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JNTRODUCCION. 

Hucho ne ha hablado de programas para combatir 

la in!laci6n, principalmente en aquellos países donde su cco

nornf:n no se ha desarrollado plenamente y su cracimicnto econ§_ 

mico camina a pasos muy lentos, países donde quizás teniendo 

una extraordinaria gama de rccur5os para poder salir adelante 

airosamente, no Gen aprovechados o explota<los eficazmente pa

ra obtener una economía fuerte y din~micn, capaz de satisfa

cer toda~ las ncccuidadc5 de su pueblo. 

México no es la excepción, llurantc muchos ai1l>s 

la inflación ha sido uno de los temas más importantes en mat~ 

ria económica, tanto gobernantes como el pueblo en gcncJ:"al, 

nos cuestionamos porque surge ésta y como abatirla, sr nues

tro país goza con grandes recursos para poder mantener un st~ 

tus :le vida para todos 5atisfactorio, como es que se ha llcg~ 

do a esta situaci6n, en donde es evidente que existe un esta~ 

camicnto ccon6mico y una pérdida del poder adquisitivo. 

Como veremos en el desarrollo de esta tesis, 

la inflaci6n no es otra cosa que el aumento de los precios, 

~sta aparece cuando la espiral de precios y salarios (entre 

otros} comienza a elevarse trayéndo como consecuencia un to

tal desequilibrio en la economía de cualquier país. Es enton

ces donde se empieza a hablar de programas antiinf lacionarios 

para abatirla, en nuestro país han existido diversos tipos de 

programas, pero el que mfis ha perdurado y quizás haya tenido 

más exito es el Pacto Económico de México, que en un princi-

pio se llam6 Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSE), hasta lle

gar actualmente al Pacto para la Estabilidad, la Competitivi

dad y el Empleo (PECE). 

El objetivo de esta tesis es estudiar y anali

zar el P~cto Econ6mico de M~xico en relaci6n con los salarios 
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para de esta manera snbcr en que medida af ccta el pacto a ca

da grupo de trabajadores, as! como intentar discernir que se~ 
tor integrante de éste lo soatiene. As! de esta manera en el 

Capítulo Primero hacemos referencia a las Disposiciones Gene

rales tanto en materia laboral como ccon6mica, aquí conocere
moa las nociones do los elementos m&s importantes en rclaci6n 

al tema del presente trabajo como lo son patr6n, trabajador, 

salario, inflaci6n, Pacto de Solidaridad Econ6mica, entre al

gunos otros. 

Como todo trabajo siempre es importante buscar 

si exintcn ~ntcccdcntcs hist6ricos, para que as! conozcamos 

sus origcncs y porque no, hacer comparaciones en relaci6n a 

la situación que existe con nuestro país, por lo que en el Ca 

p!tulo Segundo veremos los antecedentes hist6ricos del sala

rio, inf laci6n y estabilidad en pa!ses latinoam~ricanos como 

en México, también sabremos los orl9cnes del Pacto Econ6mico 
de M6xico. 

En el Cap!tulo siguiente se muestra como sur

gi6 el Pacto Econ6mico de M6xico y en que condiciones, por lo 

que en el Capítulo Tercero se muestra la situaci6n econ6mica 

del pa!s y la política a seguir de nuestros gobernantes para 
la realizaci6n del programa antiinflacionario, su evoluci6n, 

sus consecuencias, los sectores que participan en ~l y los m~ 

tivos de concertaci6n. 

Finalmente, como todo trabajo se analiza los 

puntos que dieron origen a la realizaci6n del mismo, por tal 

motivo en el Capítulo Cuarto se examina los efectos que el 

Pacto Econ6mico de M6xico ha tenido sobre los salarios de los 

trabajadores, las consecuencias, y los sectores que intervie

nen en el mismo y cual de éstos lo sostiene. 

FLOR MARIA ALONSO PALACIOS. 
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MATERIA LABORAL. 

Para poder entrar al estudio del tema de te•is,_ 
os primordial tener conocimiento de ciertos conceptos de los t! 
mas que de fondo oe van a tratar dentro del mismo, para as! po
der comprenderlo; primeramente veremos que entendemos por rela

ci6n de trabajo, ésta igualmente nos conduce a comprender indi
vidualmente cada vocablo, para que de esta forma entandamos me
jor el concepto; y relaci6n no es otra cosa que la capacidad ~ 
quo tiene el ser hum.ano para enlazarnc con sus semejantes, es _ 

decir, es la forma de como dos o m&s sujetos van a actuar uno _ 
para con el otro, y trabajo es la actividad humana, intelectual 
o material, independientemente de la preparaci6n te6nica ceces~ 
ria por cada pro!esi6n u o!icio. 

Sin llegar al concepto legal de relaci6n de tra
bajo, y con las bases que se tienen de cada vocablo, se entien
de que la misma es la forma de como se van a interrelacionar ~ 
dou sujetos, es decir, cuales van a ser las normas a seguir, e~ 

tre la persona que va a prestar un trabajo y la persona que al_ 
recibir el beneficio tiene que corresponder a ese servicio, as! 
a groso modo se puede entender la relaci6n de trab~jo, pero no_ 
hay como saber que nos dice nuestra Ley Federal del Trabajo so
bre este concepto, en su artículo 20 encontramos que: 

•se entiende por relaciln de trabajo, cualquiera -

que sea el acto que le di! ori<Jl!ll, la preet:aciOO de 
un trabajo persoml subotdl.nado a una peroona, ioo

diante el pago de un salario. • •• • 

De la anterior de!inici6n y aGn cuando en la mi! 

ma no se establece expresamente las palabras de "patr6n" y lftr~ 

bajador" debemos entender que ~stas se hayan implícitas en el _ 



mismo concepto, asimismo se desprende que el trabajo ser! pers~ 
nal y subordinado, siendo éste el tercer elemento de la rela
ci6n de trabajo, y salario como un cuarto elemento, son en si 
los que conforman a la misma. Ahora para el tema que nos ocupa, 

de estos elementos veremos en un analisis m&s profundo la fiqu
ra de trabajador, de patr6n y de salario, siendo este dltimo, 
el punto más importante n tratar, ya que de ~l radica la probl! 
matica a seguir en la presente tesis. 

NOClON O~ PJITRON. 

111 entrar al estudio y definici6n del vocablo 
"patr6n•, se nos viene a la mente que se trata de una sola per

sona, toda vez que en el vocabulario ordinario de la qente en H! 
xico, a esta persona se le conoce de muy diversas formas o se 

le llama de muy diversos nombres, tales como patr6n, jefe, due
ño, empresario, contratista, etc., siendo que todos ellos al de

signarlos de tal forma nos dá la idea de que se trata de un s6-
lo ente, aquella que recibe los servicios de los trabajadores; 

el maestro José oávalos al respecto nos dice: • ... a la persona 

que recibe los servicios de los trabajadores tanbién se le conoce con di""! 
sas deraninacioncs encontrfudose entre otros los de acreedor de trabajo, 8:!! 
pleador, patrono, patr6n, deulor de trabajo, deudor de mpleo, prircipal, 
mprcsario, locatario, etc., lo que no sucede en la doctrina y en la legis

laci6n nacionales." (1), de las nateriorcs denominaciones se infie

ren algunos que pudieran darnos una idea más real de la persona 

que recibe los servicios del trabajador, y éstos son patr6n y 

patrono, pero por ejemplo: sí utilizamos la expresi6n de jefe, 

podría entenderse que se trata de un jefe de cierto departamen

to dentr~ de una empresa, pero no así la persona que recibe el 

(l) DSvalos Jo~. Derecho del Trabajo I, tercera edici6n, Porri'.ia, S.A., ~ 
xico, 1990, Pág. 97. 



beneficio del servicio prestador dueño, podemos entender como a 

una persona propietaria de algGn establecimiento o inmueble, P! 

ro ello no obliga que necesariamente sea quien responda de las_ 

obligaciones contraidas con los trabajadores, cuando 6ste no 

sea el beneficiario del servicio prestado por loa mismos; empr! 

sario, aste vocablo denota tantas situaciones tales como; a una 

persona que monta una obra de teatro, cine o tclevlsi6n, a una_ 

persona que trabaja o es socio de una empresa,· sin que éstos _ 

sean legalmente responsables de las obligaciones contraidas con 

los trabajadores, s6lo s!, se da el supuesto de que reciban el 

sarvicio de 6ston; contratistas, esta figura es un poco m&s co~ 

pleja, por lo mismo se dara una explicaci6n m~s adelante de 

ellas; aunque loa otros :ocablos de acreedor de trabajo,.emple~ 

dor, principal, deudor de empleo, locatario, son aan más doctr~ 

narios, en la pr~ctica jam&s son usados, ya que nunca hemos es

cuchado decir que oc le llama "deudor de trabajoº o algo así a_ 

los beneficiarios del servicio prestado. 

Luego entonces, la exprcsi6n de patr6n no se re

fiere exclusivamente a un sola pernona, ya que como veremos en

seguida y basándonos en los conceptos legales, "Patrónº tambi6n 

son las personas morales, por lo que no debemos de considerar 

que el vocablo patr6n determina a una sola persona. 

Aunque la figura del patr6n se le llegue a nom-

brar de diferentes formas, en la Ley y en la costumbre es m&s _ 

usual designarlo as!, ya que el mismo presenta menos objeci6n _ 

t6cnica al igual que el de empresa, concepto que se proporcion~ 

rá más adelanto. 

Para poder definir exacta y jur!dicamente al co~ 

cepto de patr6n, nos remitiremos de nueva cuenta a la Ley Fede

ral del Trabajo, concretamente a su artículo 10, que a la letra 

dice: 



"Patrón es la personn f(sica o m>ral que utiliza 
loe servicios do uno o varios trabajadores .... • 

6 

De ln anterior conceptualizaci6n descubrimos dos 
elementos: 

El primero, el patr6n puede ser una peraona fts~ 
ca o moral.- De lo anterior se deduce tres acepclonea1 una, la_ 

de •persona• y cualquier hombre por la sola facultad de ser ho~ 
brc es persona, ahora bien, se podr!a pensar que cualquier per

sona puede ser patr6n pero no, s6lo aquella persona física (se
gunda acepci6n) con capacidad de goce, que es • ... la aptitu! para 
ser titular de derecros o para ser sujeto de cbligacicnes. .. . • (2) y capa
cidad de ejercicio que • ... supone la posibilidad juddica en el suje
to de haoer valer directilnl?nte sus deroc:hos, de oelebrar en natbre propio _ 

actos jur!dicos, de oontraer y cuiplir sus obligaciones y de ejercitar las_ 

acciones conducentes ante loo tribunales. • .. • t3l, y la tercera, que se 

refiere a las personas morales o jurídicas, como m4s técnicame~ 
te deberiamos llamarla, según el C6digo Civil para el Distrito_ 
Federal en su art!culo 25, nos enumera cuales son lae mismas, 

entre otras¡ La Naci6n, Los Estados y Municipios, Las Asociaci~ 
nes profesionales y las demSs a que se refiere la fracci6n XVI_ 
del artículo 123 de la Constituci6n Federal, Las Sociedades Co~ 
perativas y Mutualistas, etc., constituidas legalmente podemos_ 

distinguir entonces que en la figura del patr6n son tanto pers~ 
nas f{sicas como morales, siendo ~stos sujetos de derechos y ___ 

obligaciones. 

El segundo, que es la persona que recibe los se! 

vicios de los trabajadores.- Se podría pensar por ejemplo: que_ 

(2) 

(3) 

PDgina Villegas Rafael, ~o de Derecho Civil, T.I., déciJronavena. 
edici6n, J?orrúa, S.A., ~983, Pág. lSB. 

Ibidcm, Ptig. 164, 
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una persona que presta sus labo=es dom6sticns para cierta pers~ 
na y que en el lugar donde los presta, el propietario es diver
sa persona, podríamos atribuirle a 6ste la calidad de patr6n, 
poro no, toda vez que ni bien ca cierto que es propietario de _ 

dicho bien, no as! es el titular del beneficio por ese servi- -

cio, luego cntonceo, la calidad del misma es exclusivamente pa
ra aquella persona que recibo 6stos. Aunque comunmentc en los 

juicios laborales se demanda a quien resulte propietario o res

ponsable de la fuente de trabajo, al deslindarse la relaci6n l~ 

boral, si 6ste no ce beneficiario de los servicios del trabaja
dor quedará exhonerado de toda obligaci6n con aquel. 

Algunos autores en forma muy particular precisan 

e•tc miomo, sin que por ello salgan de la realidad jurídica de_ 

l!ste, al respecto el maestro Nestor de Buen nos dice: " ... pa- -

tr6n es quien puede dirigir la octividad laboral de un tercero, que trabaja 
en su beneficio, noilante retribuci6n. • <4> • 

La definici6n más precisa y que nos dá una vi- -
si6n más clara de la figura del patr6n, es sin duda alguna la 

que la Ley en cita nos señala, por este motivo somos participes 

de dicha definici6n, toda vez que si.bien.es.ciecto.no.espeéiff 
ca que es una persona física y una moral, en la generalidad del 

concepto se sobreentiende que son cada uno de ellos y para los_ 

cntudiosos del derecho son conceptos que por ática deben de co

nocer. 

Siguiendo la línea jurídica del artículo 10, en

contramos que en su párrafo segundo nos habla de ciertas situa

ciones o supuestos en que algunos trabajadores pueden encentra~ 

se, dici6ndonos que el trabajador que se auxilie de los servi-
cios de otro u otros trabajadores, su patr6n a su vez lo ser& _ 

tambi6n de ~stos. 

(4) De Duen Lozano Nestor, Derecho del Trabc1jo r, T.r., s6ptilla edici6n, _ 
Parrlla, S.A., M!xico, 1989, Píig. 479 • 
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A manera de comentario diremos que la circunsta~ 
cia qua nos marca dicho párrafo, no menciona expresamente que _ 
ue trato del intermediario o del contratista, poro en la pr4ct! 

ca esto mismo se d! con demasiada fracucncia, por tal motivo, 
sentimos que la I,ey quiz(! de algGn modo, defender los derechos_ 
de los trabajodores ante tales sujetos, porque es de todos sab! 
do que es muy coman por loa patronea contratar a estos mismos,_ 
para que oe esta corma puedan evad•r cualquier obligaci6n que 
puede gonerarne del servicio. 

Por lo que respecta al inter111ediario, éste apar! 
ce antes de constituirse la rclaci6n de trabajo, es decir, es _ 

la persona qua conccrta a dos sujetos, para quo entre ambos se_ 

establezca una rclaci6n de trabajo, sin que 6ste sea parte de _ 

ésta, al respecto el maestro José Dávalos nos dice: ",.,la in~ 

tllldiaciOn es anterior a la a:instltuci6n de la relAcion l1lborzu, cons.ste en 

que una persona conviene que otras u otra pru.a que re presenten a trabajar_ 
en dctcrminad:i. f.JJfJre.sa o est.aolecllru.enw, es decir, el int.eme:har.Lo oo re

cioe e1 trüba¡o d., la ¡crSOM oontrataca, u>aliza las act.ivulaaes oe un man 

datario o gestor o agcnce de OO<JOC•OS. "<5l. -

La intermeoiaci6n no es otra cosa que la activi

dad que realiza una persona, que ai entrar en contacto con otro 

u otros, convienen para que ellos se presenten en alguna empre
sa o establecimiento para prestar sus servic1osl6). 

En la figura del intermeoiario se puede producir 

oos nipotcsis, como 10 menciona el maestro Nestor de uuen; en 
la primera se retiere a que un tercero ajeno a la real1zaci6n 

(5) D5.valos 'Jos{), ~!!S!,ig_c:J!l.L'.!'!~..!< op. cit. Pll<J. lOU. 

(61 De la cueva Mario,~!?.:!~-~~ del Trabajo I, T.I., actual!. 
zaclo por Frfos Urbano, e16Cillascgunda 00Ic16íi, Porrlla, S.A., Ml!xl.oo, _ 
1990, PSg. 161. 
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laboral, sirvo de conducto, o oca, entra en juego el papel del_ 

intermediario, para que se establezca una relaci6n directa en-
tre dos personas; en la segunda hip6tesis oe dá más frecuente-

mento en la industria de la construcci6n, ya que ~ate actGa por 
nombre propio, creando una relaci6n más directa entre ~l y los_ 

trabajadores, con el fin de evitar el beneficiario responsabil! 
dades que la Ley determina. <7l 

Dentro de la figura del intermediario encontra-

mos a un sujeto comunmcnto llamado •contratista•, 6stos no s6lo 

ponen a disposici6n de la empresa principal la mano de obra, es 

decir, loa trabajadores que van a efectuar el trabajo, sino que 

adcmSs proporcionan loa materiales y equipos necesarios para la 

rcalizaci6n de la obra, el maestro Ncntor de Buen nos dice so-

bre este aspecto: • ... pero de t:o:1as maneras su cordici6n de "contratis
tas" queclol sujeto al hecho de que sean laboralni?ntc solventes, ya que, de _ 

otra manera, lilS obligaciones quedarSn a cargo, en favor directa o imaiia

ta de la rnpresa principal, sin perjuicio de las ros¡:onsabilidades solida
rias del 'contratista" derivado intl!n!ollario. • (B). 

Los contratistas y los intermediarios tienen ol_ 

mismo sentido jur!dico que emana del párrafo segundo del artíc~ 

lo lO de la Ley Laboral. 

Ya que hemos hablado y definido el vocablo pa- -
tr6n, hemos visto en que forma funciona el intermediario y con

tratista, ahora nos falta tener conocimiento someramente de qu' 

es una empresa, ya que la rr.isma nos d:í la imagen de ser una pe!. 

sona moral, además de que ha sido citada en infinidad de ocaci~ 
nes. Al respecto citamos la definici6n que nos proporciona el _ 

maestro Mario de la Cueva sobre la misma: 

(7) De Buen Lozano Nestor, op. cit. Pág. 481. 

(8) Idem • 
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"La cnprnsa es la aventura de ln pro:ltxx:i6n o circul.aci6n 
de los bicoos para la ron:¡uiota de los gaot.os de loo lnd:>rcs y de loo merca 

dos.•<9>, De la naterior descripci6n encontramos que la nueva e; 

presa debe de representar un equilibrio de la justicia social 

entre las relaciones del trabajo y del capital. 

As!, al redactarse el precepto jurídico que con

ceptuaría a la empresa en nuestra lc9islaci6n laboral, nos dice 

Mario de la Cueva, que se tom6 un poco de la deflnlci6n de Paul 

Durnnct la cu,'11 dice: " ... 1.:i rnprcro es la wúdad e:con6nica de prcrluc

ci6n. 1:1 establecimiento es la unidad t:lx:nlca de produc<:l6n •• (lo)¡ Por lo_ 

cual al tr.:lnr.cribir el artículo 16, se captura un poco el sent!, 

do que tomo de la dcíinici6n anterior, y que a la letra dice: 

"Para los efectoo de las nocm.w de tral>ljo se en

tlen:le por a¡presa a la unidad econánlca de prcr

ducci6n o diJltrib.Jci6n de bienes o servicios y 

por establcc1micnto la unidad tknica que caro "!!. 
cursal, agencia u otra forma sanejantc, sea parte 

integrante y contrihlya a la reallzaci6n de los _ 

fl.oos de la mprcsa. " 

Entonces entenderemos por empresa, la conjunci6n 

dé elementos materiales, humanos y espirituales, dicho en otros 

termines, la empresa ser4 la conjunci6n del capital con el tra

bajo y la voluntad1 por otra parte, se entendera por estableci

miento como una unidad t6cnica e independiente, quizSs, de 
otros establecimientos dentro do la misma empresa, pero que am

bos llevaran al fin común de la empresa. 

(9) De la CUeva Mario, op. cit. Plig. 164. 

(10) Ibidan, PSg. 169 • 
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NOCION DE TRABAJADOR. 

El trabajador es la persona que ha de realizar 
un trabajo personal subordinado, a 6ste se le conoce o se le ha 

llegado a nombrar de muy diGtintas maneras, esto es consecuen

cia, del fen6meno industrial que surgl6 para la protecci6n de 

los trabajadores, al tratar de regular a estos mismos; en aus 
primeros intentos iban dirigidos precisamente a los obreros. De 

aht que hasta la fecha se le conoce como obrero, operador, jor

nalero, empleado, productor, prestador de trabajo, etc., dcs

prendi6ndose de cada una de dichas formas, que se le denomina 

as! por su categoría, más no porque esto implique unu situaci6n 

diferente entre ellos, en decir, que aunque sean diversas las 
categortas, todos son los que realizan un trabajo personal su

bordinado, por lo que en nuestra legislaci6n laboral, se tom6 
COlil.O único vocablo para definir' a los mismos el de "trabajador•, 

asf al definirlo en su artículo Bª nos dice: 

"Trabajador es la persona física o rroral que presta 

a otra, frsica o rroral, un trabajo personal suborcl!. 
nodo •• 

Como podemos observar, la Ley utiliza Gnicamentc 

el t6rmino "trabajador", para que de esta manera se unificar~ a 

todos los sujetos que realizan un trabajo personal subot'dinado. 

Si bien es ciert~ que en el artículo 8° s6lo se emplea la pala

bra "trabajador•, también lo es que en su artículo 5°, fracci6n 

VII, al referirse a los plazos de pago para los obreros, esto 

no indica que la misma Ley haga diferenciaci6n entre trabajador 

y obrero, pasa que es costumbre denominar de esa manera a ~sta 

categoría, es decir, a los trabajadores que realizan los traba

jos más sencillos o simples y quienes tienen plazo mínimo de p~ 

90 de una semana, sin que ello implique necesariamente que di

cho pago sea a la semana, ya que si ambas partes conviene segGn 
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sus intereses en otros plazos, ya sea por día, por hora, por ~ 
quincena, por mes, etc,, esto no quiero decir que estos plazos_ 

no sean validos, toda vez que siempre predominar~ la voluntad 
de las partes, ein que caten fuera de la Ley, ya que pese a es
to se les seguir& considerando como trabajadores. 

De lo def inici6n que la Ley laboral nos cita, e~ 
centramos que cxiotcn los siguientes elementos: 

I. El trabajador siempre acrS una persona físi
ca.- Este elemento puntualiza que dentro de la rclaci6n de tra

bajo jamás podra intervenir con la calidad de trabajador una 
porsonn mor.al, como es el caso de los sindicatos, ya que ~atoa_ 

son una asociaci6n de trabnjildores, conotitu!dos para el estu-
dio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, mSs _ 

no as! para la prestaci6n de un trabajo personal subordinado. _ 

Asimismo no hay que confundir que no todas las personas físicas 

son trabajadores, ya que para que estos miemos sean considera-

dos como tales, es necesario la prestaci6n de un trabajo perso
nal subordinado, para que se cre6 una relaci6n jurídica entre _ 

el trabajador y el patr6n, ya que existen personas que son pre~ 

tadores de oervicios sin llegar a la subordinaci6n de un pa ·-·
tr6n, toda vez que son libres para realizar su trabajo y estos_ 
tambi6n jur!dicamente hablando son denominados de esta manera. 

II. La persona física ha de prestar un servicio_ 

a otra física o moral.- El trabajador prestar& servicios a un _ 
patr6n, esto quiere decir, que aunque la calidad del trabajador 

sea s6lo de un tipo de persona, en la calidad del patr6n hay ~ 
una bilateralidad de entes, toda vez que el trabajador puede ~ 

dar sus servicios a un s6lo sujeto. como a un conjunto de pers2 

nas, como ser!a el caso de las sociedades, asociaciones, etc.,_ 

siendo que la calidad del patr6n si puede ser de dos tipos. 

