (42%) que el de los sueldos (-J5%) y las 

prestaciones sociales (J7%). Pero, el impacto de la crisis sobre 

las remuneraciones fue muy desigual de una rama a otra: el poder 

de compra cayó más en las industriaG de tipo liviano (textiles, 

papel, otras industrias manufactureras, madera, etc;) que en las 

de tipo pesado (maquinaria y equipo, sustancias qu1micas, 
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minerales no metálicos). Es decir, ni aün en las empresas más 

dinámicas las remuneraciones crecieron, con ello la relación 

productividad-salarios que el gobierno intento promover en los 

programas oficiales fracasó. 

El deterioro en el poder de 

las bases en la que se 

compra de los salarios fue una de 

sustento la pol1tica promotora de 

exportaciones. En las empresas exportadoras se combinó un tipo de 

cambio subvaluado, bajos salarios e incrementos en el producto 

por hombre ocupado para reducir el costo capitalista del trabajo 

para que las mercanc1as mexicanas en el exterior fueron más 

competitivas. Sentar estas bases, como ya senalamos, tuvo un alto 

costo social en ~érminos salariales, pero también da aumento en 

el desempleo y de reducción del salario indirecto. Las partidas 

que influyen en la reproducción de vida de los trabajadores 

(salud, educación y 

derrumbaron; al tratar 

seguridad 

de hacerse 

social, entre otras) s~ 

frente al problema de la 

crisis financiera y de la modernización industrial, Este recort~ 

no hizo más que endurecer las condiciones de vida de la mayor 

parte de la población mexicana. 

Entre 1988 y 1992 la inflación se redujo, se incremento la 

productividad, el producto y las remuneraciones medias reales en 

la industria manufacturera: éste fue el objeto de estudio da 

nuestro tercer capitulo. En ese apa~tado, se describieron los 

elementos que han dado continuidad al proyecto anterior y se 

analizan algunos de sus resultados. Comenzamos planteando que el 

gobierno tenla la necesidad de detener el ausento de los precios, 

debido a la especulación, la retroalimentación devaluatoria, los 
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conflictos sociales y los protestas en contra de la inflación, 

etc. De ahl que el gobierno instrumentara el PECE, el cual fue 

antecedido por el Pacto de Solidaridad Nacional en 1983. 

En cuanto a las remuneraciones medias se refiere, entre 1988 y 

1991 nos encontramos con la existencia de una gran brecha 

salarial: el poder adquisitivo se deterioro en la agricultura 

(15\), la construcción (Jt) y transportes (3), y sólo en 

servicios financieros, comunales y la manufactura los aumentos 

salariales reales resultaron significativos; 27\, 16\ y 18\ 

respectivamente. como se observó, en la manufactura, las 

remuneraciones medias se recuperaron entre 1988 y enero de 1993, 

pero los salarios medios industriales aumentaron el 16%, 

porcentaje que resulto ser raqultico ante los aumentos del 50\ 

experimentados por los sueldos y el 36\ experimentado por las 

prestaciones. No obstante, ninguna de estas percepciones 

consiguió los niveles de 1970 y mucho menos los de 1976. 

MAs aCin, durante los Oltimos cinco afies el comportamiento de las 

remuneraciones medias y de las partes que lo integran es muy 

desigual: los salarios reales decrecieron en textiles, papel y 

ma~era y minerales ne metAlicos. En tanto hubo trabajadores 

cuyos sueldos se acrecentaron en m~s del 50\, eso se dio en el 

caso de alimentos, sustancias qulmicas y otras industrias 

manufactureras. 

Los trabajadores que reciben salario m1nimo se han visto m~s 

perjudicados desde el pacto de estabilidad económico, al 

enfrentar una perdida salarial superior al 40\. En algunos casos, 

los empleados del sector pCiblico tampoco han podido recuperar su 

poder de compra. Lo anterior plantea que han sido pocos los 
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trabajadores que realmente se han beneficiado por la 

reestructuración del capital y que el costo social pagado por la 

mayoría de la población ha sido muy alto. 