III. El servicio ha de ser en forma personal.-
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El servicio que presto el trabajador tiene que ser necesariame~ 
te ejecutado por el mismo y nunca por conducto de persona algu
na, ya que do darse este supuesto obviamente sería una persona_ 

diferente la que reciba los beneficios del trabajo prestado (s~ 
lario), puesto que quien esta tcni6ndo una relaci6n de trabajo_ 
scr!a 6sta; por lo que la realizaci6n de un trabajo debe ser 

pcrsonalisima, como nos lo indica claramente el artículo que se 

estudia. Al respecto el maestro Nestor de Buen nos comenta: 

" .•• a pesar de estas ne:lidas, GCqUirros c:reyeOOo en la ex>ndici6n do •perso

nal • esencial de la relacl6n de trabajo, este significa, una re.illdad, que_ 

el trilhljador debe de prestar. los servicios¡ ¡:or si misrro, sin ·parjiiJ:clefd!J. 

que, evcntualrrente oo haga auxiliar de otros trabajadores.• (11). 

IV. La subordinaci6n del trabajo.- En este sen

tido sirve no para designar un status del hombre, sino para ex
clusivamente formas de trabajo. (l2). 

La subordinaci6n nos indica que el trabajador 

acatará las ordenes del patr6n, siempre y cuando sean respecto_ 

o con motivos del trabajo, esto quiere decir, que cualquier pe

tici6n que sea fuera de las funciones del trabajador, o sea, ~ 

que no tengan raotivo o relaci6n con la labor que se desempeña,_ 

no estarSn en la obligaci6n de obedecer a tal requerimiento, ya 

que se reitera serS la subordinaci6n referente al trabajo a re! 

lizar, no así a las exigencias del patr6n, ya que si bien es~ 

cierto que éste tiene la facultad jurídica para dictar los li-

neamientos, instrucciones u ordenes que sean necesarias para ~ 

lograr los fines de la empresa, también lo es la obligaci6n ju
rídica del trabajador para cumplir con esas disposiciones excl~ 

sivamente en funci6n a la actividad que ejecuta. 

(11) De Ducn Lozano Nestcr, op. cit. P.'.lg. 467. 

(12) DSvalos José, op. cit. P.§g. 96. 
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Enseguida veremos a groso modo~ dos figuras que_ 

comunrnentc se confunden entre trabajador y patr6n, estas son 

las do prestadores de servicios profesionales y los representa~ 

tes del patr6n, ya que como veremos a continuaci6n son dos as-

ccpcioncs muy distintas y como en la primera pueden ser tanto 

trabajador como pntr6n, por lo que es conveniente esclarecer di 
cha confuci6n. 

Loo servicios profesionales.- En el caso de los __ 

profesionistas, cuando estos se encuentran ejecutando su espc-

cialidad libre e independiente, jam&s estarán frente a una rola 

ci6n de trabajo con sus clientes, es decir, en estos casos no 

oxiatc una aubordinaci6n jurídica entre el profcsionista y la _ 

persona que solicite sus servicios; pero sin embargo, si ~etos_ 

contratan los servicios de otro u otros profesionístas, median

te tiempo determinado y un salario, entonces en estos casos sí_ 

habra una relaci6n jurídica de trabajo, dado que el desempeño _ 

de ésto queda subordinada jurídicamente al primero, toda vez ~ 

que dicho patr6n puede disponer de ella y dar las instrucciones 

pertinentes para la realizaci6n del trabajo que ha de realizar. 

Ahora bien, si dicho profesionista trabaja independientemente _ 

sin la subordinaci6n de un patr6n, éstos serán prestadores de _ 

servicios y no así trabajadores. 

Los representantes del patr6n.- Son aquellos que_ 

dependiendo de su categoría pueden en un momento dado, represe~ 

tarlo y al mismo tiempo pueden ser trabajadores de confianza, _ 

entendiéndose ~stos, por aquellos que desempeñan funciones de _ 

direcci6n, inspccci6n. vigilancia y fiscalizaci6n, cuando ten-

gan carácter general, así como los que realicen trabajos perso

nales del patr6n, Algunos trabajadores de confianza pueden ser_ 

representantes del patr6n, al respecto el maestro Jos6 Dávalos_ 

nos dice: " ... confome al artículo 11 un sector de los trabajadores de_ 

confianza, por detenninaci6n de Ley, han sido coosiderados representantes _ 

del patr6n; son aquellos que realizan funciones de direcci6n o aGninistra

ci6n dentro de la mpresa o establecimiento, t'CIIO los directores, los admi-
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nlstradorcs y los gerentes, sin que para esto sea necesario la cxistercia 
de W'I nwrlato expreso en tal sentido •• (ll), estos representantes del ~ 
patr6n scr5n al mismo tiempo considerados como trabajadores de_ 

confianza, sin que cato implique que 6stos en su totalidad sean 

considerados como aquellos, ya que es un requisito indispcnsa-

blc el de ser administrador, gerente o director, igualmente, __ 

ello no incluye que sean patrones, simplemente son trabajadores 

con dicha categoría. 

No podemos dar un concepto exacto de quienes son 
considerados como trabajadores de confianza, ya que ni la pro·

pia Ley nos proporciona una, lo que si nos d& son una serie de_ 
elementos que nos llevan a diferenciar a éstos con los demás 

trabajadores, podríamos decir que éstos son aquellas personas _ 

en las que se deposita toda la confianza de no traicionar los 
secretos del patr6n por el contacto directo que tuvo, en ejerc~ 

cio de sus funciones. 

Esta categoría no se rcgira por el nombramiento_ 

que le imponga el patr6n, sino por la naturaleza del desempeño_ 

del trabajo a realizar, además de que sus funciones de direc- -

ci6n, inspecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n deben de tener la_ 

calidad de general, dentro de la empresa o establecimiento. Ta~ 

bi~n abarca aquella que se relacionen con trabajos personales _ 

del patr6n. 

En m~rito a lo anterior, el representante del p~ 

tr6n, es aquella con categoría y funciones de dirccci6n o admi

nistraci6n dentro de la empresa o establecimiento y el de con-

fianza está superditado a las funciones que desenpeña, aunque _ 

reiteramos ~stos pueden ser tambi~n aquellos. 

(13) oávalos Jos¡!, op. cit. Pág. 96. 
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NOCION DE Sl\l,ARIO. 

Es el cuarto elemento del concepto de relaci6n 

de trabajo y su definici6n es tan compleja, ya que del mismo so 
han escrito infinidad de conceptos, quiz~s radica en que al 

igual que las dou nociones vistas anteriormente, se le ha lle9~ 

do ha denominar de muy distintas maneras, nuestra Ley Laboral 

nos proporciona una, que creemos en la m5s adecuada y que se ~ 
proporcionará más adelanto. 

Entrando de fondo a la problemática de la concel'. 
tualizaci6n, expondremos sin llegar a manifestar la de algdn a~ 

tor o Ley, así, como se entiende el mismo, que salario es la ~ 
cantidad de dinero o en especie, que debe recibir un trabajador 

por los servicios que presta al patr6n y que 6ste se obliga a _ 

retribuirlo. 

Es muy justo que si una persona dS una fuerza de 

trabajo, reciba una retribuci6n para satisfacer sus necesidades 
más elementales y porque no, hasta aquellos satisfactores que _ 

hacen que la vida tenga sentido de ser, toda vez que el ser hu

mano tiene la necesidad de trabajar y el Estado y los sindica-
tos tienen la obligaci6n de hacer que las remuneraciones sean _ 
mSs equitativas, obviamente, dependiendo del grado de prepara-

ci6n de cada trabajador, ya sea profesional o t6cnico, evitando 

lo m~s posible la explotaci6n de los mismos, por dar unos ejem
plos; los engaños de que son objeto por parte de las empresas _ 
constructoras, que los contratan y casi siempre desaparecen __ 

(muchas veces antes o después de concluída la obra), sin pagar

les ni siquiera una sola semana; el trabajador dom~stico, que _ 

por lo regular la jornada de labores sobrepasa de los m&ximos _ 

legales y sin pago extra, mismos que no se reclaman por la nec~ 

sidad que se tienen de ellos, en fin, se pueden describir tan-

tas situaciones, pero lo importante es que el Estado regule y 

prevenga lo m&s 9osible para que los trabajadores e incluso los 
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los patronas ost~n protegidos y gozan de sus derechos constitu

cionilles, 

En el terna del nalario, tanto econ6mistas, juri! 

tas, soci6logos, otc., han tratado de definir al mismo, desde 

luego, del punto do vista de cada uno de ellos, ya que en el 

mismo va implícita lil economía de un país, lil estabilidad de 

una sociedad y los derechos de los hombres que trabajan. 

Citaremos desde distintos puntos de vista lo que 

eo el salario. Para narre Raymond (economista) dice: "En la eco

ronl'.a nodcrna la fucr?.a del trabajo manual o intclectu.il, oontrilriamcntc a_ 

lo que ocurría en r6gin-en de csclavit:trl y scrvidlJTbrc, está jur!diC<llOOlltc a 

disposici6n de lils que lil prop:>reiooan. Se oírece a loo mpresarioo que lil _ 

daMndan ncdiantc una raruncracioo; a esta rmuneraci6n "" lo que llananoo 

el Sillilrio." U4J; Es " todas luces claro que el ofrecimiento de ~ 
un trabajo es con la finalidad de que remunere el mismo, pués _ 

para muchos, el precio m~s importante para la economía son los_ 

salarios, ya que 6stos aon el precio del trabajo, sin encambio, 

esto no puede ser asimilado como cualquier mcrcancia sujeta so

lamente en lil Ley de lil oferta y la demanda, ya que el trabaja

dor no es un producto, pero si un factor excncial de toda pro-

ducci6n, es por eso que en H6xico los salarios se cotizan dema

siado bajos, toda vez que hay exceso de oferta de trabajo y po

ca demanda de él, es el fen6meno mejor conocido como el descm-

pleo. 

El salario tiene como misi6n primordial satisfa

cer abundantemente las necesidades de toda índole del trabaja-

dar y su familia, para as! de esta manera lograr una subsisten

cia digna y honesta; en este orden de ideas veremos que nos di

ce el maestro Mario de la Cueva respecto a éste (jur!sta) , _ _ 

" ... el Sillario es la retribuci6n que debe recibir el trabajodor por su tra

bajo, a fin de que pu<Xla con:lucir una existcnciil que =esponcla a lil di<Jlli:. 

(' •IJ !Jarre Raym>n:l, F.c:onanl'.il Pol!tica, T.!., Ariel, llarcelona, 1977, P~g. 
73 
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dad de la ¡:crsann hlJl\lM, o bien um retr.lbJci6n que asegure al trabajador 

Y a su familia una existencia decorosa •• U5) 1 es muy coman que el sal-;. 

rio no pueda cumplir con su misión dado que actualmente hay mu

chas diferencias nalarialeo injustas, además y principalmente _ 

que la inflación en nuestro país no permite un poder adquisiti
vo m5s amplio, con la obtcnci6n que se tiene de ellos, pues co

mo lo señalamos hay dcm~siado desempleo. 

Continuando con la conceptualización, despu6s de 
exponer 6atas definiciones, ahora nos remitiremos a nuestra tan 

citada Ley que en su art(culo 82 nos dice: 

"Salario es la retri!:uci6n que debe p..;gar el po

tr6n al trabajador por su trabajo.• 

Esta definición es general, ya que la misma sólo 

limita la acción de pagar por la prestación de un servicio, mSs 

no plasma el objetivo bSsico que emana de la obtcnci6n de un s~ 

lario y que hemos analizado con antelaci6n. 

Caracterrsticas: 

- Una de las principales calidades del salario 

es que debe de ser remunerador, esta acepci6n la encontramos ~ 

primeramente en nuestra Carta Magna, concretamente en su art!c~ 

lo 123, fracci6n XXVII, inciso b), en la cual nos señala que s~ 

rti nula la fijación de cualquier salario que no sea remunera- -
dor, dejándolo a juicio de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra-

je, para que determine si es o no remunerador, 6stas deberan de 

estudiar las condiciones de las personas, su preparación t~cni

ca, su experiencia en otras empresas, así como las retribucio-

ncs que reciben otros trabajadores de la misma empresa, entre _ 

otros, para que de esta manera resolver sobre la equidad del s~ 

(15) De la CUeva Mario, op. cit. P&g. 297 • 
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lario1 lo anterior do iqual forma lo encontramos en el artículo 

5°, fracci6n VI y 85 que nos señalan que aparte do ser remuner~ 
dor, jamSs debo do ser menor al mínimo, tomando en cuenta la _ 

cantidad y calidad dol trabajo, dichos artículos do la Ley Fed~ 
ral del Trabajo. 

- Que no debe pactarse menor al fijado como mín! 
mo, ya sea general o profesional. 

- Que soa suficiente, aunque esta muy lejos de _ 

sor así, ya que por lo 9cncral, éste u6lo cubre las necesidades 

primordiales de los trabajadores, sobre todo de aquellos que _ 
perciben el mínimo. 

- Que debe de ser determinado, es decir, se debe 

precisar si se fija por tiempo determinado o variable, por uni

dad de obra, a destajo o por comiai6n, etc • 

Como al salario se le ha llamado sueldo, jornal, 
retribuci6n, etc., como se mencion6 al inicio de este apartado, 

distinguiremos cada uno de ellos, sogGn el maestro José DSva- -

los' "salario es el que roclbe el oorero, sueldo el errpleodo, jornal el 

canpesiro y retribuci6n en los casos de !'<190 por unidad de obra." (16); -

cuando es por unidad de tiempo, es la duraci6n en que está a _ 

disposici6n del patr6n para la prcstaci6n de sus servicios; por 

unidad de obra o destajo, en este caso, el salario se determin! 

rS por lo que haga el trabajador, cu decir, por las unidades _ 

que realice de producci6n y no así por el tiempo en que se en-
cuentre realizando dichas unidades, éste tipo de salarios debe_ 

de ser bastante para cubrir el s~ptimo día siendo similar al s~ 

lario a precio alzado; por comisi6n opera cuando en el precio _ 

final de una venta se fija un porcentaje o alguna tarifa en be

neficio del trabajador, por cada producto vendido, aquí se apl! 

(16) OSvalos José, op. cit. PSg. 265. 
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ca por analog!a el artículo 85, aegundo p4rrafo; el aalario a 
precio alzado ae dará a aquellos trabajadores dependiéndo de la 
cantidad de trabajo materializado, es decir, el patr6n pone los 

materiales y el trabajador la actividad humana y dependiendo de 
lo que haga se le paga; encontramos que en el art!culo 83 al r~ 

ferirse de la fijaci6n de cualquier otra manera, es respecto 

del salario por d!a, por viaje (en los buques) por boleto vend! 
do, por actuación (actores o rausicos) etc. 

- De igual forma el salario debe pagarse pcri6d! 

camcnte, por ejemplo; para los obreros la Ley determina que se

rá semanalmente, para los demfis quincenalmcnte, aunque puede 

pactarse por día o por mes dependiendo del tipo de trabajo, asr 

el maestro Russomano nos manificota: "En esta foaM la legislaci6n_ 

abre unas opciones a los rnpleados y rnplcadores, para que ajusten la fonna 

de p-1go que r.cjor convenga scglin la naturaleza del trabljo, pero sirnpre y_ 

cu.-1000 lo convenido no contrarié en ninguna fornu los principios rectoreD _ 

que en materia salariales debe ser mruncrador y nunca menor al fijado caro 

m!nimo y que para fijar el iJ!porte del salario se tan.:irá en cooslderacJ.6n . 
la cantidad y calidad del trabajo. ,(17). -

- Debe pagarse en moneda de curso legal (salario 

real), es decir, cualquier pretenci6n por parte del patr6n de_ 

querer pagar el salario con vales, fichas, etc., para evadir el 

pago en efectivo, no será permitido, toda vez que es requisito_ 

indispensable que se pague en efectivo, encontrándo su fundame~ 

to en el art!culo 123, fracci6n X y 101 constitucional, el pri
mero de los nombrados ;• de la Ley Laboral el aegundo. Es de to

dos sabido que los trabajadores tarnbi~n reciben pago en espc- -

cic, pero debe de ser proporcional y apropiado al que se d~ en_ 

efectivo, por ejemplo: la vivienda, los alimentos, despensa, _ 

etc., nos falta mencionar en salario integrado, no es rn&s que 

la acumulaci6n de todos los beneficios que reciba el trabajador 

(17) l·'.ozart ~SClluno, Uiguci uemxlez Cisneros, Derecho del Trabajo, cár
denas, México, 1982, Mg. 626. 
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por la prestaci6n de sus servicios, lo encontramos establecido_ 

en el artrculo 84 de la Ley en cita. 

De este artículo se encuentra detalladamente to

dos los beneficios que recibe en efectivo el trabajador y que _ 

serán parte integrante de su salario, además de que este mismo_ 

sirve como base para calcular el pago de las indemnizaciones a_ 

que se refiere el arttculo 89 de la misma Ley. 

Para poder distinguir perfectamente el salario 

debemos observar dos aspectos: 

A) El primero que se funda en el origen del in-

grcso percibido, es decir, un salario de rendimiento (o direc-

to) y un salario social, en el primero de los nombrados, es __ 

aquel que esta directamente unido a la intcrvenci6n del trabaj~ 

dor en funci6n al proqreso de la producción, asimismo, éste, 

tiene tres modalidades: a) El salario por tiempo, como ya lo v~ 

t.los, se paga por día, semana, quincena o mes; aquí, no se en- -

cucntra estimulado el rendimiento, puesto que, como sucede fre

cuentemente, el trabajador s6lo trata de cubrir la duraci6n de_ 

su jornada, pero pocas veces agota toda. la utilidad de sus ser

vicios; b) Ac5 entra directamente el salario a destajo, en ~ste 

si se ve más claramente la productividad del trabajador, toda_ 

vez que entra más unidades de producción realice mayor acrá su_ 

salario: y e) Un salario con una adici6n extra, la prima, aquí_ 

se concilian las ventajas del salario por tiempo y del salario_ 

a destajo ya que el patr6n además del primero ofrece un porcen

taje por cada unidad de producci6n hecha o por cada venta o co

locación que se haga, es cuando va impl!cita una comisión. 

El salario social (o indirecto), consiste en to

das las prestaciones reguladas, por ejemplo: subsidios familia

res, prenatales, de maternidad, por vivienda, etc.: las presta

ciones de la seguridad social, las vacaciones pagadas, pcnsio-

nas, retiros, etc., esto es, todos los beneficios que recibE el 
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trabajador y que no son remuneradas en dinero, s6lo son provc-
chos pnrn el trabajador y su familia. 

B) La distinci6n entro aalnrlo-coatc y salarlo-
ingreso. 

El salario-coste, es el considerado desde el pu~ 

to de vista dol patrono, del costo de la mano de obra, tales c2 

roo: El salario de rendimiento, unido a las primas o ventajas, _ 

en especie, primas y vacaciones (días fcativos} pagadas, grati

ficaciones de fin de a~o, cargas fiscales, las cargas volunta-

riamcnt ·~ par¡adan por el patr6n p.1ra sus trabajadores, asimismo, 

los CJll Los de vivicndil y íormaci6n profesional de sus emplea- -

dos, UL.~icio m6dico, instal11cioncs deportivas, cte. 

El salario-ingreso del trabajador, es considera

do corno una parte neta para el mismo y comprende tanto el sala

rio directo o de rendimiento y el salario social, claro menos 

las aportaciones a la seguridad social y el pago al fisco que _ 

debe efectuar el trabajador. 

Otro aspecto importante del salario, sobre el 

tiempo extra, hay quienes consideran que el pago del tiempo ex

traordinario no forma parte del salario, sino que es ~nicamcnte 

una retribución, entre otros la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n, pero otros afirman que el mismo si forma parte de éste, 

toda vez que se deriva del servicio prestado y fundamentalmente 

por lo señalado en el artículo 84, al referirse a la integra- -

ci6n del salario aduce: • ... cualquier otra cantidad o prestaci6n que_ 

se entregue al trabajador por su trabajo.• y sobre todo cuando dicho 

tiempo extra forma parte de su pago nominal y constante, en es

te sentido el Tribunal Supremo de la ?laci6n sr lo considera paE_ 

te integrante del salario por ser una prestaci6n regular, pero_ 

de no ser as!, s6lo tomará como una mera remuneración extra, p~ 

ro pese a lo anterior y tomando en consideraci6n lo señalado en 

dicho artículo; es a todas luces claro que el tiempo extraordi

nario debe ser considerado como parte integrante del salario. 
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Retenci6n dol salario, es este sentido queda pr~ 

hibido cualquier retención que pretenda hacer el patrón sobre _ 

los salarios do los trabajadores, independientemente de las ca~ 

sae o motivos que quieran argumentar para la rctcnci6n de los 
mismos, sin embargo, estS facultado para hacer descuentos que 

conforme a la Ley le correspondan al salario, tales comoi pagos 

anticipados del salario, cuotas sindicales, pagos de pensiones_ 

alimenticias, etc. 

Asimismo el salario del trabajador es incompcns~ 

ble e inembargable, por lo tanto se le debe entregar integro al 

mismo (salvo sun descuentos) y deben de ser pagados directamen

te al trabajador, es obvio que en la mayor!a de los casos 6stos 

son los que reciben el salario pcrsonal~cnte, pero hay casos ~ 

que por impcd1mcntos o por imposib~lidad, no pueden recibir su_ 

pago, 111 respecto el maestro Russomano nos cuenta: " .•. el sal.a

rio se p.:igartí di.rcct.drrcnte al trabajador, OOlo en los e.usos en que este im

p::>sibiliti."ldo p.1ra cfcctmr person.:i]If('...nle el cobro, el pr:igo se ha.rti u la pe!:_ 

sana que dcstgnc caro ap:x!er.Jdo rrediantc c..1rti.t [XXler suscrita ror dos testi 
gos. ,,(18). 

Para efectos del pago del salario, el mismo se 

efcctuarfi en el lugar donde presta sus servicios el trabajador_ 

y nunca cm lugares como cantinas, bares, restaurantes, etc., _ 

salvo en los casos cuando el servicio se preste en esos lugares 

y siempre dentro de us jornada de trabajo o un poco después oe_ 

concluida 6stil. 

Otra de las normas protectoras del salario, es _ 

aquella del derecho de preferencia que tienen lo~ trabajadores_ 

respecto al salario en relación con otros acreedores del pa - -

trOn, es decir, que primero se efectuará el pago de los sala- -

ríos de los trabajadores a cualquier otra deuda que tenga el P! 

tr6n con otros sujetos. 

llBJ lbzart RussaMOO, Miguel llcrnulez, op. cit. Mg. 626. 
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Nos falta agregar un aspecto muy importante del_ 

salario y es precisamente el principio de igualdad, 6ste esta _ 

basado en que a traoajo igual salario igual, toda ves que en la 

pr&ctica eo muy coman ver y encontrarnos quo hay trabajadores _ 

que aGn realizando laa miomas actividades y eficiencia que _ _ 

otro, los patrones, por dcm~s arbitrariamente hacen diferencia

ciones de salario entre ellos, obteniendo mejores beneficios a_ 

aqu~l que por razone a de amistad, parcntczco o compadrazgo. __ 

etc., reciben m~jores ea1ar1oa que el primero, nuestra constit~ 

c16n en au artículo 123, tracción VII, del apartado "A" nos di

ce que ademlls de cxistl.r igualdad entre el trabdjo y el sala- -

ria, no se debe diferenciar entre la nacionalidad y el sexo. 

A este aspecto, hay patrones que piensan que por 

el hecho (por ejemplo} de ser mujer, no deben de tocarles el ~ 

mismo salario que a los hombres e igualmente sucede con los me

nores, ancianos o extranjeros, ya que los mismos no toman en ~ 

cuenta que el trabajo igual s1gn1fica, misma rApidez, capaci- ~ 

dad, destreza, no importando cu~lquier elemento externo como ~ 

puede ser la edad, sexo, nacionalidad, etc.; como podemos obsc~ 

var, nuestra Carta Magna nos d5 una generalidad, pero la Ley L~ 

boral nos proporciona m~s en especie el mismo principio, concr~ 

tamentc en su artículo 86, agregando adem~s que deben de ser d~ 

scmpcnados en puesto, jornada y condiciones de ctic1encia tam-

bién igu~les, reiterando que no se deben de hacer d1st1nc1ones 

entre este tipo de traoajadores. 

Aunado a estas diferenc1ac1ones, el patrOn pien

sa que por el s6lo hecho de ser patr6n, puede dar mejores cond!_ 

c1ones de traba)o entre uno y otro trabajador que se encuentren 

en las mismas condiciones laborales, argumentando que siendo su 

empresa o establecimiento y además de ser su dinero, puede dar_ 

mejores beneficios a quien le parezca, sin tomar en considera-

ci6n este principio de igualdad, y que debería de ser equitati

vo y justo para con sus traoajadores. 
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TIPOS D~ SALARIO. 

Era una necesidad proteger aquellos traDajadóros 

que para sat1efacer sus necesidades m4s primordiales aceptaban_ 
trabajos por dem&s inhwnanos, con un salario r1siole, que ni s~ 

quiera podría pretender cubrir las necesidades m!s inmediatas 

de un jefe de familia, a consecuencia de 6stos fue que surgid _ 

grandiooamente la fijación de un salario, que fuese la cantidad 

mtn1ma que al trabajador debi~se obtener por la prestac16n de _ 

sus servicios. 

Esta medida que adoptó nuestra legislaci6n, de-

marca el nivel m~s bajo del cual la retribución no puede desee~ 

der, ya que de la misma se protege al trabajador contra los ab~ 

sos o dcshumanidadcs del patr6n, con el fin de crear entre las_ 

sociedades una seguridad colectiva. 

El salario mínimo viene entonces a ser el catali 

zador entre las necesidades de un trabajador y las extralimita

ciones de los patrones, adem5s de lo anterior nos comenta el __ 

maestro Mnrio de la Cueva: "El salario llÚnÍllD que deberá disfrutar el 

trabajador será el que se considere suficiente ¡>lra satisfacer las nocesi~ 

des ro=les de vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, cxm- · 

sidcr/irdolo caro jefe de familia .• Cl9); de lo anterior podemos obser-

var que el mismo no s6lo deber~ tornarse como la cantidad mínima 

que debo recibir un trabajador, sino ademSs tiene necesariamen

te que contribuir al desarrollo econ6rnico o cultural. En la Ley 

Laboral de 1931, al definir a 6ste, neñal6 en su artículo 99, _ 

que debería de ser suficiente para satisfacer sus necesidades _ 

normales como jefe de familia, su educaci6n, sus placeres hone! 

tos y tomar en cuenta su subsistencia en los días de descanso 

que no recibe salarios. 

(19) De la Cueva M.lrio, op. cit. Mg. 310. 
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Es por demáo afirmar que la fijaci6n del salario 
m!nimo detenta los abusos de que eran objeto los trabajadores,_ 
más no as{, cubr!a las ncccoidades elementales de ellos y menos 

aGn contribu!an a fomentar la educaci6n y satisfactorcs de los_ 
mismos, toda vez que como entonces y hasta nuestros d{as, no __ 

llegan a solventar dichos supuestos. Igualmente en la nueva Ley 

Laboral se plaemn, aunque en redacción diferente, el concepto 

del tema que nos ocupa, encontrando en su art!culo 90: 

"Salario núnino es la c.intidad n>?OOr que debe re

cibir en efectivo un trab.,jador ¡x:>r sus sm:vicios 

prestados en una jorn.-.da de trabajo. 

El salario núniiro dclxlra ser suficiente 
para satisfaoer las nocesidades rormalcs de un j~ 
fe de flllllilia en el orden material, social y cul

tural, y para proveer a la cducaci6n cbligatoria _ 
de los hijos •••. • 

Para que dicho salario ayude verdaderamente a .__ 

cumplir con la encomienda por la que se cre6, se debe de estu-
diar las futuras econom!as de nuestro pa!s y sobre todo detener 
la inflación, ya que ésta ha jugado un papel importante (si no_ 
es que el l!lás) para que el salario m!nimo no llegue'a ser sufi
ciente para la vida del trabajador que percibe el mismo, pues _ 
mientras la inflación siga aumentando considerablemente, 'stos_ 

se veran mucho m~B reducidos que lo que en verdad son. 

Una de las normas protectoras de los salarios mf 

nimos, es aquella en la que se establece que estaran excentos _ 

de impuestos y que serán una prestación inafectable a descuen-
tos patronales o de cualquier !ndole, de retención de los mis-

mas, salvo los señalados en retenci6n de salarios, vistos ante

riormente . 
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El fundamento constitucional lo encontramos en 
ol artículo 123, fracci6n VI, apartado "A", y que a la letra d~ 
ce: 

"los sal.D.rios núninos qua deben disfrutar 

los trabajadores serán generales o profe

sionales .•• " 

De lo anterior se desprende que existen salarios 
tanto generales como profesionales, los cuales se estudiaran a_ 
continuaci6n. 

SALARIO MI!lIMO GENERAL. - Como ya tenemos bien d~ 

finido nl salario mínimo, el general no es m&s que aquellos en_ 
los cuales se rcgir&n por zonas ccon6micaa, es decir, la Repa-

blica rtexicana se dividirá por zonas ccon6micas (no por territ~ 
rios) y dependi~ndo de cada una de ellas se establecerá el mon

to del salario aplicable como general. Esto significa que segu~ 

ra teniendo la misma calidad, salvo que segOn las necesidades 
ccon6micas de cada zona, serán fijados los mismos. 

El salario mínimo general (artículo 92) , el cual 
nos señala que ~stos regirán para todos los trabajadores del 

&rea o áreas gcogr5ficas de aplicaci6n que se determinen, inde

pendientemente de las ramas de la actividad econ6mica, profesi~ 

nal, oficios o trabajos especiales. 

Loa supuestos con que fue creado el salario m!n~ 
mo general, no logra satisfacer ni las más elementales necesid~ 

des señaladas. Por lo cual, el Estado ha implantado mt~didas pa
ra que el trabajador tenga una mayor oportunidad de poder obte

ner 6stos satisfactores, creando organismos y mecanismos de ca

racter social, tales como INFONAVIT, FONACOT, CONASUPO, etc. 

Aunque estas medidas ayudan enormemente al trab~ 
jador, también encontramos el incomvcnientc que para que ésto _ 
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se puedo lograr, tiene el Estado que aumentar su presupuesto P.!!. 

ra obtener sus porp6sitoo cre4ndoeo con ello, un incentivo lll4a_ 

para que aumenten los impuestos y por ende desfavorecen a toda_ 

la pobalci6n. 

Bn cuanto a las áreas googrSficas, las mismas ___ 

fueron creadas para aplicar la cantidad a establecerse indepen

dientemente de que oean generales o proícsionales, ya que 6stas 

se aplican en las mismas zonao. Dejando por a1timo, el momento 

de definir el salario mínimo general nos dice el maestro Mario_ 

de la Cueva: • ... oon la cantidad rrenor que ~e pagarse a Wl trabaja
dor por su trahljo en una jornada .• <201 , es entonces, la categoría .:..:_ 
mlis sencilla; reciben el salario mínimo aquelloa que realizan _ 

los trabajos más simples, más no los menea descansados, no se _ 

debe confundir que la simpleza de un trabajo lleva aparejada un 

m!nimo esfuerzo, no, lo que trae consigo ce el grado de capaci

dnd de cada prestador de servicios. Estos mismos y con apoyo en 

el artículo SO, !raccí6n II, inciso •A" de la Ley del Impuesto_ 

Sobre la Renta, establece que 6stos quedarán exceptuados del i~ 

puesto sobre producto de trabajo. 

S/IL/IRIO MÍNIMO PROFESION/IL. - De igual forma que_ 

el apartado anterior, se ha citado en mucho al salario mínimo,_ 

pero en que se diferencian los dos, como ya vimos el general, _ 

es aquel en el que se realizan los trabajos m~s fáciles; pero _ 

en los profesionales requiere de una capacitaci6n que el traba

jador debe tener para poder percibir el mismo, al respecto el _ 

me.estro Mario de la Cueva nos dice: • ... son la cantidad ireror que _ 

¡>Jede pagarse ¡:or un trahljo que ra¡uicra capacitaci6n y destreu en una r~ 

ira dctcrminilda de la iirlustria, del C<!!!fO, del carercio o en profesiones, _ 
oficio o trabajos especiales.• <21>. 

(20) De 1il cueva M:trio. op. cit. PSg. 316. 

(21) Ibidcm, P~g. 317. 
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En la práctica. es muy común encontrarnos con pa
trones que abusan del trabajador, dolosamente le hacen creer 

que la capncitaci6n y el adiestramiento que tienen, no son sufi 

cientes p•ra una categor!a profesional, relegácdolos al pago ~ 

del general, por ello es unil gran tarea para la ComiSi6ri nacio

nal de los Salarios Hínimos describir detalladamente todas y e~ 
da una de las ochenta y ocho categorías que como profesionales_ 

s~ estipulan, con el fin de evitar esos excesos de los que rec! 

ben el beneficio del trabajador. 

Por ello nuestra I.ey garantiza el pago del sala

rio mínimo profesional, claro sólo para aquellos que se encuen

tran dentro de dichos supuestos, tomando en cuenta ademtla de lo 

rnencionado al salario mínimo, para l& fijaci6n de éstos, cir- -

cunstancias tales como la capacitaci6n técnica de cada trabaja

dor, para que exista una estipulación más equitativa. El funda

mento constitucional lo encontramos en el artículo 123, aparta

do "A", tracci6n VI, que dice: 

"VI. Las salarios mínimos que deberán dis

frutar los trabajadores ser5n generales o_ 

profesionales, los primeros regirán en una 

o varias zonas ccon6micas; los segundos se 

aplicarán en ramas determinadas de la in-

dus tria o del comercio o en profesiones, 

oficio o trabajos especiales ... 

..• los salarios mínimos profesionales se 

fijaran considerando, además, las condici~ 

nes de las distintas actividades industri~ 

les y comerciales ... " 

Igualmente se encuentran regulados por el artíc~ 

lo 93 de la Ley Federal del Trabajo. 

Para dar un marco más amplio de los salarios m!--· 

nimos, se expondrá la fijaci6n de cada uno de ellos. (anexo 1). 
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SALARIO MINIMO PARA EL CAMPO.- Para poder deter
minar el mismo, diremos primeramente que trabajador del campo _ 

es aquel que ejecuto trabajos propioa y habituales de la agri-
cultura, ganadería y forestales al servicio de un patr6n, 6stos 
para poder percibir algfin salario, como en las dern&a categor6as 

de trabajadores, deben estar bajo la subordinaci6n de 6ste. 

El fundamento que regula a este tipo de trabaja
dores lo encontramos en los artículos 279 al 284 de la Ley en _ 

cita, dichoo artículos establecen las condiciones y privilegios 
que los mismos gozan, pero en ninguno de ellos establece cual 

ser& el salario que como mínimo deben percibir, toda vez que el 

artículo 283 menciona: 

"!.os pa.trores tienen las obligaciones siguien

tes, 

l. 1'.:tgar los salarios pn>::isairente en el lug.:tr 

tlorrle preste el trabajador sus servicios y en_ 

perfoclos de tiaip:i que ro cxcroan de una senu

na1 

Como se puede observar tal artículo s6lo mencio

na el tiempo y el lugar de pago, pero en ningan momento dice ~ 

cual es el que como mínimo se debe de pagar a estos mismos. De~ 

tro de nuestra legislaci6n hay una gran laguna para poder dete[ 
minar cual será el salario que debe percibir los trabajadores _ 

de esta rama, toda vez que la constituci6n s61o menciona en su_ 

artículo 123, fracci6n VI, que los trabajadores del campo dis-
frutarán de un salario mínimo adecuado a sus necesidades, luego 

entonces, se entiende que si la misma delega a la Comisi6n Na-

cional de los Salarios Mínimos la facultad de fijar los sala- -

rios mrnimos, tendr~ necesariame~te que fijar los del campo; y_ 

as! sucedía hasta el año de 1981, que el Consejo de Representa~ 

tes decidi6 que en adelante, la fijaci6n se igualarla a las pe[ 
cepciones con lus de los trabajadores de las zonas urbanas, por 



31 

lo que se presume que perciben el mismo que el general, en la 

zona en donde presten sus ocrvicios, cre&ndoec aan as!, una in
discriminada explotaci6n de los mismos, ya que en la mayoría no 

conocen suo derechos laborales y es menester del Estado difun-

dir ~s informaci6n sobre este aspecto. 

Hay muchas personas que por falta de incentivos_ 

del Gobierno Federal par~ trabajar sus tierras, se ven orilla-

dos a trabajar para personas m5s pudientes, tray6ndo como cons~ 

cuencia que en m~s de las veces acepten salarios aan m&s bajos_ 

que los fijados como m!nimo por la propia Comisi!n de los Sala

rios ll!nimos y en condiciones de trabajo bastante desigual a 

los que prestan sus servicos en laa zonas urbanas. 

Pensamos que el campo es una gran fuente de in-

grasos para que la cconcim!a del país crezca, y s! se mejoraran_ 
las condiciones de estos trabajadores, tanto en salario como en 

condiciones de trabajo, aumentaría su producci6n y por ende ha

bría un mayor beneficio para-los patrones y una igualdad m5s __ 

justa para 6stoa. 

SALARIO COMO GENERALIDAD.- Por exclusi6n podemos 
decir que los trabajadores que no se encuentran dentro de las _ 

categorías de: generales, profesionales o del campo, su estipu

laci6n se hará de conformidad con la voluntad de ambas partes, __ 

Eoda vez que existen un sin fin de trabajos de los cuales se __ 

puede decir que su categoría entra dentro de las anteriores o _ 

como en los casos previstos por el Título Sexto, donde se esta

blece las categorías especializadas y de las cuales se presume, 

que el salario se establecerá a voluntad de las mismas, tomando 

en considcraci6n la capacidad, habilidad y aptitud que de ellos 

emane y que sean requeridos para el desempeño del trabajo a re! 

!izar. 

Por lo que en este tipo de salarios, se pactarán 

de conformidad a los intereses y objetivos de cada parte. 
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FUNCION DE LA COMISION DE LOS SALARIOS MINIHOS. 

La r.ey Federal del Trabajo establece, con base 
en los preceptos de nuestra Constituci6n Política, la funci6n y 

procedimiento que debe seguirse para la f ijaci6n de los sala
rios mínimos, así se crea la Ccmisi6n Nacional de los Salarios 
Mfoimos, estableci~ndo un sistema para la fijaci6n de los mis
mos que le permita tener un amplio conocimiento de los proble-
mas rclacionadou con las actividades ccon6micas y con el nivel 
de vida de los trabajadores de las diversas zonas salariales en 
la que se dividi6 el país para tales efectos. 

Cuando la lcgislaci6n laboral se federaliz6, ay~ 
do en el mejoramiento para el cumplimiento de las normas labor! 
les en general, pero en el sistema de fijaci6n de salarios m!n! 
mes tuvo algunas deficicnciun, motivadas de la división munici
pal, a consecuencia de díversos fan6menos hist6ricos y acciden
tes geogr&ficoa, ya que estos no guardan relaci6n alguna con 
las características del desarrollo econ6mico regional, ni con 
los fen6menos econ6micos más generales. motivo por el cual no 
podrían servir de base para la determinaci6n de los salarios m~ 
nimos en forma más adecuada. 

La Comisi6n Nilcíonal nos señala que: "surge así 

la noccsidad, al iniciarse la década de los sesentas, de revisar el sistala 
y dar le una organizaci6n ros acorde ron la realidad nacional habiéndose d<>

cidido que Ll fijaci6n de los salarios núnirros debería hacerse por zonas 

econánicas y oo por runicipios, encarganlo éste procc:limiento a dos instan

cias capaces dú organizar el conocimiento general de las corrliciones socia

les y econánicas de la república." (Z2l. 

En el año de 1963 y como una respuesta a las re-

(22) Canisi6n de los salarios /.l{ninns, s.e .• &litado por la Canisi6n Nacio 
nal de los salarios Híninns, México, 1986, l'ág.5. -
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formas de la fracci6n VI., del art!culo 123 constitucional y c2 

rrelativos de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios 
mtnimos y en general el sistema que se integra actualmente y 67 

comisiones regionales distribu!das en todo el pa!s. 

El sistema integrado y que se describi6 anterio~ 

mente, continGa con su misma estructura hasta el año de 1986¡ 

dentro del desarrollo a lo largo de 23 años, cabe señalar que _ 

en el año de 1981, desaparece la fijaci6n de los salarios míni

mos para trabajadores del campo, dejando el Consejo que en ade

lante las percepciones de 6stos se igual.aran con trabajadores _ 

de las zonas urbanas, igualmente reduce el nW:lero de salarios 

diversos aplicables a las zonas económicas, siendo hasta la ac

tualidad de tan s6lo tres zonas econ6micas: tambi6n a partir __ 

del primero ue Enero de 1987, la fracción VI. estableció por~ 

iniciativa del Ejecutivo en Diciembre de 1996, que los salarios 

mínimos serán fijados por una Comisi6n nacional, dando lugar a_ 

la desintegraci6n del sistema de comisioneB regionales vig~ntcs 

hasta Diciembre de 1986. 

El precepto constitucional dispone la más amplia 

flexibilidad de la fijación de los salarios mínimos, al ser por 
áreas geogrSf icas que puedan estar integradas por uno o más mu

nicipios o una o más entidades federativas, sin liraitaci6n alg~ 

na. 

La Comisión de los Salarios M!nimos funciona de_ 

acuerdo a lo establecido por los artículos 551 al 563 de la Ley 

en cita, y que a la letra el 551 nos dice: 

"La Comisi6n Nacional de los Salarios Hini

mos funcionará con un presidente, un Conse

jo de Representantes y una Oirecci6n Técni-

ca." 

El Presidente de la Comisión será nombrado por _ 
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el Presidente de la Repablica, teniendo como deberes y atribu-

ciones las de someter al Consejo el plan anual de trqbajo; vig~ 

lar el plan de trabajo del director y los asesores técnicos; i~ 

formar al Secretario del Trabajo y Previsi6n Social las activi

dades de la Comisi6n; presidir las scsionea del Consejo de Re-

prcsentantcR; entre otrns. 

El Consejo de Representantes C5tará integrado 

con el presidente de la Comisi6n que a su vez ser~ el presiden

te del consejo quien tcndrS el voto del gobierno; por dos ases~ 

res lvoz informativa), designados por el Secretario del Trabajo 

y Prcvisi6n Social, con un mayor de cinco y menos de quince de_ 

representantes propictario5 y suplentes de los trabajadores si~ 

d~calizados cada cuatro años. Este Consejo de Representantes ~ 

quedará integrado al primero de Jilio del año que corresponda a 

ra5s tardar, teniendo como deberes y atribuciones de determinar_ 

su forma de trabajo; aprobar el plan de trabajo de la Direccilín 

Técnica; aprobar la creaci6n de comisiones consultivas de la c2 

misi6n Nacional¡ y la mSs importante es la f ijaci6n de los sal~ 

ríos m{nimos generales y profesionales, entre otros muchos. 

La Direcci6n Técnica se integra con un Director, 

nombrado por la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social con 

cierto número de asesores técnicos que norrhrará la Secretaria, 

con un número igual que determinará esta misma, de asesores t6~ 

nicos auxiliares designados por los representantes de los trab~ 

jadores y patrones, tenil;ndo atribuciones tales co1:m1_laodec·re! 

lizar estudios técnicos necesarios para determinar la divisi6n_ 

de la República en áreas geográficas; practicar las investiga-

cienes y realizar los estudios necesarios para el Consejo de R~ 

presentantcs para fijar los salarios mínimos; sugerir la fija-

ci6n de los Salarios M{nimos profesionales, etc. 

La fijaci6n de los salarios mínimos toma como 

fundamento las investigaciones, estudios y encuestas que los 

factores de la producci6n y gobierno hayan realizado, tomando 
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on cuanta adom&s, el informe de la Direcci6n Tácnica que en ca

da fijaci6n se elabora previamente para cada zona econ6mica, 

contcni6rido los resultados de las investigaciones y encuestas _ 
realizadas por las mismas. 

Los elementos que toma en coneideraci6n el Cona! 

jo de Reprcnentantcs de la Comisí6n son las siguientc!S: 

PRIMERO.- El elemento b~sico, est& constitu!do 

por el costo de la vida, medida a travez de los indicadores del 

~ovimiento de los precios, con el fin de dar una protecci6n mí

nima del poder de compra de los trabajadores sujetos a estos s~ 

lados. 

SEGUNDO.- Es el que permite la satisfacci6n de 

las necesidades b~sicas de un trabajador y de su familia en el_ 

orden material, social y cultural. 

TERCERO.- Este elemento es un resultante de la 

apreciaci6n conjunta de las condiciones econ6micas generales __ 

del país, de las de cada zona ccon6rnica así como de la forma en 
que las actividades de ca<la una de ellas realiza y del comport! 

miento de los mercados de consumo. 

A pesar de las condiciones anteriores, la Corni-

si6n y concretamente el Consejo de Representantes, para que pu~ 

dan hacer justicia al trabajador, deben de tomar corno base a __ 

una familia integrada por siete personas y no de cinco como de! 

de 1963 hasta nuestros días lo han venido haciendo, toda vez 

que estas consideraciones van más a su perjuicio que en su ben~ 

ficio ya que es de todos sabido que los nGcleos familiares en 

nuestro país (sobre todo de la clase obrera) están integrados 

promedio de siete y no así de cinco como lo toma en cuenta la 

Comisi6n. 
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A partir dol treinta de Septiembre do 1974, por_ 

decreto del Poder Ejecutivo, so reformó el artículo 570 de la 

Ley Federal del Trabajo, en la cual señalaba que la fijación de 

los salarios mínimos serían anualmente, toda vez que era necee! 

rio fijarlos en lapsos más breves, ya que cuando se establecie

ron cada dos años, eran inoperantes, pu~s al llegar al t~rmino_ 

de los veinticuatro meses la moneda perdía rSpidamcnte su poder 

adquisitivo, traycnclo corno consecuencia un perjuicio a la clase 
trabajadora regidos bajo estos mismos. 

Aún con la cstipulaci6n anterior, esta misma es_ 

un tanto inoperante, ya que por todos es sabido, que antes de _ 

que los salarios mínimos tengan un aumento, los precios en los_ 

artículos de consumo necesario sufren un incremento, que en la_ 

mayoría de las veces es mayor al que sufren el salario mínimo y 

por ende le siguen los servicios tales como combustibles, tran! 

portes, etc., un poco después de la fijaci6n de ~stos. 

De tal suerte que con todas estas circunstancias 

la cifra del salario m!nimo queda reducida a un salario insuf i

ciente para que un jefe de familia pueda satisfacer "las neccsi 

dadcs normales", previstas por nuestra constituci6n. 

El procedimiento ante la Comisión de los Sala- -

rios ~ltnimos se encuentra regulada por el Título Once, Capítulo 

VIII, de la Ley de la Materia que establece entre otras cosas _ 

que la fijación (reiterando) se har& anualmente comenzando a r~ 

gir a partir del primero de Enero del año siguiente; asimismo,_ 

se podrán revisar en cualquier momento de au vigencia, siempre_ 

y cuando existan circunstancias que lo justifiquen, tales como: 

1.- Por iniciativa de la Secretaria del Trabajo_ 
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y Previsi6n Social quien formulará al Presidente de la Comisi6n 

llacional de los Salarios H!nimos, solicitud por escrito que co!!_ 
tenga la exposíci6n de los hechos que la motiven. 

2.- Por solicitud de los Sindicatos, Fedcracio--. 
ncs y Confederaciones, ya sea de trabajadores o de patrones. 

Para la fijaci6n de los salarios m!nirnos se ob-

scrvan las normas siguicrntcs: 

1.- Los trabajadores y los patrones tendrán como 

fecha limite para presentar los estudios que a su juicio e int~ 

reses convengan, el Gltimo día del mes de Noviembre. 

11.- En la misma fecha, la Direcci6n Técnica pre

sentará a considcraci6n Jcl Consejo de Representantes el infor

me de las atribuciones realizadas por esta misma. 