También se planteó que, a causa de la crisis de 1982 y la 

reestructuración, los aumentos en la productividad y en el 

producto han resultado insuficientes para absorber el crecimiento 

natural de la población incorporada al mercado laboral y mucho 

menos para crear empleos d la población despedida. Y hasta el 

final h.~.cimos una breve referencia a lo insuficiente que ha 

resultado ser el salario indirecto en términos percápita para 

satisfacer las necesidades de la población y hablamos brevemente 

sobre la5 condiciones del sindiGalismo obrero; sobretodo se 

plantearon los conf~ictos existentes entre la FSEBES y la 

CTM, la pcstura del sindicalismo oficiul ante la modernización 

económica y del papel que juega el corporativismo 

determinación de los salarios. 

ep La 

Después de haber realizado el eGtudio general del salario 

industrial en México durante los últimos 50 años, y de forma 

particular en la década de los ochenta y parte de los noventa, 

podemos decir que la evolución de los salarios se encuentra 

definida por una estructura cuya heterogeneidad en el ingreso 

es muy aguda, es decir, existe una estructura sülarial 

jerárquica. A nivel de las ramas e incluso de lns subramas que 

inteyran esta industria, existP. un gran número de tr~bajadores 

con bajos nivel2s salariales, frente a un peque~o sector de la 

poblac!ón ocupada que alcanza a satisfacer cus necesidades 

econ6micas, sociales y culturales mediat~s e inmediatas. 
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Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos 

aqui se expuso,· que esta tendencia en 

y de acuerdo a lo que 

los salarios no es 

exclusiva de la manufactura, también ha tendido a reproducirse 

al interior de las otras a~tividades econ6micas. 

Esta desigualdad en el ingreso se explica por dos razones: el 

sector o rama económica en el que se ubica el personal ocupado 

y el grado de cualificación alcanzado por cada individuo. El 

primer aspecto se refiere concretamente a que los salarios reales 

m~s altos, regularmente son pagados en aquellas industrias que 

han logran erigirse, dentro del contexto económico, como las más 

dinámicas. Entre ellas destacan las empresas que han alcanzado 

cierto monopolio en el mercado, las cuales se caracterizan por 

ser altamente competitivas 

regularmernte, dados los 

y rentables. Esta 

altos niveles 

cuesti6n permite 

de productividad 

alcanzados, ofrecer salarios que fluctOan por arriba del promedio 

pagado. Aunque a largo plazo y a medida que la demanda de 

trabajo se va satisfaciendo en éstas actividades, el salario 

ofrecido comienza a alinearse al de la media como resultado de la 

movilidad experimentada por la poblaci6n ocupada. Por otro lado, 

se encuentra un gran número de pequenas y medianas industrias 

que carecen de infraestructura productiva, cuyo mercado es mcy 

estrecho, en las cuales la utilizaci6n intensiva de fuerza de 

trabajo y la escasa innovación tecnológica se vuelve una norma. 

La oferta laboral de éstas, tiende a ser satisfecha pl~namente 

dada la abundante demanda de trabajo no calificada. 

La brecha sularial puede explicarse también, sobre todo en los 

últimos cinco aftos, a partir del análisis de las remuneraciones 

medias de la manufactura. Su desglose en sueldos y salarios 
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principalmente, nos permite advertir que existe una marcada 