III.- Ll Consejo de Representantes durante el mes_ 

de Diciembre y antes de que t6rminc 6stc, dictará la resoluci6n 

en c¡ue se fijen los salarios mínimos, apegado al estudio que _ 

realice dal informe proporcionado por la Direcci6n Técnica y _ 

las opiniones, estudios o investigaciones hechas por los traba

jadores y patrones (sí los hubiésc) , teniendo la facultad de i~ 

vestigar y estudiar directamente si lo juzga con•1eniente y pe-

dir la infor~aci6n complementaria a la Dirección Técnica. 

IV.- La Comisión expondrá su resoluci6n, propor-

cionando los fundamentos que la justifiquen. 

V. Dictada la resoluci6n, el Presidente de la C~ 

misi6n, ordenará su publicoci6n en el Diario Oficial de la Fed~ 

raci6n a m~s tardar el treinta y uno de Diciembre. 

Los procedimientos que se sigan ante la Comisi6n 

de los Salarios Mínimos se harán bajo las bases y las normas s!_ 
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guientes1 

1.- Para la sesi6n del Consejo de Representantes 

es menester que concurran, por lo menos, el 51\ del total de 
sus miembros. 

2.- Cuando uno o ffiás representantes de los patr~ 

ncs o de los trabajadores faltare a una de las sesiones, se 11~ 

mara u los suplentes, pero si estos igualmente faltaren, enton

ccs .Cl ·presidente de la Cornisí6n dai'á cuenta al Secretario del_ 
Trabajo y Prcvisi6n Social, para qua haga la designaci6n de las 

personas que deban integrar la scsi6n en sustituci6n de los au

sentes. 

3.- I.as decisiones se harán por mayoría de1votos 

de los que caten presentes; en caso de empate los votos de los_ 

ausentes se sumar~n al voto del Presidente de la Comisi6n. 

4.- Oc cada scsi6n se levantara un acta, que su~ 

criba el Prc~idcntc y el Secretario. 

Una vez realizados los estudios e invcstigacio-

nes a que hicimos referencia, seguidos los procedimientos para_ 

la fijaci6n, estos se empezaran a percibir a partir del d!a pr~ 

mero del siguiente año, siempre con la esperanza de que puedan_ 

proporcionar un poder adquisitivo de productos de consumo nece

sarios, mayor al anterior, hecho que es materialmente inposi- -

ble, porque como se mencionó anteriormente, antes de que esto _ 

suceda los precios de los productos suben en su porcentaje mSs_ 

alto al que sufrirá el salario mínimo. 



39 

MATERIA ECONOHICA. 

CONCEPTO DE INFLACION, 

Cuando se toca el tema de la inflaci6n, siempre_ 
viene aparejada una gran preocupaci6n, porque de ésta dependen_ 
el nivel socio-econ6mico do cualquier persona y por ende de __ 
cualquier país, pués toda economía se puedo ver afectada por~ 
dos tipos de movimientos, a nivel general de los precios, éstos 
son la inflaci6n (el tema que nos ocupa) y la deflaci6n. 

A veces se cree que al definir la inflaci6n es 
un tema difícil y escabroso, por otro lado es un gran fen6meno_ 

destructivo, que acaciana que la comunidad no se desarrolle no~ 

malmente, al no poderse abrir nuevos horizontes en el campo 

científico, cultural, empresarial, intelectual, cte., a causa_ 
de lista. 

La inflaci6n es en sí la variaci6n del nivel de_ 
precios, nos dice el maestro Samuelson: "Existe inflaci6n cuando 

aurenta el nivel geroral de precios y costos ... 0 <23J, por ejemplo: cua~ 
do sube el pan, la gasolina, los salarios, los precios de la __ 

tierra, etc.; aunque en los períodos inflacionarios (entendién

dose por 6stos, aquellos en que asciende el nivel general de __ 

precios tal como es medida por los indices de precios, que son_ 

medidas de los precios de consumo o al por mayor}, todos los~ 

precios y los costos aumentan simultáneamente, pués raras veces 

varian al contrario. 

(23) Samuelson Paul A., William o. Nordhaus, F.conanía, décima edici6n, l·I:::. 
Graw-lfill, l<li:!xi<x>, 1989, Pág. 270. ---
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La inflaci6n supone modificaciones en el valor 

de la moneda (dinero), toda vez que afecta de muy distintas ma

neras a cada persona, talco como la disminuci6n del poder adqu~ 

sitivo de bienes de consumo; deprescaci6n de bienes muebles e 

inmuebles particulares, etc., en la medida en que los diversos 

niveles de precios particulares no varían paralelamente unos a 

otros, ca decir, que al variar el valor del dinero, para algu

nos su poder de compra se vera marcadamente disminuido, sobre 

todo para aquellos que perciban el salario mínimo, tray6ndo co

mo consecuencia la influencia de la distribuci6n de las rentas 

y sobre la producci6n. 

Los ingresos pueden ser fijos (mcdiantC contra

to) tales como: salarios, intereses, alquileres o variables con 

los precios (en el caso de los que se beneficien con estos )J 

aquí se produce una transferencia de riqueza de los acreedores 

a los deudores, cuando se elevan los precios. En los per!odos 

inflacionarios el salario no sufre el mismo aumento porcentual 

que el de los precios, dando como resultado una ventaja para 

los t!tularcs ó~ los beneficios. 

Los períodos inflacionarios son medidos por los 

índices de precios de consumo (IPC), entendiéndose por éstos, 

aquellos en que se mide el costo de una canasta de bienes de 

consumo y servicios (los alimentos, el vestido, la vivienda, 

los combustibles, el transporte, la asistencia médica, princi

palmente), por la proporci6n del gasto total de consumo asigna

do a cada bien en un determinado año base, desencadenando la 

ruptura del equilibrio s! est5 situada en una zona activa o es

tratégica de la economía y si suscita reacciones favorables al 

alza de los ingresos y de los precios por parte de los grupos 

sociales importantes. 

De lo anterior puede aparecer dos tipos de infl~ 

ci6n: abierta (o declarada) e inflaci6n latente. 
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1.- La inflaci6n abierta. Est~ ec presenta en 
tres diversos supuestos, segGn sea originada, por un exceso de_ 
demanda o por la presi6n de los costos. 

Supuestos: 

a) Una expanci6n aut6noma de la demanda provie-
ne ya sea de los gastos privados de consumo; ·ac intervencí6n de 
aumento de gastos públicos, trayendo como consecuencia el alza_ 

do los salarios y de los precios, que reaccionan 6stos como de
fensa o r~plica de los primeros. 

b) El alza de los costos de producci6n, pueden 
surgir de una agresiva alza de los salarios, ya sea en uno o en 
varios sectores de la econom!a, motivados muchas veces por las_ 

presiones sindicales, sin que exista raz6n o sin que haya enca

recimiento del costo de l~ vida, simplemente por unilateralidad 
de los sindicatos, provocando que otros grupos por imitaci6n s2 

liciten un aµr.iento id6ntico a sus remuneraciones. Estos aumen-
tos de salarios provocan expansi6n de demanda (que se vera m&s_ 

adelante); tales como que los asalariados gastan m!s para su~ 
conswno o recurren m~s facilmentc al cr~dito; las empresas ha-
cen cmpr6stitos a los bancos para poder sostener el alza-de loe 

salarios y el crédito bancario sostiene dicha espanci6n, .asimi~ 
mo provocan el alza de las materias primas, as! como de otros 

productos, que reaccionan como r~plica a las anteriores. 

c) Igualmente el alza de los costos puede prove
nir del alza de materias primas o de productos, administrados _ 

por ciertas ramas de la actividad, con el fin de tener períodos 

de baja producci6n para obtener cierto beneficio. 

Las acciones y reacciones de los diferentes gru

pos econ6micos son los que originan el proceso inflacionario, _ 

pero el comportamiento de ~stos con los facotres monetarios, ~! 

tan régidos por las espectativas. Por lo que la inflaci6n acel~ 
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rada y alimentada intensifica la inflaci6n desenfrenada o hiper 
inflaci6n, las espectativas son infinitas y los plazos de reac

ci6n nulas, provocando que loo asalariados ya no sean moderado
res de la economía. 

2.- La inflaci6n reprimida. Aqu! se trata de bl~ 

quear simultáneamente los precios, el racionamiento de los mie

~oe, ademSs de una política de supcrSvit prcsupuestal y el con

trol de los cambios, confrontando la estructura de la oferta y_ 

la demanda. Este tipo de inflaci6n evita los efectos destructi
vos de la abierta, toda vez que 6sta puede llevar a una situa--· 

ci6n hiperinflacionaria. 

Asimismo, la inflaci6n se puede clasificar en 
tres clases: moderada, galopante e hiperinflaci6n. 

a) La inflaci6n moderada.- Es 4quella en la que_ 

los precios de los bienes de consumo suben lentamente, en esta_ 

clase de inflaci6n los precios relativos no se desajustan cona~ 

derablemente, tambi~n las espectativas sobre los aumentos en ~ 

los precios de los productos son relativamente estables, por lo 

que invita a invertir su dinero sin.tanto temor a que áste pie~ 
da su valor real. 

b) La inflaci6n galopante.- Ocurre cuando los ~ 
precios comienzan a subir de dos o tres dígitos, es decir, al _ 

20, 100 6 200 por ciento al año (lo que no ocurre en la infla-
ci6n moderada que a lo sumo aumenta a un dígito 10\); aqui sur

gen grandes distorciones econ6micas, lo que ocaciona que los __ 

agentes econ6micos no inviertan su dinero por el temor que éste 

pierda su valor conforme va aumentando la inflaci6n y en la mSs 

de las veces, cuando llegan a contratar lo hacen bajo una mone

da extranjera, usualmente el d6lar, lo que si sucede es que la_ 

gente prefiere adquirir bienes (corno las viviendas) a tener ah2 

rrado o invertido su dinero que pierde su valor con demasiada _ 
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premura. 

e) L4 hiperJ.nflaci6n.- Es aquella en la que los_ 
precios se mulriplican por muchos miles de millones, aqu! tanto 
el dinero como los precios se elevan a niveles exagerados, con
secuentemente, todo escasea menos el dinero, los precios son ~ 

ca6ticos y por ende la producci6n de los bienes de consumo se _ 
encuentran desorganizados, toda la gente trata de acaparar bie

nes y liberarse de la moneda: es muy probable que en este tipo_ 
de inflaci6n tenga como resultado el uso incoveniente del true

que, en la hiperinflaci6n s6lo ha aparecido en las guerras, en_ 
las secuelas de las mismas y en las revoluciones, tres fcn6me-

nos la caracterizan: 

l.- La huida del dinero: provocado por el valor_ 
que ésta deja de tener, incrcment&ndose la demanda de mercan- -

cias de bienes, tcndi~ndo a desaparecer los fondos de caja. 

2.- La necesidad de aumentar las exportaciones 

en rclaci6n con las importaciones de productos de consumo a ca~ 

sa de la depreciaci6n de la moneda nacional. 

3.- La adaptaci6n de los precios a los cursos 

del cambio extranjero, acabando inclusive por elevarse más r~p~ 

darnente que 6ste. 

Por todo lo anterior, es razonable que las pers~ 

nas le teman a la inflaci6n, aOn y cuando se encuentren bajo ~ 

una inflaci6n moderada, toda vez que es muy posible que ésta se 

salte a la inflaci6n galopante o lo que es peor aGn, a la hipeE 
inflaci6n, ya que si las naciones no son capaces de moderar el_ 

deslizamiento de la inflaci6n y mantener los costos a un nivel_ 

tolerable, las economías nacionales se ven inmersas a un desas

tre econ6mico y perjudicial para cada individuo, al respecto ~ 

nos comenta el maestro Barre Raymond: ", .. la inflaci6n tiene cons! 

cuencias liurentables, que se olvidan dC!TklSiado a 111"..nudo: crosi6n del dine--
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ro, deattucci6n de los ahorros, m¡lObreclmicnto de ciertas clmlcs sociales 
(osalarlados, titulares de otros irr;¡resos fijos): ... <24>, por lo que es~ 
menester y obligación de todo gobernante mantener a un nivel ~ 
derado la infalción por el bienestar de sus conciudadanos. 

Concluimos que hoy inflación cuando el nivel ge
neral de los precios eetan en continaa alza m&s o menos r&pida, 

es decir, en cualquier clase de las ya mencionadas y en re9re-
sión hay deflación, cuando el nivel general de los precios es-
tSn en continaa baja igualmente más o menos rápida, que en 6sta 
modalidad es muy raro que se vea, por no decir que jam&s ocurre 
la misma, ya que es m~s coman ver como suben, a ver como bajan_ 

los precios de bienes de consumo básico, esencialmente. 

-, Cl\USAS Y EFECTOS DE Ll\ INFLACION. 

.. 

Para deteFminar el origen de la inflación, es n~ 

cesarlo distinguir tres causas del alza de los precios que a su 

vez determinan tres tipos de inflaci6n por exceso de demanda; 

inducida por los costos e inducida por la estructura de los me~ 
cadas. 

A) Inflación inducida por la demanda.- Ocurre ~ 
cuando la demanda de bienes y servicios no pueden ser satisfe-

chos por la oferta de los mismos, ya sea global o sectorial, ~ 

dando como resultado el alza de 6stos y por ende de la infla- -
ci6n; puede surgir por distintas razones: 

(24) Barre 11aynond, op. cit. Pág. 390 • 
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1) Por el acrecentamiento de los gastos pdbli-
cos, por financiamiento, por una distribuci6n de las rentas (s~ 

larios) o por las inversiones. 

2) Por aumento de los gastos de consumo priva-
dos, debido a la utilizaci6n de l!quidez acumulada (desatesora
miento), 

3) Por acrecentamiento de los gastos de la ini
ciativa privada. 

4) Por el alza de las rentas emanado de un exc~ 

dente de la balanza de pagos. 

Habr& entonces presiones inflacionarias, motiva

das quizSs a la falta de capacidad de producci6n y que repercu
te en el nivel general de los precios, al respecto nos señala _ 

el maestro Samuclson: ",,.la inflaci6n de d"""'1!Xla consiste esen=ial
lll!llte en la existencia de danasiado gasto 111)11Ctario que choca con la limita 
da oferta de bienes que se p>eden producir en el nivel de plero mplco. "<2'S'l 

Bl Inflaci6n de los costos.- Es aquella en que 
los costos de producci6n sufren un alza aut6noma, sin existir 

exceso de demanda total o sectorial; en los siguientes casos: 

a) Cuando los trabajadores organizados quieren_ 

aumentar sus re~uncraciones, sí los empresarios aceptan renun-

ciando a una parte de sus beneficios, compensándolo mediante un 

acrecentamiento de la productividad, pero sí los salarios aume~ 

tan más rápidamente que la productividad, el alza de los pre- -

cios será ineludible. 

(25) Sa.'llJClson Paul A., Williarn D. Uordhaus, op. cit. P&j. 292. 
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b) Tambi'n se elevan los costos de producci6n _ 
cuando aumentan los precios do los alimentos o materias primas_ 

do importaci6n, obviamento paro aquellos que se ocupan de 'ª- -
tos, influyen sobre el costo da vida, trayendo como consccuen-
cia tambi'n un alza de salarios. 

c) Procedo de la liberaci6n y del aumento de 
los precios de algunos servicios (alquileres, servicios pdbli-
cos, etc.) deapu6a do un lapso grande de bloqueo de precios. 

En estos casos, el aumento de loo costos de pro

ducci6n pueden provocar un alza de precios, sin que exista exc~ 
so de demanda, produci~ndose adn cuando se manifieste una rece
si6n en la economía. 

C) Inflaci6n estructural.- Ea provocada por las_ 
condiciones de formaci6n de los precios en ciertos morcados o _ 
en ciertos sectores de la economía. es decir, cuando se aumen-

tan los precios en relaci6n de la oferta y la demanda en ese "'2 
mento, motivados por los siguientes supuestos: 

1) Cuando son fijados por decisiones de los je-
fes de empresas, sin tener en cuenta la oferta y la demanda 

existentes en cl·mercadó~. 

2) Cuando en los precios agrícolas se fijan en 
funci6n a consideraciones políticas y no a la evoluci6n de la 
oferta y la demanda, repcrcutiéndo en los demás precios, el al

za de 6sta provoca reivindicaciónes dril aumento de salarios y _ 

consecuentemente se desencadena un proceso inflacionario. 

Son distintas las causas a las que se le puede 

imputar a la inflaci6n, sin embargo, los factores que determi-

nan el desarrollo del proceso inf lacíonista, se debe a la ac- -

ci6n de la demanda y la presi6n de los costos de producci6n __ 

principalmente. 
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Durante los períodos inflacionarios, no todos 
los precios y los salarios varían a la misma proporci6n, esto_ 
es, cambian los precios relativos provocando que la inflaci6n_ 
sufra dos consecuencias importantes por esta divergencia, una_ 

es la redistribuci6n de la renta y la riqueza entre las dife-
rcntcs clases y, otra, la que distorciona los precios relati-

vos y la producci6n de diferentes bienes o a veces la produc-
ci6n y el empleo de la economía en su conjunto, tomando en 

cuenta en que tipo de inflaci6n se encuentra, pués no será la_ 
misma consecuencia para una inflaci6n moderada, con muchos in.Se 
problemas para la galopante y catastr6f ico para la hiperinf la

ci6n. 

Desde que la inflaci6n hizo su aparici6n en la_ 

economía mundial, 6sta se ha convertido en •prevista•, es de-

cir, los mercados comienzan a adaptarse a la misma, previnien

do aproximaciones (tomando en cuenta gradualmente) a que _tipo_ 
de interés subirá la misma. Por lo que el principal efecto re
distributivo de la inf laci6n rádica en las consecuencias impr~ 
vistas que se tienen para el valor real de la riqueza de las _ 

personas. 

Como ya se menciono la inflaci6n puede ser equ~ 
librada y prevista, esto es, todos los precios y los salarios_ 

suben a un tipo de inter~s real exactamente igual, como si se_ 

tratase de precios estables, pero de igual forma existe una i~ 

flaci6n desequilibrada y prevista, teniendo como principal __ 
efecto el aumento de los inpucetos. Asimismo encontramos una _ 

inflaci6n desequilibrada e imprevista, que se dá precisamente_ 
en los episddios inflacionarios, se da con mucha frecuencia en 

las inflaciones galopantes y en la hiperinflaci6n. 

La mayoría de los economistas insisten en que no 

hay ninguna forma de combatir la inflaci6n en una economía mix
ta moderada, sin que ~sta provoque una reacci6n econ6mica y un_ 
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elevado desempleo, por lo que necesariamente lleva a adoptar un 
enfoque llamado •política de rentas', basada quiz&e en un siet! 
ma fiscal que sanciona econ6micamento a las empresas que eleven 
loe precios y loe salarios o quizSe on controles qubernamenta-
lee directos de loe precios y los salarios, todas estas eoluci~ 
nea y propuestas son controvertidas (como nos lo indican alqu-
nos economiotas) ya que los miamos tienden a tener consecuen- -
ciae secundarias inclusive peores que la inflaci6n. 

Por lo que concluiremos con lo que el maestro B! 
mueleon nos dice a este respectoi • ••• la oonsocuenc:ia es casi siem

pre un doloroso per!odc de estancaniento, al sufrir los trabajadores ~ 

sione& de arplco y reduccior"'8 de jornada y tener mala perspectivas de em

pleo... esa reaoci.6n ha aniiatido generalmente en aintener la inflaci6n me 
<liante un elevado dcsott>loo y un bajo crccimierito del PNB¡ ••• <26>, e~ten:: 
di~ndoee por PNB, como el índice de precios en conjunto, es de
cir, ~ate mide incluyendo todos los bienes y servicios, difere~ 
ciSndose del I~C, que ~ste e6lo mide los precios de los bienes_ 
de consumo. 

QUE ES UN PACTO. 

Al hacernos esta prequnta, todos de alquna mane
ra tenemos idea de lo que es, lo concebimos como un acuerdo de_ 

voluntades, es como un dar para recibir algo, esto es, un pacto 
crea derechos y obliqaciones entre las partes que intervienen 

en ~l, es de alguna forma un convenio, ya que en ambos exiate 

(26) Sanuelson Paul A. l"lilliam o. !«>rdhaus, op. cit. P&q. 284. 
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un acuerdo de dos o mSs personas para crear, transferir, modif~ 

car o extinguir obligaciones, pero para efectos de la presente_ 
tesis, nos refiriremos escluaivamcnte al pacto. 

Si tomamos un dicciconario y bucamos la palabra_ 
pacto, encontraremos que es: '<:onvcnio o oorcierto entre dos o m1e pez: 
sanas o cntidadcs:•<27>, Para saber como y cuando naci6 el mismo, -

se tiene que ver desde sus ra!ces, ver si el mismo de alguna m! 
nera ayuda a las partes que lo integran y si son utiles a una 
comunidad. 

La teoría del pacto corresponde a la edad moder
na, pero 6sta no nace por gencraci6n espont5nca, ya que os con

secuencia de una lenta gestaci6n medieval iniciada en la anti-

gUedad, primordialmente en la Cultura Occidental. En esta cult~ 
ro la fuente principal es la Biblia, a consecuencia del gran i~ 
flujo que cjcrci6 el pensamiento cristiano, los te6logos fueron 

los primeros en elaborar la teoría del pacto, ya que en la Bi-
blia se hablaba do un pacto que hiz6 Dios con los hombres, aun
que no es un pacto propio y estricto, ~a que el mismo exige __ 

cierta igualdad entre los hombres. 

En cambi6, en la cultura greco-romana, las leyes 

que se establecieron no fueron creadas por los d~bilcs frente a 

los fuertes, sino que se funda en una convenci6n celebrada en-

tre los hombres, los cuales se obligaban rec!p~ocamente a no e~ 
meter injusticias para no sufrirlas, toda vez que sus fuerzas 

estaban equilibradas, luego entonces, se trata de un pacto de 

mutúa seguridad entre individuos esencialmente iguales. 

En los pueblos germánicos al consolidarse los d! 
versos reinos de ~stos, el principio electivo se sustituy6 gra-

(27) Diccionario Larousse Usual, Larousse, l-lfudco, 1982, Pág. 533. 
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ro el monarca debe reinar siempre bajo la Ley y el consentimioa 
to dol pueblo, aa! de este modo la Ley aparece como un convenio 
entro el Rey y el pueblo organizado, a cuya observancia se obli 
gan ambas partes, ten!an el car4ctor de pacto bilateral. 

En este orden de ideas, el pacto es un hecho ju
rídico y real, no un mero postulado de la raz6n, es el fundamea 
to pr6ximo e inmediato del poder soberano y áste no s6lo en __ 

cuanto que por 61 transfieren los hombres al Estado, las facul
tades necesarias para el ejercicio de la funci6n co&ctiva, sino 
por ol contrario, crea derechos y obligaciones rec!procas¡ como 
se puede observar al pacto que en un inicio fue originado por _ 

la voluntad de Dios (para aquellos que creen en 61), para no~ 
crear infelicidad en la tierra, as! evolutivamente, se ha veni
do desarrollando para el bienestar de la humanidad, ya que ásta 
ha tratado de equilibrar las fuerzas entre los hombres mediante 
pactos celebrados entre ellos, tan es as! que el pacto ha dado_ 
origen a las leyes, al contrato social, al mismo Estado, etc.,_ 
es f&cil de entender ya que sus raíces est&n basadas en la 
igualdad y lealtad; dado que la persona humana tiene una esen-
cia, independencia y libertad, cada hombre individual implica _ 
un fin separado y absoluto, que es el logro de su propia felici 
dad y ninguno dn ellos puede ser simple medio u objeto de domi
nio para otro hombre, por lo que son iguales entre si, ya que _ 

cada ser humano busca su propia satisfacci6n, de ah! parte que_ 
el pacto al equilibrar a la comunidad, es con el objeto de res
petar la igualdad entre sus mienbros, as! como la libertad que_ 
tiene cada ente, toda vez que cstan facultados de libre alber-

drio, para tomar o dejar lo que les conviene, por lo que todo_ 
hombre con uso de raz6n es verdaderamente dueño de sus actos y_ 
su voluntad, se autodetermina a obrar racionalmente en orden a_ 

buscar la felicidad humana. 