de los trabajadores de diferencia entre el poder adquisitivo 

cuello blanco (ejecutivos, supervisores, comisionistas, etc.) y 

los de cuello ~zul; estos últimos vinculados directamente al 

proceso laboral (operadores de m6quinas, mantenimiento, etc). El 

poder de compra de los sueldos, de acuerdo con instituciones 

privadas, 

trabajo 

es alto porque en nuestro pa1s es escasa la 

con cualidades técnicas y administrativas o 

fuerza de 

con nivel 

profesional para laborar; ello exige ofrecer altos ingresos en 

comparación con los prevalecientes a nivel nacional. Al respecto, 

basta recordar que, para 1991, solamente cerca del 20\ de la 

Población Económicamente Activa registró estudios postsecundaria 

y que m!s del 45\ de la población ocupada en la manufactura se 

ha calificado de ser inadecuada técnica y laboralmente para 

trabajar, dados los bajos niveles de capacitación y de educación 

escolar prevalecientes. Por anterior surge la necesidad de 

implementar pol1ticas sociales y económicas que mejoren los 

niveles educativos de la población, esta cuestión no sólo se 

traducirA en mejores salarios sino que ademAs dar6 la pauta pa=a 

que los incrementos de la productividad se han mayores, 

Por otra parte, también es necesario una pol1tica que pugne por 

la reedistribución del ingreso. Este problema se vuelve crucial 

cu~ndo nos damos r.uenta que actualmente cerca del 60\ de la 

población ocupada gana hasta dos salarios minimos y que desde 

1970 m6s del 65\ de la población ocupada en la manufactura 

percibe salarios industriales y solamente el porcentaje 

restante sueldos. La propuesta surge porque en los últimos ~~os, 

para apuntalar la acumulación a costa de reducir los costos 
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laborales, se ha llevado a la practica una pol1tica de topes 

salariales, suatentada en los pactos o co~certaciones sociales, 

cada vez más severa. 

A nivel macroecon6mico es claro que la heterogeneidad en el 

ingreso es un fen6meno más complejo, pues ésta se encuentra 

estrechamente vinculada a la acwnulaci6n capitalista. Aunque éste 

filtimo no se abordó como tema central, pudimos percibir que en 

México el crecimiento económico inter e intrasectarial ha sido 

marcadamente diferenciado desde los cuarentas. Esta cualidad, 

inherente no solamente del capitalismo mexicano, responde al tipo 

de propiedad predominante y al objetivo final del sistema: la 

maximización de los beneficios. La producción es mas dinamica y 

La inversión se concentra en aquellas ramas y sectores que, a 

mediano y largo plazo, ofrecen y garantizan altos niveles de 

ganancia: ¡Eh ah1 la principal causa de la diferencia existente 

al interior de la estructura productiva!. 

La composición salarial solamente responde a esta estructura, 

pues a mayor grado de acumulación capitalista y desarrollo de las 

fuerzas productivas de un determinado sector o rama, corresponde 

la posibilidad de otorgar un salario real superior al promedio 

existente, siempre y cuando este no cuestione la valorización del 

capital. En este sentido, el salario constituye la variable 

dependiente del capital. 

Los factores que determinan el poder de compra de las 

remuneraciones industriales o del de cualquier otro actividad, 

dentro de la acumulación capitalista, son fundamentalmente la 

productividad, el empleo y la lucha sindical. El comportamiento 

que tiene c2da una de estas variables socioecon6micas dentro de 
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cada fase o periodo histórico, influye directa o indirectamente 

en una tender•cia de los salarios a ascender o a descender. En 

nuestro pa1s cada una de ellas ha asumido caracter1sticas 

particulares, por ejemplo, el producto por hombre 

tenido importantes crecimientos positivos qua van 

ocupado ha 

desde el 

notable aumento del 25% alcanzado entre 1970-1976, periodo más 

inmediato a la crisis de 1982-1988, hasta el menor ritmo del 

18' que se logró entre 1988-1991. Históricamente su crecimiento 

se ha reducido y ha resultado ser menor al de sus principales 

socios comerciales. De ah! que una de las necesidades más 

inmediatas consista en elevar atln a mayores ritmos el producto 

por hombre ocupado, pues el incremento de la productividad es uno 

de los tactores que eleva la competitividad de nuestro pa1s y 

que potencialmente permite aumentar los salarios. Potencialmente 

porque hasta ahora los mecanismos reestructuradores o 

modernizadores que han impulsado la productividad se han logrado 

a costa de un alto costo social -en términos de salario directo, 

indirecto, de empleo y de ruptu~a de los derechos laborales

para una gran parte de los trabajadores y sus familias. De ah! 

que estos últimos tienen que proponer a 

una aptitud a favor del elevamiento en 

sus sindicatos adoptar 

la productividad que se 

traduzca verdaderamente en mejores condiciones de vida y que 

luchen por de forjar formas de organización democráticas l' rompan 

con los esquemas sindicales autoritarias. 