El pacto lo debemos concebir como un hecho jurí
dico, ya que el mismo dá nacimiento a derechos y obligaciones _ 
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entre las partes que lo conciertan, estableci6ndo las bases pa

ra el ordenamiento jurídico positivo, por tanto un hecho juríd! 

ca fundamental, por lo que, nos dice Josl! A. Llinares: ••caro ~ 
do hecho jurúlic:o, aquel pacto es tarrbi&i un hccro "social•, presupone la _ 

cx.lstcrcia de relaciones entre los t.:nbrcs y de 61 nace la socfodad perfcc

til en el orden taiµiral. Fin.illta1tc en cuanto hcchJ social, aq>l(>l pacto es_ 

"algo enraizado en la vida hUMna", la cual COMtituy6 el 11lt.irro substra!clo 

de éstil clase de hechos •• <28l. 

Dentro de la teoría del pacto veremos dos aspec

tos iraportantes y que es conveniente precisar, uno es el pacto_ 
social (de sociedad o uni6n) y el pacto político (de sujeci6n o 

gobierno)¡ en el primero, se constituye el cuerpo político, es_ 

decir, la sociedad política consiste esencialmente en esa uni6n 

moral permanente, renovada por la cooperaci6n social de todos _ 

los días, tan es as!, que cuando la uni6n de una sociedad fal-

ta, la misrn~ se disuelve; en la segunda se determina el r~girnen 

de gobierno, por lo que el pacto de sujeción viene a ser la con 

secuencia y complemento del pacto social. 

Los pactos o c~ncertaciones socinles son regula

doras de carácter no oblig.:itorio par.:i resolver conflictos econ~ 

micos o de interés, y<J. sea para un cierto grupo de personas o _ 

para toda la comunidad. 

Para el tema que nos ocupa, veremos Onicamente 

el pacto social, que aunque a éste se le denomina de diferentes 

formns tales como: conccrtaci6n social, acuerdos sociales, con

venios, etc. y a modo de conceptuar el mismo Guillermo L6pez ~ 

Guerra nos dice que: " .•. ooncertaci6n, entonces equivale a hacer c:on-

vcrqer voluntildes y actitu:les, detcrminanlo o resolviM:lo sdlre ciertos 

(20) Llinares o. P. Jos~ A., Pactos y Estado, Publicaciones de la Institu
ci6n ;.qui.nas, ll:idrid, 1963, Pág. 100. 
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asuntos rrediante la roncillaci6n y <X>l\X)flici6n de ¡>Jntos de vista e intere

ses distintos y a voces rontrodictorios. En otros ~minos <XJl{>rcrde, una 

actltul ordenada a conformar, arreglar, m:xlerar y ajustar posiciones discr!!_ 

p.:intes, ron el fin de establecer, restaurar o reforzar la concord!a y uni6n 

apropiados para alcanzar ciertos cbjetivos. • <29>. 

Los pactos sociales estan encaminados a equili-
brar las fuerzas ccon6micas entre los distintos sectores econ6-
micoe de una comunidad o de un cierto grupo social. 

QUE ES EL PACTO OE SOLIDARIDAD ECONOHICA. 

Como vimos anteriormente en el pacto se trata de 

rasolver conflictos econ6micos o de intereses, tan es así, que_ 

en los Gltimos años se escucha hablar tanto on nuestro país co
mo en el mundo entero sobre este fcn6meno, el cual lo asociamos 

a la crisis econ6mica, política o social, por lo que ésta y el_ 

pacto o concertaci6n deben ser analizados no únicamente en sus_ 

aspectos formales sino sustanciales; el objetivo princiapl, es_ 

saber si ella misma es un medio adecuado para la soluci6n de la 

crisis, ya sea porque ayuda a moderarla o a detener sus efectos 

negativos o inclusive a darle soluci6n definitiva, mediante la_ 

intervenci6n de los factores m&s importantes que participan en_ 

el fen6meno de la producci6n. 

(29) Citado por Guillenro L6pez Guerra en su ponencia "Conoertaci6n y Pac
tos SOciales" ronferencia sustentada en el ltis&i Tecrol6¡¡iro de la Co 
misi6n Federal de Electricidad, en el III curso de actualizaci6n de -
Derecho del Trabajo, ooordinado por la divisi6n de estulios superio-:" 
res y la Facull:dd de Derecho de la Universidad Nacional Aut6n:ma de _ 
!-IS>tico, Mgs. 4 y 5. 
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El pacto o concertaci6n social, abre una nueva 

posibilidad a la soluci6n de los conflictos, mismos que por su_ 

naturaleza puede ser reglamentada por el Derecho del Trabajo, 

que tiene como fin conseguir el equilibrio y la justicia social 

entre las relaciones do los trabajadores y patrones, es decir, 

pret~nde dar soluci6n a los conflictos sociales que enfrenten a 

las clases habitualmente opuestas y que las mismas generan si-

tuacioncs o estados de crisis de los que se derivan efectos ne

gativoa sobre las tasas de inflación y desempleo. 

Ahora veremos que naturaleza tienen el pacto o _ 

conccrtaci6n social, a nuestro modo de ver tiene contenido jurf 

dice, no importa que este mismo tenga vinculaciones con la cic~ 

cia jurídica, econ6mica o social, ya que constituye un acuerdo_ 

de •1oluntades, con el prop6sito de generar consecuencias en el~ 

orden jurídico, por cuanto a que los acuerdos derivados de la _ 

ccnccrta•=i6n o pacto social, además de ser asumidos por las paE_ 

tes, se hL1cen extensivos aún a aquellos patrones y trabajadores 

que no hubieran participado en la negociaci6n. 

Como intervendrá el Estado en la concertaci6n o_ 

pactos sociales, al respecto el I~icenciado Armando G6mez Monte

ro nos dice: "El Esta.do interviene oo o:no uri ente de p:rler p:>lítico ~ 

bcra.TX>, sino en igualdad de corrlicioncs respecto de loo otros dos sujetos _ 

del p-1cto, lo anterior es requisito irrlispcnsable para que surja la concer

tación social = acuerdo jurídico plural capaz de v!ncular obligatoriillfC!l. 

te a sus sujetos, sin que uro de ellos este en ¡:osihilidades de inponer a _ 

los otros el contenido y los alcances del pacto. De ro ocurrir lo anterior_ 

ya oo podrforros hablar de una figura jurídica regulada en un Estado de Der!'_ 

cho, siro en una figura política inpucsta por un régiron dictatorial." C30l. 

El Estado no inter1icne como un todopoderoso a _ 

(30) Citado por Gánez 'bntero lu:mmlo, en su ponencia, "La Crisis y la CO!!, 
ccrtaci6n, op. cit., Pág. 13. 
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imponer a las partes que intervienen en los mismos, sus normas, 

sino que se iguala a las partes para que de esta manera se lo-

gre el equilibrio comunitario que se pretende al originarse tal 

hecho, porque si no fuera as!, definitivamente no cstariamos 

frente a una conccrtaci6n social, sino por el contrario, nos e~ 
contrarirunos ante una autocracia Estatal, que diota mucho de 

los fines del pacto, ya que éste puede sin duda convertirse en_ 

el mundo moderno, en el procedimiento temporal, del cual se de

riva concertaciones a nivel nacional que haga posible el esta-

blecimiento de condiciones de trabajo adecuadas a las exigen- -

cias nacionales de control de la inf laci6n. 

Para poder entender mejor en que consiste el Pa~ 

to de Solidaridad Econ6mica, veremos más def inidamente el pacto 

o concertací6n social y nl respecto citaremos priméramente al _ 

Licenciado Eml.lio Margado Valenzuela, que non dice: "Ll =r
taci6n tiende a hacer converger volWlt:.:ides y acti twcs, det.el:miror<lo o ro

solvi&rlo sdire ciertos as\Ultos nmiantc la c:oociliaci6n y crnposici6n de 

puntos de vista e intereses distintos y a veces contradictorios. Catprende_. 

una actitw deliberada y orientada a confonmr, arreglar, no:lerar y ajustar 

¡:osiciones discrepantcs, con el fin de establecer, rest.aurar o reforzar la 

concordía o uni6n apropiados para alcmzar ciertos objetivos .• <3ll; asimi~ 
mo el Licenciado G6mez Montero nos señala; "La CXXlCe.rtaci6n oo- -

cial es un ac.i.icrdo triangulill' de voluntadcn que se dS entre los trabajado

res, los fl'ltrolles y el Estado, de carácter tmporal y de aplicaci6n nacio

nal, a travéz del cual cada uno de los sujetoo adquiere CX11pranisos de ca

rácter general o de Wole específico, tcrdi.entcs a la soluci6n de Wl con

flicto presente, de naturaleza transitoria y que establece vúv::ulos jurídi

cos para los a:incertantes. • <32). 

(31) Citado por Gárez !-tintero Arln.:lOOo, en su ponencia, "La Crisis y la Con 
certaci6n", cit:ardo a Dnilio ltlrgado Valcnzuela, op. cit. Pág. 23. -

(32) Citado por Gárez Montero Armando, en su ponencia, "La Crisis y la O>!!. 
cert:aci6n", op. cit. Pág. 23. 
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De las anteriores transcripciones nos podemos ~ 

dar cuenta que el Pacto de Solidaridad Econ6mica, trata entre 

los sectores obrero (que en este concepto entran los campesi- -

nos), el empresarial y el Estado, intentan dar una soluci6n a 

la hiperinflac16n que se vive en México, toda vez que 4!sta afe~ 

ta negativamente a todos los sectores de la sociedad. 

Por lo que el Pacto de Solidaridad Econ6mica 

"Es un acto cncabczado por el Presidente de la Pqlública, Licenciado Miguel 

de la IUdrid, el Gcbierno de la llep.'.iblica y los sectores obrero, c:.1!!pCSiro_ 

y <Jll><esarial firm.1ron un Pacto de Solidaridad Eooránica cuya finalidad __ 

esencial es evitar que el pufo caiga en la hiperinflaci6n y que la pobla- -

ci6n de bajos recursos vea reducido aún rr>is su poder adquisitivo o sus con

diciones de <Jll>lco. • 0 3l . 

El Pacto de Solidaridad Econ6mica incluye incre

mentar los salarios mínimos y contractuales, de acuerdo con la_ 

cvoluci6n previsible del índice de precios de una canasta bSsi

ca por dcf inirse. Asimismo consigna ajustes tributarios y un ~ 

ajuste de precios y tarifas del sector público, para evitar el_ 

crecimeinto del d~ficit público con el fin de que disminuyan 

los financiamientos del Gobierno Federal que provoca el alza de 

las tasas de inter~s y por ende de la inflaci6n. 

El pacto señala que una vez que se hagan los 

ajustes antes señalados, los precios y tarifas pablicos perman~ 

ceran constantes de acuerdo con la inflaci6n mensual proyecta-

da, por lo que el sector obrero se obliga a respetar los aumen

tos salariales que se determinen, según las circunstancias lo _ 

permitan, el sector empresarial a de ajustarse a las medidas ~ 

(33) Crnpilaci6n de dorurentos producidos por el Pacto pura la Estabilidad 
y el crecimiento Eoonáni.co, Editada por la Conisi6n nacional de los -
salarios M!nir.os, Mrutico, 1990, Pág. l. 
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que se impongan sobre precios y tarifas que se acuerden, llmi-

tando sus inter6ses y moderando sus precios y utilidades y el _ 
el oector gobierno acepta restringuir su gasto pdblico, entre _ 

otros, todos haciendo sacrificios y afectando DUs propios inte

reses: el programa implica un gran esfuerzo de toda la sacie- -

dad, con el objetivo de evitar caer en una situaci6n hipcrinfl! 

cionnria. 
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SALARIO, IllFLACIOll 'i ESTABILIDAD. 

Para realizar sus fines y principalmente para ~ 
subvenir a las necesidades de la vida, todo ser que vive esta _ 

obligado a realizar cierto trabajo, asr desde que el hombre en

tabl6 la lucha por apoderarse de los satisfactorcs necesarios 

para su existencia, cntendi6 que el trabajo era la fuente de e~ 

tos mismos, por lo que puso en juego todo su ingenio para que _ 

con el menor esfuerzo obtuviere el mayor provecho. 

El trabajo siempre ha existido en la humanidad, 

desde las cpocas preh1st6ricas los hombres tenían que luchar 

unos contra otros y contra la fuerza de la naturaleza, esta lu

cha por la supervivencia los obligaba u trabajar para hacer ar

mas primitivas de defensa y para tener los elementos necesarios 

para subsistir. 

La piedrangular de lo que genera el derecho al _ 

snlario, es la relación laboral del acuerdo de entre el que __ 

presta un servicio y el que lo recibe, pero para tener un ante

cedente de esta figura, debemos tomar en cuenta las relaciones_ 

que se han dado en el curso de la historia, ya que el hombre en 

sus diferentes etapas hist6riacas ha vivido en conglomerados de 

intima rclaci6n social y como consecuencia 16gica ha tenido en_ 

variadas formas la necesidad de ocupar la fuerza humana para l~ 

grar sus fines. 

En todos los tiempos, aún en la ant~gÜedad y ba

jo el régimen de la esclavitud, ha habido hombres pobres pero_ 

libres, que alquilaban sus braZ()S a un rico, a cambio de ciert~ 

precio en dinero o en genero, a este tipo de personas eran las_ 

que se conocían como artesano5, es decir, eran personas que vi

vían de algGn oficio y que eran alquilados cuando el personal,_ 

escalvos o dom~sticos de otras personas no eran suficientes, 

por lo que en consecuencia el hombre utilizó al hombre y as! se 
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generaron relaciones bastante complejao en sus or!genes que PO! 
teriormente se fueron definiendo dando lugar a determinadas in! 
titucioneo jur!dicas. 

Se podr!a afirmar que toda actividad laboral es_ 
y ha sido remunerada, pero eso " ... ro equivale a decir que siEJti>rc e 

integraimnte se ha pagado en du..ro el trnbajo •••• l34>, toda vez que du
rante siglos los esclavos (pose que ~stos muchas veces no eran_ 

considerados como personas, además de que realizaban los traba
jos m5s duros), se podría equiparar que su rcmuncraci6n era __ 

otorgada a cambio de vivienda y comida, no eran asalariados en_ 
el sentido técnico de la palabra, pero de alguna manera eran r~ 
tribu!dos por su trabajo. 

Conforme han ido desarroll5ndose las civilizaci2 
nes en todo el orbe, sus relaciones jur!dicas han ido evolucio
nando y relacionandosc unas con otras, los niveles de vida van_ 

intimamente enlazados con los precios y los salarios. En la ép2 
ca de la Edad Media, por ejemplo, prevaleci6 una econom!a común 
al respecto Hugo Rangel Cauto nos comenta: • ••• fue una época en_ 
que cas! danin6 la ecoron!a natural, pero posterioooonte la nmeda adquiri6 

una inportancia asatbrosa en el desarrollo de la industria y oorercio urba

ros, la intro:luodoo del sistma de salarios y del oobro de los Jn{iuest:os 

en dlnero, as! caro la orgarúzaci6n de ejercitos men::enarioo ••. , l35>, -

Ahora bien, en la época de la Revoluci6n lndus-
trial resulta dif!cil precisar cual fue la evoluci6n del sala-
ria y del nivel de vida, toda vez que no hay documentaci6n sufl 
ciente para conocer el avance de los precios y las necesidades_ 

de las personas, pero es claro que en este progreso constante _ 

ha tratado de mejorar los niveles de vida y aunque la gran may~ 

(34) cabanellas Qtlllerm:>, ~de Derecho Laboral, T.!., Bibliográf!_ 
ca Qreba, Hllxioo, 1968, P g. 

(35) Rangel Couto Hugo, Guia ~a el Estudio de la Historia del Pensamiento 
~' segurrla edici , Porrfu, S.A., ffiXioo, 1979, Plig. 25. 
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ría de los gobernantes tratan de mantener condiciones optimas a 
sus gobernados, son situaciones difíciles y complejas que lle
gan a veces a un desequilibrio econ6mico aan más fuerte. 

A continuaci6n veremos el desarrollo que ha te

nido el salario, la inflaci6n y la estabilidad en algunos paí
ses latinoam6ricanos, as! como en nuestro pa!s. 

A R G E N T I N A , 

En el período precolonial y tomando en conside
raci6n la zona geogr&fica en la que se asent6 la actual Repabl~ 
ca de Argentina, no se pueden resaltar algunos car!cteres típi
cos de la or~anizaci6n social y laboral de los indígenas que h~ 
~itaban en aquellos tiempos esas zonas, ya que a diferencia de 
lo ocurrido en otros países am6ricanos como en H6xico por ejem
plo, estos nativos tenían un sistema de organizaci6n cominita
rio y con perfiles constantes, por lo que no existía una explo
taci6n del hombre. 

/, la llegada de los colonizadores españoles a e! 
te territorio, que poco a poco fueron tomando posesi6n y que 
posteriormente integr6 el Virreynato del Rio de la Plata, el i~ 
dígena fue utilizado y explotado indiscriminadamente, adem&s i~ 
trodujer6n esclavos a esta zona para los mismos fines en que 

utilizaban al indio, rompi6ndo con ello la organizaci6n comuni
taria que tenían reduci6ndolos a situaciones vejantes y s6vicas 
cabe mencionanr que a este per{odo, tanto en esta zona como en 

todos los dem5s pueblos colonizados, las medidas que España to

m6 tendientes a evitar la explotaci6n del poblador aut6ctono se 
vieron plasmadas en lo que se denomin6 •Legislaci6n de Indias",· 

las cuales mediante instituciones denominadas encomiendas, mi

tas, estaban encaminadas a la protecci6n del !ndigena en sus t~ 
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rene laborales, poro pese a la buena disposici6n de España para 

ampararlos, se desvirtuaron en la prSctica pues predomin6 en el 

hecho real, el sistema de explotaci6n que se asimil6 en sus di
versos grados el de la exclavitud y la servidumbre. 

Posteriormente surge el pcr!odo de la indcpcnde~ 

cia (1810-1853), en el cual cesa el Virreynato del Rio de la ~ 
Plata y como primera medida adoptada por las nuevas autoridades 

fue la suspcnsi6n de la encomienda y la mita, ya que ne consid~ 

raba una vejaci6n al indio y consideraban que tenía que existir 

la misma igualdad de derechos para todos los habitantes, se pr~ 
hibi6 la introducci6n de esclavos a la Repablica, así como su _ 

comcrcializaci6n, siendo todos libres aGn aquellos que entraran 

al territorio argentino; se dictaron algunas normas tendientes_ 

a asegurar el trbajo, sobre todo en las actividades agropecua-

rias por los gobiernos locales dcnomin&ndose a estas normas co

mo "cauchavo•. 

La primera Constituci6n nacional que se dict6 en 

la Repablica de Argerntina fue en el año de 1853, de ~sta pode• 
moa deatacar dos aspectos de !ndole laboral: la primera versa _ 

sobre la declaraci6n de que queda suprimida la esclavitud, don

de todos los hombres que residan en el país seran libres; el s~ 
gundo, es referente a la proclamaci6n de que todos los habitan

tes de la naci6n tienen derecho a trabajar y a ejercer cual·- -

quier industria lícita. 

La Repablica Argentina ha sufrido varios proce-
sos revolucionarios, que si bien afectaron sus organismos insti 

tucionales no as! su estructura socio-econ6mica, en el año de 

1930 se origin6 una revoluci6n que determin6 el r~gimen de go-

bicrno de facto, el cual s6lo tuvo un prop6sito político, en ~ 

cambio el movimiento revolucionario de 1943 tuvo una notable r~ 

percuci6n en el ordenamiento laboral pese a que se había consti 

tuído una naci6n de facto. 
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En sus inicios la leqislaci6n laboral Gnicamente 
so avoc6 al pago dol salario sin que se determinara su monto, _ 
es decir, obligaba a el pago (Ley 11,728 dol año de 1923) en 1112_ 

neda nacional prohibiendo las deducciones, retenciones y des- -
cuentos, posteriormente la legislaci6n se avoc6 al aseguramien
to de un salario b~sico o mrnimo, as{ como a un sueldo anual, 

6ate Gltimo íue obligatorio a partir de Diciembre del año de 
1945. 

De los estudios realizados sobre los salarios y_ 

el costo de la vida se ha conclu!do que en los años de 1915 a _ 

1920 el crecimeinto de los salarios fue menor en comparaci6n al 
del cooto de la vida, pero a partir de 1920 los salarios comen

zaron a incrementarse paulatinamente a su vez el costo de la v! 
da disminuy6 en igual forma. 

En cuanto a su estructura econ6mica de la Argen
tina, al respecto nos comenta Jos6 Alberto Campos: • ... encuadra_ 

el país dentro de las rcqiones neo-capi talla tas, se:,¡Gn la clasificaci6n de_ 

Klqemann, sicrdo características de .esas regiones la escascs de capital Y._ 
de trabajo ¡nr unidad de territorio. se trata en otros t&minos de un país_ 

agrícola ganadero de cultivos int:enalvos, = oansecuencia de un extenso 
territorio, escasa poblaci6n y capitales limitados •• (J6). 

A continuaci6n veremos el desarrollo que ha teni 
do la inf laci6n y el plan de estabilizaci6n que implant6 el go

bierno argentino como medida para detener la inf laci6n. 

Durante muchos años Argentina ha experimentado 
una gran inflaci6n, b4sicamcnte sus or!genes los podemos encon

trar a partir de la Segunda Guerra Mundial, as! como en los pr! 

meros años de la Postguerra (1946-1948), los aumentos de los~ 

precios iban intimarnente relacionados positivamente con los al-

(36l C3np:>s Jos~ Alberto, curso de F.oonc.núa Política y Arg!ntina, tercera 
edici6n, "El Ateneo", Buenos Aires, 194!, P&ij. 16. 
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tos nivcleo de actividad econ6mica, las bajas tasas de dese~

plcos y una política monetaria cepanaiva, pero a partir de 1949 

se dobilit6 esa cancxi6n, en consecuencia los gobiernos han tr~ 

tado de detener los índices de inflaci6n distorcionando algunos 

prccioo claves que afectan los aalarios, las ganancias, los pr~ 

cios de los servicios públicos, las tasas de interés, etc., si

tuaciones que les han dado logros temporales, toda vez que en 

cunnto se reestructura el equilibrio del mercado distorcionado, 

la inflaci6n vuelve a surgir, con consecuencias superiores a 

las qua hab[an antes do dicha distorci6n. 

Si los impuestos tradicionales o inflacionarios 

no son suficicntcn para financiar el d~ficit gubernamental en 

consecuencia el sistema entra en una vía de hiperinflaci6n. 

En los años anteriores al Plan Austral (plan de 

estabilizaci6n), la inestabilidad y el estancamiento fueron lo• 

aspectos más prominentes de la actividad econ6mica, resultado 

de 9olíticas econ6micas err6neas y del efecto negativo del es

tancamiento dentro do un contexto de desequilibrio profundo, e~ 

ta situaci6n provoc6 que dos factores adquirieran una importan

cia decisiva, en 1975 la crisis suscitó un cambio permanente en 

la tasa de inflaci6n ya ~ue en este año se lleg6 a la casi hiJ?e!:: 
inflaci6n, pues practicamcnte ya jam5s bajo del 100% anual; co

mo segundo aspecto podemos mencionar que la política de libera

ción de 1977-1980 y la apertura de la economía trajeron como r~ 

sultado una elevaci6n de la deuda externa, como contrapartida 

de la fuga masiva de capital, rn5s que el gasto interno. 

Esta inestabilidad y estancamiento que caracter! 

zaron el decenio de 1975-1983, empeoraron en 1981, el colapso 

de las políticas implantadas en años anteriores ocacion6 una ª! 
vera crisis del sector externo, además de la caída financiera 

producto del desplome de los mayores bancos privados. 

El proceso de ajuste iniciado en 1981 se distin-
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gui6 por su cambiante pol!tica y debil econom!a, en 1982 los 
salarios estuvieron muy por debajo de sus niveles tanto hist6-

ricos como normales y a mediados de 1983 ac elevaron loe sala-. 
rios en medio de condiciones inflacionarias, pero la recupera
ci6n fue demasiado brusca y ca6tica de tal forma que produj6 _ 

desequilibrios en las cuentan fiscales lo que condujo a una t! 
sa de inf laci6n del 400\, estas pol!ticaa de ajusten tuvieron_ 

un cxito parcial en lo referente a las cuentas externas, se g~ 

nero un superávit comercial grande y solido, pero no pudo equ~ 
librarse la cuenta corriente debido a la pesada carga de la __ 

deuda externa. 

Post~riormcntc a estos ajustes se implant6 un 

plan tendiente a solucionar la inf laci6n o mejor dicho la hi-

perinf laci6n, "El Plan Austral• como oe le dcnomin6, el cual_ 
consistía en el congelamiento de los precios relativos, esto _ 
fue el 14 de Junio de 1985, pero en virtud de que los precios_ 

sectoriales se encontraban alejados de sus valores medios la _ 

congelaci6n los torno fuera de su promedio hist6rico, esto a su 

vez origin6 el llamado "problema de la convcrsi6n•, ya que al_ 

congelar los precios nominales por decreto legislativo congel~ 
r!a los precios relativos de desequilibrio. 

Esta situaci6n llevo a discernir que si la con

gclaci6n era demasiado breve no serta capaz de detener el im-
pulso infl~cionario adquirido en el pasado; ahora bien, si por 

el contrario era demasiado prolongado, la incompatibilidad de_ 

los precios relativos y todos los choques de la oferta y la d~ 
manda tendrían necesariamente que ser absorbidos por el recio

namiento. 

La desorganizaci6n del congelamiento probable-

mente conducirta por unn fuerte presi6n a reestablecer las re
latividades anteriores, lo que trair!a aparejado nuevamente el 

surgimiento de la inflaci6n. 
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Podr!amoa concluir que el Plan Austral fue un 
conjunto congruente de medidas políticas con el fin de detener 
la hiperinflaci6n con un costo pequeño y rSpidamcnte revertido 

en términos del P.N.B. (Producto Nacional Bruto) sacrificado. 

El Plan arac6 con exito el comportamiento inercial de los pre
cios, pero no pudo eliminar los precios estructurales, final-

mente se cvit6 la hipcrinf laci6n, pero dicho plan no pudo eli
minar ni derrotar a la inf laci6n. 

Una y otra vez los gobiernos han tratado de ca~ 

trolar la inflaci6n mediante la distorci6n de algunos precios_ 

clave que afecte los salarios, lae ganancias, loe precios de_ 

los servicios públicos, las tasas de interés y los tipos de ~ 
cambio, y han triunfado temporalmente. Pero cuando ha tenido _ 

que reestablecerse el equilibrio del mercado distorcionado, la 
inflaci6n ha surgido de nuevo, originando ciclos de inflaci6n_ 

distintos de los que afectaban el ingreso y tan caracter!sti-

cos de la experiencia inflacionaria Argentina. 

Pero no termina aqui la historia, sobre todo la 

historia reciente. La inflaci6n redujo la demanda de dinero y_ 
en consecuencia redujo la base del impuesto inflacionario; m~s 

alla de cierto punto, más inflaci6n implica una reducci6n y no 

un aumento del impuesto inflacionario. Si en ese momento no __ 

bastan los impuestos tradicionales e inflacionarios para fina~ 

ciar el déficit el sistema entra en una v!a de hiperinflaci6n, 
precisamente la situaci6n a la que se aproximaba la Argentina_ 

a principios de 1985. 

Hay una tasa de inflaci6n que constituy6 un um

bral de hipcrinflaci6n; depende positivamente del grado de mo
netizaci6n de la econom!a y negativamente del peso del déficit 

qubernamental sobre el P.N.B. y la sensibilidad de la demanda_ 

de dinero a la tasa de inflaci6n. 
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D O L I V I A , 

La zona geográfica donde actualmente esta conot! 
tu!da la Repdblica de Bolivia, antes del descubrimiento de /\m6-
rica era parte integrante del Imperio de los Incas y llevaba ~ 

por nombre el de Collasuyo, situado al Noroeste del gran irnpe-

rio, Posteriormente en tiempoe de la Colonia era conocido como_ 

la audiencia de Charcos y más adelnnte como el Alto Pera, fer-
mando parte del Virreyn~to de Lima hasta el año de 1776. 

El incario era un régimen teocr5tico que en lo 

social y en lo pol!tico absorv!a por completo al sGbdito, sin 

que tuviese ninguna libertad individual, adCJ11ás de que le era 

obligatorio el trabajo para ambos sexos. 

El Ayllu ora una antigua institución del pueblo_ 

AymarS, que fue recogido y puesto en práctica por los Incas, 6~ 

te era la base de la organización social del incario, era una 

especie de cl•n familiar donde se ejerció la distribución de ~ 

las tierras cultibables y al mismo tiempo la divisi6n del trab~ 

jo, trayéndo como consecuencia la obtenci6n de las mejores cos~ 

chas.en cantidad suficiente para alimentar a toda la población. 

La política social de los Incas estaba encamina

da en provisiones y finalidades, los soberanos ind!genas procu

raban un nivel permanente de seguridad y bienestar para sus sa~ 
ditos, de tal forma que a ninguno le faltaba vivir con modera-
ci6n, sin la constante amenaza de la miseria, todos disfrutaban 

de alimentos sanos, vivienda propia, abrigo suficiente, distra~ 

cienes honestas y un orden social basado en la justicia. No __ 

existían leyes escritas, pero si un derecho consuetudinario (el 

cosntituido por la costubre), rígido y estricto el cual no tol~ 

raba ninguna falta contra la moral y las buenas costumbres. 

AdemSs del trabajo agr!cola y ganadero hab!a el_ 
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laboreo do las minas, pertenecientes de la m!sma forma que las_ 
tierras al soberano Inca, los plateros y loe orfebres eran ocu

pados por el culto de ln realeza, toda vez que les tenían proh~ 

bido a la gente come1n poseer joyas y riquezas, no axist!a la m~ 

neda, y el comercio lo realizaban por el sltcma del trueque. 

Al producirGc el dcticubrimicnto de Am6rica, des

de el punto de vistú del trabajo, lon descubridores y coloniza

dores cspañolcG, al darse cuenta que tenían en sus manos una~ 

gran mano de obra numerosa y disciplinada, como lo era el Impe

rio Inca, no hicieron m~s que aprovecharse de esa gran infraes

tructura, obligSndolon a trabajar y a producir, e incluso util~ 

zando a sus propios caciques para su vigilancia. En las minas _ 

implantaron p.:ira su cxplotaci6n el sistema de la "mita", que _ 

consistía en la adscripci6n obligatoria por turnos de tres a 

seis meses en nGmero suficiente de indios, a cargo de comunida

des y poblados cercanos a estos centros de explotaci6n. 

Aunado al repartimiento de tierras que se hicie

ron los colonizadores, de la misma forma se repartieron a los 

indígenas para que se encargaran de producir los campos ya dis

tribuídos, con la obligaci6n de contribuir a la Corona, con un_ 

peso de oro por cada indio, más tarde este repartimiento tomó _ 

el nombre de encomienda, ~sta mtis que nada iba encaminada a co~ 

vcrtir en cristiano5 a los nativos, protegerlos y recaudar más_ 

facilmcntc a las tribus, pero ya en la práctica s6lo los redujó 

a una ambiciosa servidumbre y al régimen de trabajos forzados. 

Afortunadamente estas prácticas tuvieron su fin_ 

aproximadamente en el siglo XVII al ser abolidas, las autorida

des se dieron cuenta que la encomienda en poco o en nada habían 

hecho para justificar tan repudiable r~girnen. A partir de ento~ 

ces se dictaron nuevas cédulas y ordenanzas reales en amparo de 

los indios y protecci6n de sus vidas, tales cédulas y ordenan-

zas reales fueron recopiladas por el Rey Carlos II en el año de 

1680, ésta es lo que se conoce como "Legislaci6n de Indias", _ 
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las cuales dispusieron de fiscales de oficio, visitadores espe

ciales para que se cumplieran las miomas, pero oeto de nada s!E_ 

vi6 porque entre los encomenderos y los fiscales se ponían de _ 

acuerdo para no ncatar éstas. 

Entre las diuposicioncs de estas leyes encontra

moo la& siguientes: la jornada de trabajo no excedcra de ocho 

horas con descanso de media hora, el pago del salario deber~ 

ser en dinero y en propia mano, un salario vital para los trab~ 

jadorcs de las minas y obrajes y tenían que ser suficientes pa

ra sus necesidades diarias. 

Desde la emancipaci6n de la colonia y durante el 

régimen rcpúblicano, la situaci6n del poblador aut6ctono no su

frio cambios, p·ear aGn, su situaci6n se volvi6 más difícil, ya_ 

que ahora eran explotados por los blancos y los rr.eztizos, quie

nes les arrebataron sus tierras para convertilas en haciendas y 

volvi~ndolos a ~ston il una ~ucva servidumbre de estas tierras. 

El libertador Simon Bolivar dict6 unos decretos, 

en donde declaraba a los indios propietarios individuales de 

las porciones que poseían y en los supuestos de las tierras de_ 

uso colectivo, se repartían entre los indios que no las tuvic-

sen, respecto de estos decretos Roberto Pércz nos comenta: 

"Los decretos del libertador, aurquc jamás fueron CU1Flidos, sirvieron de _ 

antecedente a la legislación posterior, en:lerczada a disolver las antiguas_ 

oarunidades agrarias y a remplazarlas por el sistara de propiedades inilvi 
duales.· l37 l. -

En referencia a los salarios, durante mucho tie~ 

po la determinaci6n a la cuantía de 6stos y su forma de pago, _ 

fueron de manera exclusiva de los patrones y obreros, se podría 

{37) Alvarcz del castillo Enrique y ots., Derecho La~cano del Tra
~. T.I., Universidad Nacional Aut6ncrm de í!&íco, í!&íco, 1974, _ 
Pá9-:- 145. 
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decir que fue la ~poca del &Alario libre. 

Ahora veremos el desenvclvimiento de la infla-

ci6n y el plan de estabilidad que plante6 Bolivia para detener_ 

la hiporinflaci6n que se desat6 en ese país. 

Entro el primer trimestre de 1982 y el Gltimo 

de 1905, Ilolivia cxpcriment6 la m~a alta inflaci6n en la histo

ria de las Repúblicas r~atinoam6ricanas. Como antecedentes de la 

hiperinflaci6n y la estabilidad, podemos tomar en cuenta los s~ 

guicntes factores: uno, Bolivia es un pa!s pobre con un PNB per 

c,1pi ta (por pcr::wna) de aproximadamente de 500 d61.:ircs y una b~ 

se industrial muy pequeña: dos, tiene una cconom!a de exporta-

ci6n que depende de do5 productos principales, el estaño que e~ 

ta sujeto a fuertes fluctuaciones en el mercado mundial y el 

gas natural, que depende de consideraciones pol!ticas que se d~ 

sarrollan en un contexto de un monopolio bilateral: tres, el c~ 

mercio de la cocaína e' ilícito), hay indicios de que los produc

tores de cocaína se encuentran entre los proveedores principa-

lcs de divisas para el decisivo mercado negro: cuatro, las ta-

sas eran mucho mayores que en Argentina, Brasil e Israel; cin-

co, no existían contratos de largo plazo estipulados en pesos y 

!os eficaces mecanismos de indizaci6n salarial estaban en rui--

nas. 

Entre los años de 1957 y 1981 las tasas de in-

flaci6n fueron en general bajas, anicamcnte llegaban a aumentar 

t!"ils '.:::.J c!c 1:aluaci6n, pero entre estos años s6lo ocurrieron dos 

devaluaciones, asimismo entre los años 1978 y 1982 hubo una in

tensa agitaci6n política, hubo varios cambios de presidente in

terinos, golpes de Estado, hubo un total de 9 Jefes de Estado, 

esta situaci6n paraliz6 la economía aunada a una recesi6n mun-

dial entre 1981-1982. Para Diciembre de 1981 el tipo de cambio_ 

estaba muy sobre valuado, había un gran déficit fiscal, el en-

deudamiento externo era ya muy alto, además los nuevos y pocos_ 

pr6stamos externos a corto plazo se habían sumado a la gran de~ 
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dA exturna para sostener el nivel de consumo, pero el choque ~ 
m!s importante para la econom!a boliviana fue que ésta fue pri

vada de crédito muy abruptuamente. 

Debido al deterioro de la econom!a y la inestabi 

lidad política, se vieron obligados los militares a convocar al 

congreso legislativo en 1980, as! se design6 presidente nl ci-

vil llern&n Siles Zuat.o en el año de 1982, el agravamiento de la 

inflación que culminará en la hipcrinflaci6n, ocurri6 durante _ 

su presidencia, el proceso inflacionario estaba ya muy avanzado 

cuando entr6 este presidente, a loa pocos meses inici6 un plan_ 

de estabilizaci6n (el primero en Bolivia), consistente en una _ 

elevaci6n de los precios de los bienes y servicios de provisi6n 

pública; un conjunto de topes para los precios de los bienes ~ 

esenciales y las tasas de intcrc~s, y el establecimiento por ~ 

primera vez de la indizaci6n nalarial con un instrumento dcton~ 

dor del reajuste automStico del salario mínimo, siempre que la_ 

inflaci6n acumulada desde la Gltima correcci6n salarial llegara 

a 40\. Este programa se derrumb6 con gran rápidez aunque el ín

dice de precios al consumidor creció a tasas relativamente ba-

jas durante dos meses. 

Para 1985 Victor Paz Estenssoro sucedi6 al ante

rior presidente, para entonces la situaci6n estaba madura en ~ 

t~rminos económicos y políticos para intentar una nueva eotabi- .. 

lizaci6n, ya que el bajo valor real de la base monetaria consti 

tu!a una condici6n favorable para un nuevo intento, los mecani~ 

mas de indizaci6n salarial estaban desacreditados y la economía 

se hab!a d6larizado al grado de usarse d6lares y pesos indisti~ 

tamcnte en las compras pequeñas. 

Así por decretó supremo 21060, el 29 de Agosto _ 

de 1985, anunciaba los elementos principales del programa de e! 

tabilización y la justificación subyacente. Este decreto y las_ 

medidas complementarias incluidos en la llamada "Nueva Pol!tica 

Económica" (NPE), ha detenido a la inflaci6n. Se trata de un~ 
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progrAmA de choque cuyo factor principal es la correcci6n f is-
cal, acompañado de un programa muy amplio de liberaci6n de mer
cado. 

El programa de estabilizaci6n esta dado por los_ 
siguientes conceptos: 

- Drásticas medidas de corrccci6n fiscal.- Esta 

se ocupa de la recaudaci6n y del gasto del Gobierno Central, oc 

clev6 el precio de la gasolina, asr como de los derivados del 
petr6leo, para que hubi6se un beneficio al recaudar los impues
tos de tales productos, por otro lado para reducir el gasto del 

Sector Central, los salarios se congelaron en todos sus niveles 

anteriores a dicha cstabilizaci6n, con esta medida para Harzo _ 

de 1987 hab!a disminutdo en un 10\ el empleo en el sector pabli 

co, por motivo de los despidos, bajos salarios reales y un n<Im~ 

ro considerable de deserciones. 

- La unificaci6n del tipo de cambio.- Consiste.

en que se permite a los agentes privados comprar y vender divi

sas al precio que mayor les convenga, pero el Banco Central Me~ 

de las divisas al pablico en general en una subasta pablica __ 

abierta, se abastece en un p~incipio por los exportadores del 
sector pablico exclusivamente, oblig5ndolos a entregar al 100\_ 

de sus divisas, compr5ndolas al precio medio fijado en la alti
ma subasta. 

- El programa de liberaci6n.- Estriba en elimi-
nar los topes de precios, excepto para los bienes y servicios _ 

de abasto pablico, asr como una porci6n de servicios pablicos;_ 
no existen barreras constitucionales al comercio nacional e in

ternacional; asimismo se eliminan todos los topes de las tasas_ 

de inter~s. 

En el 5mbito laboral se atenGan las restriccio-

nes legales para el despido de trabajadores en el sector priva-
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do. La NPE retoma el ajuste de mercado en las negociaciones sa
lariales individuales entre patrones y obreros eliminando las 
facultades supervisoras del Ministerio del Trabajo. 

- Las anclas de la inflaci6n.- Se trata de que _ 
al iniciarse el programa de estabili•aci6n, el gobierno ae com
prometió a frenar drSsticamcnte la cmisi6n monetaria, es decir, 
que en un pa!s como Bolivia, el congelamiento de los salarios _ 
del voluminoso sector pdblico y la firme postura frente a los _ 
sindicatos estatales, provocaron un fuerte ingrediente de credi 

bilidad del compromioo de frenar el crecimiento del dinero y ~ 
por ende de la inf laci6n, para la gran parte del pueblo del COfr 

gelamiento salarial equival!a a un buen control del déficit fi~ 
cal y de la creaci6n o emioi6n de moneda. 

Los resultados preliminares de la estabilizaci6n 
son muy impresionante• ya que so produj6 una inflaci6n muy baja 
por ende se elimin6 la hiperinflaci6n, también se logro peque-
ños déficits prosupuestales y una acumulaci6n considerable de _ 
divisas, esto se debe a que la econom!a boliviana ha mostrado _ 
m&s resistencia de la que se pensaba, es por eso que los resul
tados fueron muy satisfactorioa, pero adn le falta mucho por h~ 
cer_y esto dependera de quo siga el programa de estabilizaci6n, 
ya que ~sta esta sujeto al exito de mantener los niveles aala-
rialea intolerablemente bajos y loa niveles infimos de inversi2 
nes públicas, la consolidaci6n del programa y la recuperaci6n 
total de la econom!a, requerir~ de que en lugar de reducir el 
gasto público aumente la recaudaci6n fiscal. 

Si falla en este último aspecto el 6xito final 
del programa correrfi peligro, ya que la soberanía efectiva se 
mide en altima instancia por la capacidad de un gobierno para 
aumentar las recudacioncs, no para reducir los gastos. 
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B R A 5 I L , 

La historia de Brasil, desde el descubrimiento 
hasta su complota formaci6n, se movi6 entre dos polos, por un 
lado una lucha por su nacionalidad y por el otro la lucha con-
tra la tiran!a. 

Lo que actualmente conocemos como la República 

de Brasil en los tiempos prccolonialcs, estuvo habitada por va

rias tribus de indios corno fueron los arawacos, loe tupies, los 

tapuyas y los caribes, éstos formaban una civllizaci6n n6mada,_ 

por consiguiente no tenran un sistema de organización social 

del cual se pueda conocer si existía algún r~gimcn salarial. 

Cuando fueron conquistadas estas tierras, se en

contraron con un territorio salvaje y tan grande como la Europa 

(excluyendo Rusia), pudieron lograr su domini6 ccon6mico, admi

nist~ativo y político gracias a las razas fuertes y aventureras 

que contribuyeron para tal fin, el poblador aut6ctono fue escl~ 

visado corno en los demás pueblos arnéricanos en beneficio del e~ 

lonizador, éstos introdujeron esclavos negros para que realiza

ran los trabajos rn~s duros y serviles. 

Para ayudar al indio en contra de los abusos de_ 

que eran objeto, se dictaron leyes que rigieran la colonia, es

tas eran la "Ordenanzas Portuguesas~, las cuales contenían dis

posiciones tendientes a ampararlos y protegerlos, ya que si las 

tier.ras fueron dominadas el indio sufrió la falta de amparo de_ 

su libertad, asimismo la iglesia tuvo gran influencia sobre es

te mismo aspecto, toda vez que al ver que intentaban escalvisar 

al indígena, fue necesario un bula (concesi6n-gracia) para que_ 

se le reconociera al indio las prerrogativas del derecho natu-

ral y se le equiparase con los seres humanos blancos. 

Posteriormente en el año de 1817 en Pernanbuco, 
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se levant6 la República y fue haata ol año de 1822 cuando ee 
proclam6 la independencia del Brasil, •, .. fue un Lutp período do_ 

!onraci6n nacionalista en el cual no faltaban las revueltas republicanas, _ 

las protestas pop.il.tll:1'll y la CXlOtinúa ansia de llbcraci.6n de la naci.6n bra
sileña ... ,(39>, pese a la proclamaci6n de la independencia el tra 

bajo servil fue abolido hasta el año de 1888. 

Enseguida nos afocaremos al Braoil actual, donde 

estudiaremos sus salarios, su inflaci6n y el plan de estabiliz! 

ci6n que implant6 para disminuir la inflaci6n. 

Durante la primera mitad de los años ochenta, la 
pol!tica ccon6mica estaba encaminada a detener la inflaci6n de
senfrenada, ya que las tasas de ésta se habían duplicado a fi-

nes de 1979, posteriormente debido a la mixidevaluaci6n del cr~ 
ceiro en febrero de 1983. 

Entre 1981 y 1984 se implantaron pol!ticas de e~ 

tabilizaci6n que tuvieron poco efecto en las tasas de inflaci6n 
ya que 6sta resisti6 la recesi6n y el desempleo. Subsecuenteme~ 

te se hicieron algunos estudios técnicos y empíricos, de los _ 

cuales se intentaba demostrar que la inflaci6n braoileña tenía_ 

cualidades especiales y seguía su propia din5mica, el predomi-

nio de la inercia de ~ata realimentada por la indizaci6n gener~ 

!izada, sobre las condiciones de la oferta y la demanda, a tal_ 

hecho las investigaciones se enfocaron a tratar de destruir la_ 

inflaci6n inercial. 

En Brasil se inici6 una MNucva República" a par

tir de Marzo de 1985, después de veintiún años de régimen mili

tar, como primera medida ccon6mica para detener el efecto infl~ 

cionario se decidió una congclaci6n de precios para el mes de 

(38) El Brasil en Anérica, Departamento de Prensa y Propagan:la, Imustria_ 
do Li vro ad Drasil, Brasil, s. f. , Pág. 20 
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Abril, aunado a un proqrAma de minidevaluacioncs diarias prefi

jadas en cada mes, como rcspucnta a estas medidas la inflaci6n_ 
bajo entre Marzo y Abril del 12.7\ a 7.8\, más adelante se anu~ 

ci6 un aumento en algunos precios pablicos y de varios precios 

controlados, entonces la inflaci6n subi6 de 7.8\ a un 8.9\ en-

tre Junio y Julio, recién iniciado el programa de ajuste de los 

precios, la economía sufri6 un fuerte choque agrícola, toda vez 

que los precios de los alimentos al mayorco aumentaron en Agos

to y el índice general de precios s~ incrcmcnt6 en el mismo 

mes, este evento di6 fin al paquete inflacionario de ~wrzo debi 

do al notorio fracaso que tuvo la primera política ccon6mica de 

la "Nueva RcpGblica". 

Seguido a ésto, se implantaron medidas tcnñicn-

tes a la desinflaci6n, mismas que no tuvieron ningOn exito not~ 

ria, por lo que se consideraba muy idóneas las condiciones tan

to nacionales como internacionales tales como: que el d6ficit _ 

presupuestario del sector pQblico estaría equilibrado supuesta

mente para 1986, gracias a un paquete fiacal implantado en Di-

ciembrc de 1985; el precio del petr6leo que constituía el 45\ 

de las importaciones brasileñas estaba a la baja en el mercado_ 

mundial: el d6lar se estaba devaluando frente a las monedas eu
ropeas y el yen japonés; etc., para el lanzamiento de un nuevo_ 

plan, de modo que el Presidente Jos~ Sarney decrct6 el 28 de F~ 

brero de 1986 un nuevo programa de cstabilizaci6n y este era ~ 

•El Plan Cruzado". 

Este programa promovi6 una reforma monetaria que 

establecía el cruzado como una unidad b4sica de la moneda naci~ 

nal, es decir, que la tasa de conversi6n se fijo en mil crucei

ros por cruzado, este cambio hacia necesario la elaboración de_ 

reglas específicas para evitar grandes redistribuciones de las_ 

riquezas y el ingreso, debido a la falta de sincronía de los 

ajustes de los salarios y los precios. 