Por otra parte, desde fines de los sesenta, la econom1a mexicana 

no ha podido absorber los grandes contingentes de población 

económicamente activa deseosa de Integrarse 

como resultado de la sobreacumulación 
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desequilibrios macroeconómicos que ésta ha desencadenado y de la 

alta tasa natural de crecimiento de la población. La crisis de 

1982 y la modernización de la pla.1ta productiva han agudizado 

dicho problema al expulsarse grandes contingentes de fuerza de 

trabajo que antes eran ocupadas, en los Qltimos aftos al igual que 

otros paises se logró crecer pero no absorber fuerza de trabajo. 

A corto y a mediano plazo, el desempleo y el llamado "subempleo• 

constituyen una de los principales trabas a 

se desea una recuperación generalizada en 

trabajadores. 

vencer., si realmente 

el ingreso de los 

Por Qltimo, desde 1977 la luchas y movimientos sindicales 

independientes se encuentran en reflujo e incluso la dirección de 

las principales fuerzas ha quedado en manos de los sindicatos 

oficiales, con ello la posibilidad de demandar mejores salarios y 

niveles de vlda por este medio se ve truncada. A pattir de estas 

organizaciones corporativas se ha logrado el control polltico y 

económico del pals, claro ejemplo de ello lo conforman los 

pactos instituidos, desde 198J, entre dirigentes sindicales, 

patrones y el gobierno. Durante estos pactos, se proyectan 

siempre niveles de inflación menores a los que realmente se 

obtienen y con base a ello se define el aumento a los salarios 

mlnimos que en Qltima instancia ha servido de referencia para 

elevar las otras percepciones; esta cuestión se tradujo, de 

1988 a 1993, en un deterioro real de ~ás del 40\, 

El corporativismo representa un obstáculo institucional para 

aumentar la productividad. Numerosas cláusulas de los contratos 

colectivos no propician la realización de 

productivas ya que se o~onen abiertamente a la 

1W 
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la polivalencia inherente a las nuevas tecnologlas y a los 

nuevos procesos laborales iaplementados en eapresas de punta. La 

polltica antidemocratica con la que los dirigentes obreros 

han tratado de resolver dicho problema 

elevar indiscriminadamente las cargas e 

trabajo, la inestabilidad del empleo y la 

ha terminado 

intensidad del 

fijaci6n de 

por 

salarios que en ou mayorla no logran subsanar el nivel de vida 

de los ~mpleados ni el de sus familiares. 

Insis~imos, s6lo a través de la compresi6n del proceso de 

acwnulaci6n y de los elementos que la integran es posible 

entender con mayor profundidad las causas que determinan las 

diferencias entre los distintos tipos de salarios y su posible 

tendencia. Creemos que resulta fundamental hacer hincapié en 

dicha diferenciaci6n y seguir su evoluci6n, pues a medida que el 

capitalismo mexicano se desarrolle -de no existir una polltica 

salarial y social favorable a los trabajadores- las precarias 

condiciones de vida la poblaci6n se convertirán en un obstáculo 

a la dinámica del sistema. 
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INDICE DE PREC:os AL MENUDEO 
DE BORTZ, 1939-1975 

(1939=100) 
+------------------+ 1 Afio INPB 1 
+------------------+ 

1939 100.0 
1940 110.5 
1941 120.0 
1942 H9.0 
1943 189.5 
1944 263.3 
1945 303.l 
1946 385.6 
1947 416. 7 
1948 417.5 
1949 442.8 
1950 459.9 
1951 5H .6 
1952 607.0 
1953 592.1 
1954 647.0 
1955 735.3 
1956 772. o 
1957 808.9 
1958 869.8 
1959 920.5 
1960 962.6 
1961 972.0 
1962 1003.9 
1963 1006.l 
1964 1047.9 
1965 1066.7 
1966 1105. 9 
1967 1083.2 
1968 1130.6 
1969 1111. 4 

+------------------+ Fuente: BORTZ J., LOS Salarios 
en la Cd. de México. 1939-1975 
FCE, 1988. 
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SALARIO MEDIO DE TRABA.JO ;, LA SEMANA 
EN LA INDUSTRIA 
(Pesos de 1939) 

+-------------------------------------------------+ 
1 

ARO TOTAL ORDINARIO EXTRAORDI- DESTAJO 
NARIO, 

+-------------------------------------------------1939 27 24 G.7 31 
1940 25 22 6.1 . 27 
1941 25 24 6. 6 26. 
1942 21 19 5.0 ....... 24' 
1943 20 19 4.7 ,;· '·<····22·· 
1944 16 12 4.2 .. '• .•.''.19 

m~ t¡ i~ !;~,· ··:U 
1947 14 13 .:4.3¡:·.·. .;15' 
1948 16 14 .'·;:· 4. 7,.; . ·::, . '· 19. 
1949 17 15 .... 5, 1; ...• ., • 20 

t~~~ t: t¡ :u ·~~ 
1952 15 13 4. 7: . 18 
1953 16 14 4.6.'' 20 
1954 17 15 4;6 21 
1955 17 15 4.7 21 

1 

1956 18 16 5.2 20 
1957 18 16 5.4 20 
1958 20 17 5,8 22 
1959 20 17 5.8 24 

+-------------------------------------------------+ FUENTE: DGE, Trábajo y Salarios Industriales, 
varios a~os y Bortz J., Op. Cit., 1988. 
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REMJNERACIONES MEDIAS EN LA INOUSllllA MANUFACTURERA 
(1970•100) •........................................................• 

1 •Ao REKJNERACIONES SALARIOS SllelDOS PtHtACIOllES 1 
1 SOCIALES 1 
1 1 
•························································· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1970 100 100 100 100 
1971 100 99 100 104 
1m 101 100 101 107 
197] 105 104 99 "' 1974 103 106 93 122 
1m 112 m 95 147 
1976 109 112 119 141 
1977 124 126 96 1M 
1978 11B 120 90 165 
1979 116 121 90 157 
19BD m ,,. 90 155 
1981 115 m .. 175 
1982 117 112 .. 104 
1983 94 .. 67 159 
1904 B4 n 57 152 
1985 B2 n 59 m 
19B6 79 7l 57 137 
1987 76 65 57 12B 
1988 7l 64 57 116 
1989 76 63 63 124 
1990 B2 64 .. 137 
1991 04 .. 71 140 
1992 90 69 n 1501 
1993 •• 75 .. 15B i 

"OTA: Los dllto1 correspondM •l mu de enero de e.da .rio. 
FUENTE: Elaborado con bmse a los datos de INt:GI 1 Encuest• 

Industrial Mentuat y a las Estadistica lndustrhl Mensual. 
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"' CD 

llrtDICADORES ECCWOMICOS DE LA lllOUSTRTA MAIWFACTURERA. 197D-1981. 

+-------·-----··---·---··-······---------·-·--·---·-------·---------···---------------·--·--··----·----·--·------------··+ 
(Vari•ble Prod.cto Interno Bruto Personal Oc~ Rel!U'leraciones,Media . Productividad 1 
1 (Mill. de S 1970) (No. de Oc1.4>.) (Miles de' S de 1978 (Mi~l.de_S_por per10N1l. 1 
•··························································································----'.·-··'··'···;·'··''··e·;.: .. ¡ 
(Año 1970 1976 1981 1970 1976 1981 1970 1970 1976 - 1910 .. 1976. . - 1981 1 
1 , o'' ·, '· ·. 1 
)Total 1D52D3 155517 22'326 1n5626 2045985 2542537 70 93 93 .~·-_~1:·~.·; -'.·!~ 88 I 
jAlirentos 29373 39243 51868 45D111 521553 609423 55 75 70, ( ·':65 _ _ "'.15 SS ( 
!Textiles 15520 20392 27602 346765 38ZZ74 465946 57 7S n::: -_45'.'·.: · ·,53 59 J 
jtrw:t. De la 1tader11 3607 '959 7163 94309 110492 143400 44 55. S9 .. ·~<38 · .. 4S SO 1 
IP•pel Prod..ctos 5685 8033 11293 92903 102503 129029 87 104 , ,· 99 ~ · : 61 · · <. 78 '. 88 1 
!Su:aanciis Oulmicas y . , 1 
IL·er. del Petroleo 18432 32521 49304 191262 Z37D17 3182:38 113 142 137 96 - 131'. · 15S 1 
IProd. Minerales no · . 1 
IH~t"llicos 6088 9168 12408 122182 133513 163975 S9 82 83 SO 69 76 1 
jlrd. Met. Bbicas 5855 8397 12240 63068 ~ 1on19 111 139 146 93 105 114 1 
IProd. Meta., Maquinaria 18832 30303 49162 3289f57 435524 ~55133 g() 107 108 · 57 70 89 1 
(Otrn Industrias 1811 2501 3283 36039 43Z61 50314 64 90 95 50 58 6S 1 