La conversi6n de los salarios llevaba implícita_ 
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una fórmula muy complicada para la transformación al cruzado, y 

ésta se hacta sobre la base del promedio del poder de compra en 
los altirnos seis meses, se calculaba el salario real medio en-

tre Septiembre de 1985 a Febrero de 1986 valuado a los precios 
de fines de Febrero; se fijaban los pagos el Qltimo día de mes, 

porque suponran que el poder de compra ne cjcrc!a m&s en esta 

fecha, adcrn~s de que se descartaban los adelantos semanales o 

quincenales, as! como otros días de pago. 

Se otorg6 a todos los asalariados un bono del 
B\, el salario mínimo se elev6 en Febrero de ese mismo año de 

600 mil crucciros a 804 cruzados, a este respecto Eduardo H. ~ 
diana, nos dice: " ... el nuevo Sillario mtnino btplicaba un boro de 16.l\. 

Si se taM a::no referencia el pran:.>dio del ¡x:der de CXJlt'ra de loa seis rrc:

scs siguientes, se observa que loo boros ascerdic.ron a 12.2\ para t:cdoo loe 

.:isalariados y 20.6\ para el saL>rio nún.Uro •••• <39l. El Plan Cruzado no 

congel6 los salarios s6.lo ampli6 el intervalo entre negociacio

nes salariales sucesivos de sein a doce meses, asimismo el plan 

estableci6 que los salarios se ajustan gradualmente por encima 

de las compenzaciones autom~ticas parciales anuales, siempre y 

cuando la tasa de inflación acumulada llegra al 20\. 

También los precios debtan cambiarse a cruzados 

de la misma forma que los salarios, los precios relativos con 
el cruceiro respecto ya sea a un !ndice de costos compuestos o 

al tndice de precios de mayoreo, debiendo hacerse promediado d!!_ 

rante un período predeterminado. Se congelaron los precios, ex
cepto en la electricidad industrial, cuyo precio aurnent6 al 20•, 

esta congelaci6n técnicamente fr&gil sería una "pieza fundamen

tal" del programa de estabilizaci6n1 el tipo de cambio se con-
virti6 en cruzados al nivel prevalente del 27 de Febrero a la 

tasa de mil cruceiros por cruzado. 

(39) Bruno Michael y otros, Inflación y Estabilidad, Fordo de CUltura F.co
ránica, ~co, 1988, Pág. 210. 
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&n lo concerniente a la pol!tica fiscal, en Di-

ciembre de 1985 el gobierno anunci6 un "paquete fiscal", ten-

diente a eliminnr los requerimientos de prestamos del sector p~ 

blico, tales como el grSvamcn de las ganancias de capital nomi

nales, la reducci6n de 105 rezagos fiscales, etc. 

Este plan abtuv6 un gran apoyo por parte de la 

ciudad.i.nfa, ya que después de vcintiGn años de régimen militar 

satisfacia su necesidad de participar en el destino del pals. 

El primer desafío que tuv6 el gobierno que enfrentar, fue el 

convencimiento de los sindicatos de que la complicada ~6rrnula 

de convcrsi6n del salario más el abono, no implicaba pérdida a! 

guna del poder de conpra, hecho que logro convencer. Durante e~ 

te pcr!odo la tasa de inflaci6n mensual máximo fue en Mayo del 

1.4 por ciento. 

Al finalizar este período la política econ6mica 

s6lo disponra aparentemente de dos opciones dado el fracaso que 

el plan estaba dejando: una, levantar el congelamiento de los 

precios o dos, ·:enlizar una elevaci6n de los impuestos direc-

tos. 

Para el 24 de Julio el gobierno anunci6 un nuevo 

programa fiscal y este era el "cruzadiño", éste consistra en la 

creaci6n de nuevos impuestos indirectos sobre las compras de 9! 

salina y automovilcs que se devolverían en tres años después; 

otros impuestos sin dcvoluci6n versaban sobre las compras de di 
•:isJs para viajes y boletos de avi6n interriacionalcs. finalmen

te el "cruzadiño" no pudo restringir el consumo que se venía 

dando. 

Para Noviembre de 1986 de nueva cuenta se anun-

ci6 otro paquete fiscal y este era el Cruzado II, ~ste trataba 

de aumentar la recaudaci6n gubernamental en el 4\ del PIB a ca! 

ta de un violento choque inflacionario, es decir, el gobierno 

aument6 nuevamente los impuestos indirectos y por añadidura se 
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incrementaron los precios de loa automovilcs, los cigarros, las 
bcbidasi asimismo se ajustaron precios pQblicos como en la gas~ 

lina, el telefono, la electricidad y las tarifas postales: en 
este programa la escala de gradaci6n salarial se aplicaría por 

primera vez en Diciembre con una nueva estipulaci6n; los ajus

tes se limitar!an al 20% y los residuos se arrastrarían hasta 

la aplicaci6n siguiente. Estableci6 las minidevaluaciones di~ 
rías del cruzado y lig6 todos los contratos comerciales a los 

rendimieutos dC! las Letras do Banco Central, a fin de evitar 

una salida de fondos hacia el mercado paralelo del d6lar; la i~ 

flaci6n medida por el fndice oficial TNPC, aument6 de 3.J\ en 
Noviembre a 7.3% en Diciembre de ese mismo año. 

Con la amenaza de una exploci6n inflacionaria el 

gobierno inici6 platicaa con los representantes de los empresa

rios y los asalariados para la firma de un pacto social, mismo 

que no pudo fructificar: para fines de Enero de 1987 la infla

ci6n llegó al 16.8 por ciento. 

Para principios de Febrero el gobierno desistió 

de mantener el control, s6lo lo hizo sobre un conjunto de pre
cios. Con la eliminación abrupta de los controles de precios se 

esperaba que la inflaci6n llegara al 20\ pero ésta sólo llegó 

al lJ.9\, también para fines de este mes el gobierno decidió 
suspender los intereses de la deuda externa contraida con los 

bancos privados por un tiempo ilimitado, con el fin de detener 
la p~rdida de recursos de divisas y negociar nuevamente la deu

da. 

Debido a que la inflaci6n pasó del 14.4\ en Mar

zo a 21.0% en Abril, se impus6 en ajustes simultáneo para todos 
los asalariados a fines de Mayo, la inflaci6n estaba en este 

mes en 21%, había un riesgo muy grande de una hiperinflaci6n. 

Para finalizar diremos que el Plan Cruzado en su 

formulaci6n se comprometió en un programa de redistribuci6n de 
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ingresos justa y urgente, pero que pusó en peligro la meta do 
la estabilización; ol Cruzado II sólo estuvo basado en un incr~ 
mento de impuestos directos, al respecto Eduardo M. Mediano nos 
dice 1 • ••• la experiencia del Plan Cruz.-.do ha dmvstrado que la voluntad _ 

¡:oUtica po.ra la tmu de tales :redidas se debilit.l grardmentc en cuanto _ 
las tasas de inflación f:!ll'ÍCzan a responder al corqclmniento de los precios. 

En vista del fra= nuy reciente del Priltcr Intento del Cruz.:ido es razona
ble Sup>nl!l" que cualquier nwro congel;uniento de precios y salarios tcrrlr!a 

que terer un auge y wu d!n5mi.= limitadas ...• <40l, éste programa no PI;!. 

do atacar y terminar con la inf laci6n. 

Cuando la inflaci6n se dispar6 al 20% mensual, 

las discucioncs se tornaron nuevamente a quitar la inflaci6n, 

como a fines de 1984, cuando se presentaron las nuevas propues

tas para atacar la inflaci6n inercial. Así que el doce de Junio 

de 1987 se anunció el Nuevo Plan Cruzado, pero éste con una vi

sión menos ambiciosa, el gobierno elevó las tarifas pGblicas y_ 
lon precios administrativas; se evalu6 en 9.5% el cruzado: se _ 

dctcrmin6 un congelamiento de precios y salarios de 90 días; se 

acord6 una reducción del déficit presupuestario. Para el pcrto

do siguiente del congelamiento, se implantó una nueva polttica_ 

salarial: con ajustes mensuales prefijados cada trimestre, bas! 

do en la tasa de inflaci6n media del trimestre anterior, se co~ 

servan casi todas las reglas de indizaci6n de la econom!a, ta-

les como las minidcvaluacioncs diarias del cruzado, eliminar la 

escala de gradación salarial. 

Para el 12 de Junio de 1987, se anunció un nuevo 

programa de cstabilizaci6n, el llamado "Plan Dresser~ que conb~ 

naba una nueva ronda de políticas de ingresos con la promesa de 

una reforma fiscal. El exito del plan o su fracaso depender~ del 

manejo adecuado de la demanda agregada, basado en una consider! 

ble reducci6n presupuestaria. 

(40) Bruoo Hichacl y Otros, op. cit. P5g. 292. 
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Para analizar la evolución que ha sufrido el sa
lario a través del transcurso do la historia de nuestro pa!s, _ 
ea conveniente señalar en t6rminos generales su situaci6n en la 

~poca prccolonial, en el cual encontramos una diversidad de gr~ 

pos 6tnicos al arribo de loa europeos a laG costas de la actual 

RcpGblica Mexicana, diferentes entre si, por motivo de las con

tinuas migraciones quo se sucedieron desde los tiempos prehist~ 
ricos, circunotancia ~ata, que motivaba continuas guerras de 

conquistas sobre loa pueblan establecidos con ant~rioridad. 

Desde luego se nota la ausencia de todo vínculo_ 

nacional, que mantuviera unidos a aquellos humanos establecidos 
en el contra del territorio nacional. La actividad belicosa era 
el modo natural de abastecer las necesidades primordiales de su 

vida, sometiendo a los puebloo vencidos a la tributación, des~ 
j&ndolos de sus riquezas, obteniendo entre otras cosas, escla-

voa que ejecutaban las rudas tareas de cada señorío. 

No obstante las diferencias que exist!an entre 
los diferentes grupos que habitaban el territorio nacional, fi
guró una civilización de grado m~s avanzado y que hab!a logrado 
establecer un imperio que abarcaba gran parte de nuestro actual 

pa!s, dicha cultura es conocida con el nombre de •Azteca•. 

Por su naturaleza b~lica, los aztecas constitu!
an en la guerra el modo natural de proveer las necesidades de _ 

vida, ya que con ello somet!an a los vencidos, obteniendo tribu 
tos as! como esclavos para la realizaci6n de los trabajos más _ 

pesados, y corno la agricultura s6lo contaba con el brazo huma-

no, por lo tanto, la cosecha se levantaba orincipalrnente por __ 

los esclavos, al respecto Angel Miranda nos comenta; •a:mercia.1-
lll!llte eran de un grado superior en rolaci6n con las diferentes culturas del 

territorio nacional ya que para suplir la falta o escasos de cimentos 'leC! 
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sarics p.:ira el sustento y vestido, practicaban el intercanbio do productos_ 
loc:Ales por otros do proocdcncia exterior, utilizando <XllO noneda los gra
ms de cacao, el polvo de oro y cierto tipo de mruitas ••• • !4ll, a través _ 

del tiempo el Imperio Azteca lleg6 a adquirir un progreso inte~ 

no y externo admirable. 

Los jefes militares formaba el primer grupo de _ 

privilegi6 junto con los sacerdotes; el resto del pueblo azteca 

trabajaba para sostener a los &accrdotes, guerreros y servido-

res del palacio del Emperador, las contribuciones que conten!an 

el Estado y el ejercito se dcGtinaban principalmente a los pro

ductos agrícolas, el Rey tenía derecho de prioridad en la asig

nación de tierras conquistadas, catas tierras ocupaban determi

nadas cxtonsioncs de terrenos necesarios para su subsistencia, 

a estos barrios se les di6 el nombre de Calpulli o Chinancalli. 

Cuando era necesario la ejecución de obras públl 

1. •4 cas, se exigía al pueblo que prestara sus servicios personales 

a cambio de una retribuci6n; además en los mercados acud!an los 

que no tcn!an trabajo, rccibi6ndo al obtener ocupaci6n una re-

tribuci6n la cual no estaba reglamentada nu cuant!a y su forma_ 

de pago variaba según el contrato de las partes. 

.. 

En esta etapa los antecedentes referentes al sa

lario son muy escasos, sobre todo porque en aquel tiempo no ha

bía un salario establecido para tal o cual trabajo, ya que las_ 

retribuciones que los trabajadores recibian eran pactadas por _ 

la voluntad de las partes. 

Lamentablemente hab!a una rivalidad con los rei

nos vencidos y un gran resentimiento entre las clases popula- -

res, situaci6n que facilitó al conquistador su labor, de tal ~ 

(41) Mi.randa Basurto Angel, La Evolución de M!Sx.ico, segun:la edici6n, Hcrr~ 
ro, S.A., M!Sx.ico, 1963, P3g. 134 • 
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Para las labores rurales se ocupaban a loe nati
vos que en un principio fuoron sometidos a la esclavitud y pos

teriormente a las encomiendas, esto es, cuando fueron conquist~ 

das estas tierras los españoles se repartieron las mismas con 
todo y sus pobladores, co decir, que al apoderarse de alguna de 

ellas se sent!an con todo el derecho de adueñarse también del 
indtgena y obligarlo a trabajar para su beneficio, fue una épo
cn de VC?rdt1dera esclavitud. Se instituy6 la encomienda, que ar.!_ 

ginalmcntc se consideraba como una merced real en favor de los 

conquistadores, con el objeto de cobrar tributos a los indios 

que se les encomendaba. 

Dada la situaci6n anterior España dict6 una se

rie de disposiciones para proteger a los indios y evitar la es

clavitud de que eran objeto, para tal fin se expidieron una se
rie de mandamientos conocidos como las •Leyes de Indias" de 

1561 a 1769, y las ordenanzas de gremios en la Nueva España, 

las primeras se refieren al aprovechamiento del esfuerzo del i~ 

d!gena y las segundas reglamentaban el trab~jo industrial rudi

mentario que se desarrollaba en las ciudades. 

En estas leyes, se intentaba impedir abusos a 

nuestros ancestros, al respecto el maestro Mario de la Cueva s~ 
ñala; "En las Leyes de !rdias España croo el no=to legislativo ros htJM

no de los tian¡:os nolernos. Estas Leyes, cuya inspiracilin se encontr6 en el 

pensamiento de la Rcyna Isabel la católica, estuvieron destinadas a proteger 

al irrlio en Mérica, al de los antiguos irrplri06 de ~oo y Perú, y al inP' 
dir la explotaci6n despiadada que llevaba al cabo los encarerderos. "<421. -

Gran protecci6n se di6 a los indios en el artic~ 

lado de tal legislación, como se advierte de la libertad de tr~ 
bajo que proclamó Carlos V al manifiesto: • ... porque es justo y 00!! 
forne a mi at.cnci6n que, ¡:oos los irrlios han de trabajar de todas las cosas 

(42) De la cueva !lario, ~cvc Derecho Mexicam del Trabajo, T. I., O:tava 
edición, Porrúa, S.A., M&doo, 1982, PSg. 38 • 
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Gran protecci6n se di6 a los indios en el artic~ 

lado de tal leqislaci6n, como se advierte do la libertad do tr~ 
bajo que proclrun6 Carlos V al manifiesto, el cual nos cita el 
maestro Mario de la Cueva: • ..• porque es justo y confonre a mi aten

c16n que, ¡:OOs los Wios han de trabajar de todas las cosas necesarias a _ 

la P.ep(jblica y han de vivir y sustentarse de su trabajo, sean bien pagados 
y satisfe.::OOs en 61 y se les hagan boeros trat.1micntos •• c43>, estas pala: 

bras son la fuente dr. todas las disposiciones legales relativo_ 

a la prcstaci6n de servicios personales por los indígenas, es-

tas leyes constituyeron un aut6ntico c6digo de trabajo y consi~ 

na entre otras las siguientes: la libertad de trabajo; salario_ 

justo y acomodado; se prohibo el pago del salario en especie; _ 

se establece el descanso semanal con pago de sdlarios; salario_ 

m!nimo de un real y medio, etc. 

Uo obstante el sentido proteccionista en favor _ 

de los indios, excepcionalmente fueron observadas por los Espa

ñoles, pero debemos reconocer el interés que tuvieron los Reyes 

de España para evitar la cxplotaci6n desmedida de los mismos, _ 

por lo que la situaci6n real, fue el hecho de que se obligaba a 

los indios a trabajar en contra de su voluntad, recibiéndo como 

pago multitud de vejaciones. 

El movimiento iniciado por Don Miguel Hidalgo y_ 

Costilla es exclusivamente por la independencia nacional, ~sta_ 

era el pago obligado que nuestro pafs tenfa que dar para que d~ 
jara de ser Colonia de España y pudiera convertirse en una Na-

ci6n libre y soberana, este movimiento se inici6 en 1810 y ter

min6 en 1821; las causas que lo originaron fue la desigualdad _ 

econ6mica y social que existía entre blancos, indios y las cas

tas. 

(43) L6pez Aparicio Alfonso, El fobvimicnto Chrero, Jus, z.12xico, 1952, Pág. 
48. 
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El d!a 6 de Diciembre de 1812, el padre de la p~ 
tria encontr&ndose en la Ciudad de Guadalajara, decret6 la abo
lici6n de la esclavitud, los tributos y las exacciones que pes! 
ban sobre los indios, y que se dejar&n en libertad a los escla
vos en un término de diez días; adem&e lao •teyes de Indias• e~ 

traron en dcsus6 a partir de la independencia y por consiguien

te la suprcsi6n de la encomienda y de los trabajos forzados. 

El siervo de la Naci6n el generalisimo Don Jos6_ 
María Horelos y Pav6n en lan bases constitucionales demuestra 

que la vida de los trabajadores era muy precaria, y di6 a cono

cer un programa pol!tico por medio de su manifiesto al que lla
m6 "Sentimientos de la Naci6n", cuyos postulados tienden en fo~ 

rna rn~s concreta a la protección del asalariado de aquel enton-

ccs, 6ste fue presentado por Morelos ante el Congreso de Aná- -

huac, en la Ciudad de Chilpancingo en el año de 1813, al cual 

el maestro Mario de la Cueva nos menciona el p5rrafo doca del 

mismo: "Que COTO la IJJena ley es superior a to:lo hatbre, las que dicte _ 

nuestro oongrcso dclx?ran de ser tales que obliguen a constancia y patrioti!!_ 

mo, moderar la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aurrente el jor
nal del pobre, que irejorc sus oosturbres, aleje la igmrancia, la rapiña y_ 

el hurto.' <44 >. 

Consumada la independencia, la situaci6n del ªª! 
lariado en nada cambio practicamente, la independencia signifi

c6 tan s6lo un cambio de amo y el español fue sustituído por el 

criollo y el mestizo enriquecidos, y el r~gimen social de trab! 

jo y de salario qued6 casi igual que en la ~poca colonial, la _ 

abolici6n de la esclavitud decretada por el padre Hidalgo y __ 

puesta en vigencia por el Presidente de la RepOblica Don Guada
lupe Victoria, el 16 de Septiembre de 18251 si bien es cierto _ 

(44) De la Cueva filrio, op. cit. P5g. 40. 
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que liber6 pol!ticamcntc a los esclavos no consiguieron repri-

mir la cxplotaci6n de los trabajadores, sino por el contrario, 

la consolid6 en relaci6n con el obrero, ya que éste sustituy6 _ 

al esclavo en las mismas y peores condiciones provocadas por la 

liberaci6n de la industria y de contrataci6n, y aunque predomi

n6 el criterio liberal !ranc6s, 6stc no era adecuado a las con

diciones econ6micas del nuevo país. 

Indudablemente podemos observar que el origen de 

nuestra logislaci6n laboral se bas6 en las disposiciones csta-

blccidas en lan Leyes de las Indias, ya que éstas tendían a el~ 

var el nivel de vida de los indígenas y reglamentos en nuestro_ 

pa!s, y por primera vez la jornada de trabajo, el salario y su 

pago en efectivo. 

Fue por primera vez ante el Congreso Constituye~ 

te de Quer6taro en 1857, cuando al discutirse el artículo cuar

to de In Constituci6n, referente a la libertad industrial y de_ 

trabajo donde se propus6 se legislara en esta misma materia, p~ 

ro dentro de ese mismo articulado solamente se dejaba en liber

tad a las partes para que contrat5sen, lo que prueba ya la pre~ 

cupaci6n que sobre este tema tenían nuestros legisladores. 

Entre las leyes que se implantaron en el Impe- -

rio, nos imparta una principalmente y esta es la Ley Sobre Tra

bajadores, de fecha primero de Noviembre de 1865 y que al res-

pecto el maestro Jesús J, Castorcna nos dice: " ... cx:micnza ¡:or ~ 

clarar la libertad del trabajo y la libertad de a:imrcio en los centros de_ 

trabajo; rcgu16 la jorrada de trabajo y le fij6 una duraci6n desde la sali

da hasta la puesta de sol con dos horas de dcsc,"UlSQ para caoor; otorg6 los_ 

descansos de los daningos y los días feriados; oblig6 al pago del salario _ 

en nonroa; permiti6 descontar la quint.1 p.u:te del salario para el pago de 

las dcucL1s pr.ndientcs del traoojador.,, • 1451, -

(45) ca.storenn. Jesús J., Kmual de Ocn.>cho ctJrero, sexta cdici6n, "Ale'', 
México, 1984, P~g. 43. 
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En la ~poca pro-revolucionaria el gobierno del 
general Don porfirio Dtaz, deocuid6 completamente al obrero, 

tray6ndo como conaccucncia que los trabajadores motivados por 

la ostilidad de las autoridades, iniciaran una organizaci6n en 

agrupaciones; asr el primero de Julio de 1906 marca el punto de 

partida de la historia de lo legislaci6n del trabajo, ya que 
cuando los trabajadores de la mina de Cananea se pusiéron en 

huelga y !lubsccucntemcntc los ele Valndaña, Prritivcña, Rio Blan

co, Nogales y santa Rosa, estos dos últimos corno protesta en 

contra del reglamento que los industriales del Estado de Puebla 

fijaron para sus fábricas, cre~ndoac las condiciones que deopc~ 

taran el espíritu de aaociaci6n de todos los obreros. 

Durante este r~girncn el crecimiento del ámbito 

de la economía de mercado estimu16 la expansi6n económica, dcbi 

do a que se rompió la vieja organización comunal productora del 

autoconsumo, entonces los campesinos se fueron a trabajar a las 

~aciendas como peones y determinaron que ciertos bienes de ori

gen agrícola y manufacturero que antes se procuraban por si mi~ 

mas, les fueron proporcionados por la producci6n capitalista a 

trav6z del intercambio. 

La Revoluci6n de 1910 empieza por los manifies

tos y en las inconformidades de quienes se enfrentan con herot~ 

mo al régimen dictatorial de Don Porfirio D!az, ya que éste era 

un gobierno latifundista y de propietarios explotadores de la 
clase obrera, los hermanos Flores Mag6n entre otros, 

ron grupos en contra del dictador, en la propaganda 

organiza

se revela 

un claro bienestar social, para el mejoramiento de los campesi

nos y de los obreros. "El pro;¡rarra del Partido Liberal loocano, de 

los hernunos Flores fo\lg6n, p.iblicado el pr irrcro de Julio de 1906, contiene 
trece posiciones concretas para integrar una legislaci6n del trabajo." 146), 

(46) castorena Jesús J., op. cit. Pág. 45. 
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6ste constituye el primer mensaje de Derecho Social del Trabajo 

a loe obreros mexicanos. 

El año de 1910 marca el inicio de una fuerte caf 
da de acti\lidades ccon6micas a la que sigue una etapa que po- -

driamos llamar la !ormaci6n inotitucionnl, que se extiende de 

1921 a 1933, siendo los efectos más importantes de naturaleza 

política y social. 