fuente: Elabor&<Y. con dafos de INEGI, Siste11111 de cuenus Nacionalir:s y Bde M. tndfudores Econónlicos. 



+······-----·-·--------------------~~~~~~-~~~~~~~-~-~~~~~~~~~:-~~~:~~~: ___________ ~ .. ------------------------------------------------· 
Jvarieble ProWcto Interno Bruto REH. ASALARIADOS Persenel p~~· Re!IU"leraeiones Media!. • Procb:tividad ( 
J Olill. ~ S 1970) CMILH °':-.Oc'-".). (MiÚ.s de S de W78) (Miles de S por persone) f 
·------------------------------------·······----·-······-···-------······----·-···----------------------------------------------------------------
IT<>tel 444271 635831 9G.8765 158454 552000 '!194202 12863 15550 20043 38 54 57 34559 1,0889 1,5341 

1 l2 66 191 
,., jA9ropecu111·io 54123 6335Q 80299 ':5102 37563 1<.5185 446!> 4472 5189 to 13 13 12119 14168 15"75 
..., jMineria 11190 15881 31593 4670 1287(. 56360 155 193 263 93 101 112 72195 aa286 120126 

J Jrd. Manufacturera 105203 155517 224326 39270 125777 449449 17Z6 2046 2542 70 93 93 60952 76010 88248 
(Construcción 23530 34310 51852 14578 56976 262516 810 UOO 18131 56 72 73 29049 28591 27566 
(Electricidad 5147 9242 13852 2117 9989 32923 38 52 6é 17Z 291 Z61 135"39 tTTT.51 20Q876 

¡co.nerclo, Rest. y Hot. 115163 163091 234491 24269 76747 25257.1 2011 2300 2762 37 51 48 572h7 70909 84899 

¡transp: Al11111ccn y Ccin. 21357 39848 69710 9591 35092 H.r.37 443 642 986 67 83 78 48211 62068 70557 
¡serv. finan; Seguros 50210 688n 86113 6438 22305 96785 229 295 425 87 115 119 219256 233482 202619 
¡scrv. Ccm.nalt-s 63744 93242 128949 42419 174674 /69867 2985 4350 5927 44 61 68 21355 21435 21756 

······-······- ··--············ ··········-······-·······-····· ········-························· 
Fuente: Elabor.00 con datos de INEGI, Sistema dr Cuentas Macio.,l'lles y Bde "· Indicadores Económicos. 



REQERACIOHES TOTALES Y Pc.LJ.CION oct#M>A Ell LA IHDUSTltlA MANUFACTURERA 
tDICO, 1970·1993 .................................................................................... 

1 Alio REMJHERACIO· SALAAIOS StUOOS Pt:fSTACIDUS POILACION EMPLEADOS OHEROS f 
1 ~ES TOTALES SOCIALES aa..ADA 1 
1 OfllES OE PESOS ) <PERsa&AS> 1 .................................................................................... 

1 
1970 693147 316995 lSZ601 1Zl~5 25~ ... ,, 193233 1 
1971 775074 353458 271950 "3666 275934 678.22 203112 1 
,.n 99186< U!89< 36S902 187068 11son 8460S 250<n J 
1973 1157043 521620 398274 237149 3~1732 88643 263039 1 
1974 1S7J069 737984 S...1' 329671 391324 96795 291!29 1 
1975 2081769 9'6884 63M13 4!60>2 40'712 101197 303515 1 
1Y76 2597887 12G4092 - 59S4!5 i.62na 120767 3419<1 1 
1m 3719642 1684510 1135175 ._, 455155 123203 331952 J 
19711 4354531, 19tS0361 IVl106 1063067 ...... 125046 341840 1 
1979 546'018 2571696 1591534 1l207M 507438 131798 376045 1 
1981) 6989010 3245274 2060618 1683118 5396'8 14C3W 399«9 1 
1981 9586n4 4223017 2n6002 2587'"' 575760 150340 425420 1 
1902 1303J111 5644'.144 3762076 3676CM 5v1sn 155369 436!03 1 
198) 19880023 8255594 S6.ZJ928 6000501 533797 144992 3bM05 1 ..... 29625510 11941814 5134965 9549671 511607 141984 36962.l 1 
1985 47039172 197460il9 131™'16 13989]27 5187)9 141616 377093 1 
1986 76270325 3127421.1 21~5(1 21'07144 52271'1 143050 379664 1 
1987 262155000 96229000 &904000 79022000 92llod3 2ao810 6'2673 1 
1908 712150000 2W.8JOOO 241717000 201950000 fla155 281396 656759 1 
1989 1011012000 358116000 36{)36000() 291916000 947981) 2&3187 664793 1 
1990 1333339000 449930000 4& 1!0000 l9922WOQ 9556~8 284816 670812 1 
1991 174' l4'1l00 ~89049000 6363"YOJO 515789'JCO 952719 263491) 669289 1 
1992 2132013000 702787000 7';13914000 63531201.iO 927397 278l12 6'9035 1 
1993 2448282000 792490000 95\~ZOOOO m.c.2nooo 876117 '""'" oom• J ................................................................................... 

Hota: Ln cffrH correspor-.:k-n al 11ts de enero de clde 111'\o, 
Fuente: Elaborac:k:I con bufe 11 los d.atos de' i•EGI, Est9dfulca lrdistrlat 

Mensual •· ErK"urso lr.Mtr•at Mtnsual, vor'os años. 
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REMIJNERACIOHES HEDIAS Ell LA IMOUSTRIA IWIUfAClURERA 

MILES DE PESOS DE 1970 

·············································--···············--········+ 
Ailo INOICE NAC.IOUL REUUACIOtlES SALARIOS SUELDOS PRESTACIONES f 

DE PRECIOS SOCIALES 1 
Al CONSltllDOR 1 

+············----····················································-··· 
1 

1970 100 2.7 1.6 l.9 .51 
1971 105 2.7 1.6 3.9 .s ¡ 
1m 109 2.7 1.6 1.0 .s ¡ 
1973 117 2.• 1.7 3,9 .6 1 
1974 "' 2.8 1.7 3.6 .6 1 
19/S 170 3.0 1.8 3.7 .11 
1970 191 2.9 1.• 3,5 .7 1 
1m 216 3.l 2.1 3.7 •• 1 
197" 291 J.2 2.0 3,5 .8 , , 
1979 346 J.1 2.0 J,5 .8 1 
1980 121 J.1 1.9 J.5 .7 1 
1981 538 J.1 t.8 J,I ' •• 1 
1982 703 J,1 1.• 3.1 ' . • 9 1 
1983 117" Z.5 1.1 2,6 ,8 1 
1981 2562 2.J 1.3 2.2 ;,, 
1985 4119 2.2 1.3 2,3 .7 J 
1986 6831 2.1 1.2 2.2 .• 7 1 
1987 13965 2.0 1.1 2.2 .6 1 
1980 38659 2.0 1.1 2.2 .6 1 
19"9 52021 2.1 1.0 2.1 .6 1 
1990 63713 2.2 1.1 2.7 .11 
1991 80981 2.3 1.1 2.8 .7 1 
1992 95516 2.1 1.1 3,0 .7 1 
1993 106327 2.6 1.2 J,3 .8 1 

NOTA; Los datos corresponden •l •s de enero d. cada alío. 
FUENTE: El1borado con base a los datos de lllEGI, Encuesta lrdntrl1l 
Mensual y ht.clhtlca lrdJstrhl llensual y 8de N., lrdlclldorts Econó· 
Micos. 
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REMUNERACIONES MEDIAS A LOS ASALARIADOS EN 
EN EL SECTOR PUBLICO, GOBIERNO FEDERAL. 

(Miles de pesos de 1980) 
+--------------------------------------------------------+ 
1 

Allo Total servicios Servicio• Admon. Püblica 1 
Educación Médicos y Defensa 

+--------------------------------------------------------+ 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1981-88 

157.0 
165.5 
161.4 
116.1 
109.4 
109.7 
94.3 
94.9 
85.2 

-9.0 

114.9 
125.8 
122.6 
77.2 
87.5 
71.8 
60.6 
59.8 
53.3 

-11.6 

227.9 
235.0 
238.1 
162.1 
149.3 
138.5 
120.5 
126.4 
107.1 

-10.6 

159.4 
165.4 
147.8 
117. 7 
117.5 
117.2 

97 .o 1 90.2 
79.6 

-9.9 
+--------------------------------------------------------+ FUENTE: CSG, cuarto Informe de Gobierno 1992 y BdM, Indica-

dores Económicos. 
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Allo 

GASTO PUBLICO E INTERESES DE LA DEUDA, EN MEXICO: 1970-1991 
( Pesos de l9B O ) 

GASTO 
PUBLICO 
EJERCIDO 

DESARROLLO 
SOCIAL 

EDUCACION SALUD SOLIDARIDAD DESARROLLO PAGO DE 
URBANO INTERESES 

PRECIOS CONSTANTES 

DE LA DEUDA 
(t DEL PIB) 

1970 98.9 36,l 51.8 l.4 9.7 1.6 
7l 114.3 41.2 62.2 1.3 9.6 1.5 
72 149.3 49.5 75.1 8.4 16.4 l.6 
73 163.l 56.4 82.5 3.0 21.3 1.5 
74 180.7 62.7. 98,3 2.l 17.8 1.8 
75 211.l 81.5 107.7 4.5 17.3 1.9 
76 249.7 96.l 126.0 8.4 19.2 2.5 
77 254.4 108.4. 117.9 12.5· 15.6 2.7 
78 276.l 115.7 127.l 14.3 19.0 2.8 
79 324.2 .l3o.o ·139.6 ,29.7 ··.:25.o 2~9 

80 :360';1,,:·~·) 139.9>.i~~:·~> · .... :::26.9 ·., .. : :36.'4 :3,3' 

:i m:~/ 112
•
3 _::::~m .. ·.·. · 48 ~ 4 ltr 

Ir l!ll l!ii!li!I! ''!llfi!~1Jll1l~Víl!!' 
92e 421 7 173 9 189 5 33 2· •:::·······:12·4•:•····~··'·'·">4 o· 

+--==~---~~~:=-----~~~:~--~=~:~ ________ ::::_~-~:~~::~:[~~~~i~~L:;:_¡ · 
FUENTE: Elaborado con base a CSG, Tercer· Inf~~e · ~~ .. ·Gobier·na·: 1990 .y 

BdeM, Indicadores Económicas. · · 
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GASTO PERCAPITA 
(Pesos de 1980 por persona) +-----------------------------------------------------------------+ 

1 

Allo TOTAL EDUCP.CION SALUD SOLIDARIDAD DESARROLLO 

1970 
1976 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

. 1986 
1987 
19BB 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

GASTO URBANO 
DESARROLLO 

SOCIAL 

2051 
4261 
5387 
6337 
6328 
4090 
4021 
4167 
3515 
3384 
3028 
3307 
3630 
4254 
4992 
5629 

749 
1640 
2093 
2527 
2608 
1691 
1714 
1719 
1394 
1442 
1313 
1413 
1501 
1769 
2059 
2354 

1074 
2150 
2347 
2580 
2549 
1861 
1682 
1685 
1592 
14BB 
1398 
1612 
1773 
2045 
2243 
2516 

29 
143 
402 
634 
721 
2B9 
376 
294 
315 
156 
121 

·139 
230 
2B4 
393 
409 

201 
32B 
545 
711 
450 
249 
250 
469 
214 
297 
196 
1~4 
127 
156 
146 
1B5 

+-----------------------------------------------------------------+ 
PUENTE: cuadro reelaborado tomando los cuadros realizados en OROZCO 

M., et al. "Gasto Social en México: ¿Sacrificios compensados? 11 , 

op. cit., 1993. 
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