El jefe del ejército constitucionalistas convoc6 

a la rcuni6n de un Congreso Constituyente para dar al pa!s una_ 

Nueva Constituci6n, este congreso se reuni6 en Quer~taro: dcs-

pu6s de acaloradas diecuciones se llcg6 a la conclusi6n <le que_ 

se tenía que incluir un artículo referente al trabajo, as! el 

artículo 123 de la Conatituci61> de 1917 ~s el alma de la legis

laci6n reglamentaria del trabajo en M6xico, contiene un conjuar

to de garantías sociales en favor de 6stos, creándo bases fund~ 

1ncntales sobre el trilbajo y previsión social, sobre este mismo_ 

Enrique Alvarcz del Cüstillo nos comenta: "La incorporaci6n de los 

dc:recros sociales en la Constituci6n Política, part.iculanrcntc de loo dare

chos del trabajildor, onm:itan una doble consideraci6n: = proceso hist6r!_ 

co-poUt.ico que exige evaluar la aoci6n de las fuerzas transform:idoras, las 

causas eficientes que influyen en el tnlSt.ituyentL> y que lo obligaron a di~ 

tar Ll constitucil":n = cs. Y= proyeoci6n de los prineros principios,_ 
apreciaci6n de los resultados de la acci6n constitucional, su desenvolví- -
miento y su ejecuci6n •• <47l. 

Este artículo contiene y eleva al rango de disp2 
sicioncs constitucionales varios preceptos tendientes a prote-

ger el salario que percibe el prestador de servicios. 

(47) Alv...ez del castillo Enrique y otros, El Derecho Lat.i.ooarr&icaoo del 
Trabajo, T.11., Universidad N.1cional AVt6iíCiííii de i'ítdco, i'ítdco, 1974 
P3g9.ll y 12. 
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Ahora veremos que efectos ha tenido la inflaci6n 
en nuestro país y el programa de estabilizaci6n que ha implant~ 
do, 

Como ya se menciono en el Cap[tulo Primero, la 

inflaci6n es un !en6mcno de carSctcr ccon6mico, que implica una 

abundancia general de dinero en circulaci6n que trae aparejado_ 

un gran aumento de precios, asimismo el envilecimiento de la rtl2. 

neda provoca un alza peri6dica en los precios de los productos~ 

básicos y estos a su vez de un aumento salarial indiecriminado, 

cre5ndose la espiral de precios y salarios. 

Como se mcncion6 anteriormente entre los años de 

1910-1915 nuestro país sufrió una caída económica en todos sus_ 

aspectos, esta nituaci6n Ge modific6 gracias al efecto de la r~ 
distribuci6n del ingreso cerca de 1930, pero a partir de 1932 _ 

los precios empezaron a elevarse a consecuencia del incremento_ 

de la cantidad de dinero en círculaci6n, lo que aunada a una ~ 

disminuci6n de la producci6n agrícola, es decir, había gran ca~ 
tidad de dinero para compra y menos artículos disponibles en el 

mercado, lo que provoc6 un alza de precios, asimismo, en buena_ 

medida la elevaci6n de los salarios nominales de los trabajado-. 
res,. es consecuencia del proceso inflacionario por el cual atr! 

ves6 nuestro país hasta 1950, ademáa de las preciones ejercidas 

por las agrupaciones sindicales. También la expropiaci6n petro

lera causó un grave desequilibrio en la economía nacional, al 
repercutir en el valor de la moneda que aufrió una pérdida en _ 

el exterior equivalente al 40,. 

Como resultado de la inflación que vivió la eco

nomra mexicana, el nivel general de precios se triplic6 de 1939 
a 1949. Para 1947 el ritmo ascendente de los precios se reduj6, 

pero después de la devaluaci6n de 1948, volvieron a crecer con_ 
mayor impeta llegando a alcanzar en 1951 un nivel sorprendente. 

La tendencia se redujó en 1952 y 1953 disminuy6_ 
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notablemente, debido al rofoljo que hubo en el pats, del receso 

ocurrido en la cconom{a nortcnmcrlcana en ese año, luego en 

1954 y 1955 se incrementaron nuevamente el nivel de precios as2 

ciados por los ajustes que ocacion6 la devaluaci6n de 1954, Los 

siguientes años demuestran cíerta estabilidad. 

Por más de veinte años, M~xico mantuvo una pol{

tica de estabilidad, la cual le pcrmiti6 conscrv~r una cstabil! 

dad cambiaría y lograr cle·Jat· crecimientos ccon6micos sin infl~ 

ci6n, durante m~s de doG décadas. Esta ~poca comprende <le 1958_ 

a 1970, alcanzando crecimientos promedio anuales del Producto 

Interno Bruto (PIB) de mils del 6.5 por ciento, ademán los sala

rios de los trabajadores se duplicaron en t6rminos reales. 

A partir de 1971 asume el poder el Licenciado 

Luis Echevcrria Alvarcz, a su llegada se ~bandona el llamado d~ 

sarrollo de estabilizaci6n y por consiguiente se agranda el dé

ficit presupuestario, p~ra entonces se empieza a financiar un 

mayor gasto público por medio del endeudamiento externo y emi-

si6n de dinero, lo que trae como resultado que se genere un au

mento de precios, rompiéndo la estabilidad en el tipo de cam- -

bio. Desde 1974 M~xico ha vivido una 6poca de salarios dccre- -

cientes. 

Dos de las tres grandes devaluaciones que M~xico 

ha tenido (1954 y 1976), en ambaG se hicieron esfuerzos de est~ 

bilizaci6n (en particular el primero} , que se consideraron has

ta exitosos: en el primero la inflaci6n bajo de 20% anual un ~ 

trimestre despu6s de la devaluaci6n, y en el segundo bajo la i~ 

flaci6n a menos de 2oi despu~s de dos trimestres. Por otra par

te mientras la devaluación de 1954 señalaba el inicio de un pe

rtodo de déficit presupcstario financiable que duro hasta 1971, 

la estabilizaci6n de 1976-1977 se caracteriz6 por un aumento m~ 

derado del déficit. 
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En la presidencia del Licenciado José L6poz Por

tillo, utiliza loJJ excedentes petroleros y un mayor endeudamie.!'. 
to externo para agrandar el sector público, pero al bajar loe _ 

precios del petr6leo on 1981, en lugar de racionalizar el gasto 
pQblico, ~sto acude a un mayor endeudamiento externo. En este 

per!odo hubo largos retrocesos en el proceso salarial, entonces 

el Congreso del Trabajo levant6 la bandera del salario remuner~ 
dor; esta situaci6n provoc6 que a la campaña presidencial del 

r,iccnciado Miguel de la Madrid Hurtado se retomará la idea del_ 

salario remunerador para una sociedad más igualitaria; es claro 

que la dram&tica nituaci6n de los obreros, hizo de la política_ 
salarial una de las prioridades de la nueva administraci6n. 

En 1982 la devaluaci6n lleg6 a sus extremos al 

devaluarse nuestra moneda y al subir autom&ticruncnte todos los_ 

precios, para entonces 1~ situaci6n de los obreros se torn6 to

davía más angustiosa, ya quo si bien es cierto que es reciente_ 

la experiencia mexicana con la inflaci6n de tres dígitos, tam-

bién lo es qua los precios no habían alcanzado tasas anuales s~ 

periores al 30\ durante rn~s de dos trimestres consecutivos has

ta 1982. 

El primer intento antiinflacionario lo implant6_ 

el presidente ~iguel de la Madrid Hurtado, al que denomin6 Pro

grama Inmediato de Rccuperaci6n Econ6mica (PIRE), ~stc surge~ 

(segan discurso de toma de posesi6n) en atenci6n a la gravedad_ 
de la crisis por la que atravesaba el país y la urgencia de to

mar medidas para superarlas, los objetivos primordiales para el 

corto plazo eran deducir la inflaci6n, proteger el empleo y la_ 
planta reproductiva, y regular el crecimiento econ6mico del __ 

pals. Consistía en incrementar los ingresos del sector pGblico, 

es decir, que mediante el aumento al precio de la gasolina, __ 

electricidad y en general los demás bienes y servicios dados 

por el gobierno podrían llegar a tal objetivo. 
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Pero a pesar de ello, ese sacrificio poco sirvi6 

pu6s el gobierno no deduj6 el tamaño del scc<or pGblico, no ve~ 

di6 empresas deficitarias que, junto con el exceso de dependen

cias, han sido la causa de la inf laci6n y no los salarios que _ 

más bien han sido su víctima. 

Posteriormente este mismo presidente implant6 un 

nuevo programa antiinClacionario, este programa lo llarn6 Progr~ 

ma Extendido de Rcordcnaci6n Econ6mica (PERE), en el mes de Ju

lio de 1985, cuyos objetivos eran controlar el proceso inflaci~ 

nario, corregir el d~ficit público, eliminar las cGpeculaciones 

del mercado libre de cambios y combatir el debilitamiento de la 

balanza comercial. Para 1986 cstableci6 el Programa de Contcn-

ci6n el cual se basaba en políticas internas y extern~.s tales 

como: Política comercial, política cambiaria, política tlc aumc~ 

to de eíicicncia y productividad, ajustes al servicio de la <le~ 

da externa, apertura de mercados internacionales, cte. Después_ 

para Julio de 1986 surgi6 el Programa de Aliento y Crecimiento_ 

{PhC), el cual buscaba el desarrollo con estabilizaci6n y creci 

miento, sin que se dispare l~ ínflnci6n. 

l:'inalmentc crc6 el "Pacto de Solidaridad Econ6mi 

ca (PSE), el cual nací6 en virtud de las condiciones econ6micas 

que se atravesaban a fines de 1987, conjunt6 los esfuerzos de 

los sectores públicos, obrero, campesino y empresarial para 11~ 

varlo a cabo, este plan estaba encaminado a detener el crecí- -

miento signiíicativo de la inflación, el grave deterioro de los 

salarios reales, el recargo de los precios y tarifas del sector 

público, la inestabilidad del mercado camb-iario, entre otros, _ 

para lo cual se adoptar6n ajustes tácticos de política econ6mi

ca, con el fin de que constituyeran un verdadero programa anti

inflacionario, mismo que veremos m~s adelante con mayor profun

didad. 
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ORIGEN DEL PACTO DE SOLIDJIRJDJID ECOUOHICA. 

Como se mencion6 en el inciso anterior, la infl! 

ci6n en H6xico había llegado a extremos vcrdaderamante alarman

tes antes de ln f irmn del Pncto de Solidaridad Econ6micn (PSE), 

por consiguiente su origen lo encontramos en la extrema necesi

dad de 1uc tenía el ~obicrno de f rcnar el proceso lnf lacionario 

que venía desarrollándose abruptuamcntc a fines de 1987. 

En Septiembre de ese mismo año se respiraba un 

ambiente radicalmente distinto, ya que lti rcpatriaci6n de capi

tales (más de 3 500 millones de d6lnresl equivnlfn a la fuga r~ 

gistr.ada a lo largo del trienio de 1984-1986, las exportaciones 

no petroleras eran 21i superiores a las existentes hasta Sep-

ticmbrc de 1986, seguía creciendo la inversi6n privada y la 

crcaci6n de empleos iba en aumento, el precio del pctr6leo ha

btn superado la baja que se di6 en 1986 además las reservas in

ternacionales se acercaban a los 15 000 millones de l6lares, 

aunque continuaba el aumento de los precios, en esos momentos 

no se percibía, es decir, no era una situaci6n apremiante ya 

que se pensaba que su soluci6n se iba a dar poco a poco, toda 

vez que la sociedad parecía soportar la in(laci6n a cambio de 

una pequeña recupcraci6n ccon6mica. 

Sin embargo, el 19 de Octubre el panorama empez6 

a cambiar radicalmente a consecuencia de las cotizaciones burs! 

tiles en los principales centros financieros del mundo, los cu~ 

les cayeron abruptuamcnte en un torbellino que arras(J el merca

do mexicano de valores, asociado más tarde a la devaluaci6n del 

peso, treinta días dcspu6s del más del cuarenta por ciento en 

un s6lo ara. 

Para entonces la inflaci6n se convirti6 en el 

elemento más importante de la escala econ6rnica, la poblaci6n m~ 

xicana enfrentaba el peligro de un estancamiento econ6mico con 
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hipcrinflaci6n, iidem5s a con5ccucncia de lo anterior, existía 

el emplazamiento de unn huelga general en demand~ de un aumento 

salarial de emergencia, es cntoncco que el fenómeno inflaciona

rio amenazaba con rcbrlsilr el timbito ccon6mico para irrumpir con 

el terreno político. 

A partir. de dicha fecha el mercado mexicano de 

valores cntr6 en caída libre, para el 18 de r:avicmbrc el desee!!. 

so de los precios de las acciones era de casi el 70% en prome

dio. Conforme la cntipulaci6n bursátil clcj6 de ser un negocio 

rentable y dado que las perspectivas de l~ economía ~acional 

eran inciertas, en considerable nGmcro de inversiones canalizó 

los recursos que pudo rcsc11tar del desastre burs.Stil u la com

pra de dólares que habían resultado ser una buena forma de rpo

tecci6n patrimonial en tiempos de crisia financiera. 

Asimismo la devaluaci6n cay6 como un cubctazo de 

agua fr!a en el ánimo social, las cspectativas de crecimiento 

de la economía dieron un giro de 180 grados, los obreros, los 

campesinos y las clases medias veran crecer nuevamente la bre

cha existente entre sus ingresos y los pr~cio~. 

Por la segunda quincena de Noviembre la prensa 

nacional empezaba a circular versiones de;quc,sc estaba elabo

rando un nuevo programa de ajustes en el seno.del gabinete cco

n6mico, se decía que dicho programa no sería de choque, si.RJ que 

mediante la conccrtaci6n se impondría una c~lendcrizaci6n de 

ajustes de precios, los integrantes de este gabinete considera

ban diversas propuestas para resolver la cri~is del momento y 

superar en el plazo más corto los obstaculos para reanudar el 

crecimiento econ6mico sostenido, así se lleg6 a la formulaci6n 

de tres ~pcioncs por parte de equipos de econ6mistas del sector 

público, las cuales eran las siguientes: 

"Blanda".- Con el que se prctend{a seguir con el 

mismo comportamiento econ6mico. 
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•oura~.- La cual consideraba cambios radicales 

en el manejo de caoi todos los instru-
montos de política econ6mica y cuya 
aplicaci6n, si bien prometía cambios, 

exig!a sacrificios severos a distintos 
sectores de la poblaci6n. 

"Moderada".- La cual se encontraba entre los dos pla 
nes, es decir, se podía clasificar de 
intermedia, ya que .se pretendía que 

abarcar5 un tanto de la "blanda• y otro 
de la "dura". 

Una semana después a la devaluaci6n, se acord6 

que los titulares de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus
trial (SECOFI) , la Secretaria de Hacienda y CrMito Público (Sil 
CP) , la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto (SPP) y la Se-

'' cretaria del Trabajo y Prcvisi6n Social (STPS), llevaran a cabo 
una labor de consulta de los principales l!dercs campesinos, 

obreros y empresariales a fin de presentarles las conclusiones 
a que había llegado el Poder Ejecutivo y que le dieran sus opi

niones o en su caso una contrapropuesta de tales conclusiones. 

La opini6n m5s aceptada por parte de los dirige~ 

tes consultados fue la "dura", donde finalmente se acord6 la i~ 

plantaci6n de medidas de política econ6mica y de acciones de 
apoyo por parte de los sectores productivos, dando como result~ 

do final una mezcla de las propuestas dura e intermedia presen

tadas originalmente. S6lo había un punto que no se había resuel 

to y era la magnitud del aumento salarial. 

Por fin en la noche del martes 15 de Diciembre 

de 1987, en el Sal6n Carranza de la Residencia Oficial de los 

Pinos, representantes del gobierno y de los sectores obrero, 

campesino y empresarial, firmaron el Pacto de Solidaridad Econ~ 
mica (PSE), éste contexto es un conjunto de compromisos rec!pr~ 
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cos que suncribieron los principales "sectores de la econom!a m~ 

xicana, con el prop6aito de dlsminuir, de manera signlficativa 

y pronta la agobiante inflaci6n, con ~ate se inicia una expe-

riencia tanto pol!tlca como econ6mica de gran importancia para 
la vida nacional. 

La ceremonia de la firma del documento fue am

pliamente difundida por los medios de comunicaci6n, las camaras 

de tcleviai6n mostraban los rostros adustos y fatigados de los 

negociadores, donde reflejaban que el diSlogo hab!a sido arduo 

y difícil, el Presider.te de la República en su presentaci6n del 

Pacto mcncion6 que cada uno de los sectores hJb!an planteado 

sus intercsca, demandas y sugerencias y cuya armonizaci6n se h~ 

bía logrado con la participaci6n y liderazgo del gobierno. 

Con la conducci6n del estado, se concrct6 un 

acuerdo para librar una lucha amplia y decidida en la que los 

sectores mayoristas de nuestra sociedad convinieron supeditar 

sus intereses particulares, el objetivo coman de vencer la in

flaci6n, aceptando que este era el camino más id6nco para que 

la econom!a recuperara su capacidad de desarrollo y la sociedad 

un mayor poder de compra. 

Este plan antiinf lacionario representa para una 

gran mayoría el control estable del incremento de los precios y 

un freno a la constante pérdida de valor de nuestra moneda con 

relaci6n al d6lar y demás monedas fuertes, a este respecto Luis 

Pasos nos comenta: "El ll.a!r."ldo Pacto de SOiidaridad rronánica es pre

sentado por el gobierno caro la gran esperanza para detener los procesos 1!! 
flacionarios y devaluatorios que cada día rnp:i>rcccn e irritan rtás al pu~ 

ble irexicano. 

Para el Licenciado Miguel de la Madrid, el Pacto de Soli

daridad Econánica constituye su últinu carta para frenar la inflaci6n y la 

devaluaci6n. Esos fenárenos han alcanzadc bajo el actual gchierno niveles 
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r6coros en la historia del rrcx.J.caro. • <491. 

A fines de 1981 la sociedad mexicana padec!a un 
desmesurado crecimiento de los precios que amenazaba con llegar 

al desbordamiento, este hecho fue la causa principal y origen 
del Pacto de Solidaridad Econ6mica. 

De alguna manera el gobierno tcntn la urgente y 

forzosa necesidad de f rcnar los tndicos inflacionarios que ame

nazaban conatantemcnte con llegar a la hiporin!laci6n, y en al

gunos per!odos estaba al borde de ella. Este evento ·11ev6 al 

Presidente Miguel de la Madird a organizar y buscar una solu
ci6n loable y ,1cordc con la rc,1lidad del mexicano, una soluci6n 

donde no se congelaran totalmente los precios y salarios (plan 

de choque), ya que este procedimiento tend!a a ser más perjudi

cial, toda vez que no se podr!a mantener por mucho tiempo .este 

congelamiento y al liberarse los mismos, aunque fuera gradual-

mente, llevaría nuevamente a la inflaci6n o hasta la hiperinfl~ 

ci6n. 

Se buscaba que el pa{s estuviera en calma, sobre 

todo porque se avecinaban las elecciones presidenciales, y de 

alguna manera al gobierno le resultaba más beneficioso tener a 

la poblaci6n sin tensiones y esperanzada a un mejor bienestar y 

paz social. 

Por ello se buscaba la participaci6n de toda la 
sociedad y que mejor medio que los principales lideres de los 

sectores productivos de la sociedad mexicana, para que juntos 

hallarán una buena soluci6n al problema constante en el que se 

viv!a y que di6 origen al pacto, ya que mediante la concertaci&l 
de todos ellos se pretend!a equilibrar las fuerzas y que dicha 

soluci6n fuera equitativa para cada uno de los que forman .esta 

naci6n. 

(48) Pasos Luis, El Pacto, Diana, ~co, 1988, Pág. 11. 
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INTEGRJ\CION DEL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA. 

Desde el 18 de Noviembre, el gabinete econímico 

había venido estudiando varias opciones de política econ6mica 

para frenar la secuela del aumento del tipo de cambio libre, 

igualmente so discutían las medidas de supervisi6n y control de 

los precios y del abasto de los productos b&sicos quo instrume~ 

taria la Secofi, fue entonces que el títular del Ejecutivo gir6 

instrucciones al Secretario del Trabajo y Prcvisi6n Social para 

que iniciara un di5logo con los principales representantes de 

los sectores productivos, con el obje:to de recoger tanto opini~ 

nes sobre la crisis como algunas propuestas para solucionar la 

misma, toda vez que tomaba en cuenta la importancia que tenía 

la particípaci6n de la sociedad en la toma de decisiones que le 

atañen y sobre todo en atenci6n al tipo de dificultades que de

btan cambiarse, por tal hecho le era imprcsindlble considerar 

el parecer de los distintos sectores de la poblaci6n, a fin de 

que se adoptaran y estuvieran apoyadas en la acci6n solidaria, 

concertada, de esos grupos sociales más representativos. 

A los titulares de la SECOFI, la SHCP, la SPP y 

la STPS, se les solicit6 que llevaran a cabo una consulta con 

los principales líderes campesinos, obreros y empresariales, a 

fin de que se discutan las opciones a que había llegado el gabl 

nete econ6mico (mismas que se vieron en el inciso anterior} con 

el fin de tomar medidas inmediatas para frenar la inflaci6n que 

en ese tiempo se vivía y con la participaci6n de dichos secto

res. 

Ya aceptada la propuesta dura en conbinaci6n con 

la intermedia, para el 14 de Diciembre de ese mismo año, el dn! 

ca punto que faltaba por resolver era sobre la magnitud del au

mento salarial. As{ el 15 de Diciembre se firmo el 1'Pacto de SS?, 

lidaridad Econ6mica", este acto fue encabezado por el Presiden

te de la República, el gobierna de la República y los sectores 



obrero, campesino y empresarial, cuya finalidad esencial os ev~ 
tar que el pa{s caiga en la hiperinflac16n y que la poblacii6n 
de bajos recursos vea reducida aQn m&s su peder adquiaitivo o 
sus condiciones de empleo, 

Dicho documento fue f innado por el presidente de 
M~xico, por los Secretarios Pedro Aspe Armella, Arsenio Farell 
Cubillas, Gustavo Petricioli y H6ctor Hern~ndez estos por parte 
del Gobierno Federal; por el señor Fidel Velazquez .por el sec
tor obrero; el Licenciado Héctor Hugo Olivares Ventura, el se

nador Alfonso Carzon santib~ñez, el Ingeniero Alberto J, Ahuma
da por el sector campesino; así como por los dirigentes del CO!!,. 

sejo Coordinador Empresarial; la Confcdcraci6n de Camaras Naci~ 
naleo de Comercio, Servicios y Turismo: la Confcderaci6n de Ca
maras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos·; la Confede
ración Patronal de la· República Mexicana; la Asociaci6n Mexica
na de Instituciones de Seguros¡ el Consejo Mexicano de hombres 
de Negocios; el Consejo Nacional Agropecuario; la Asociaci6n M~ 
xicana de Casas de Bolsa; la Camara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de M~xico y la Camara Nacional de la Industria de la 
Transformaci6n por el sector empresarial. 

Este pacto es la respuesta de la sociedad mexic~ 
na, en su conjunto, al deterioro econ6mico que ha sufrido el 
pa[s a partir de mediados del mes de Octubre del 87, implica la 
adopci6n de medidas fuertes y dolorosas que a su vez implican 
privación y Snimo para todos, en la que se pide a la sociedad 
en general m~s sacrificios y esfuerzos. 

El movimiento obrero modera sus demandas de in
cremento salarial y as! lo pacta en materia de salarios, los 
campesinos aceptan que los precios de garantra se mantengan a 
su valor real del año 1967¡ los empresarios limitan sus intere
ses, aceptando moderar precios y utilidades; el gobierno acepta 
restringir todavía más el gasto público y continuar la política 
de liquidaciones, quiebras o fusiones1 o ventas de empresas no 
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ostrat69icas ni prioritarias. 

El Pacto no os un plan de choque en atenci6n de_ 
que no hay congelaci6n total do los precios y salarios de la .:..... 
oconom!a mexicana, es s6lo un programa concertado el cual repr~ 

scnta un csf ierzo adicional que se pido a toda la sociedad, a 
los sectores de la producci6n y principalmente al gobierno, con 

disciplina y voluntad para alcanzar tal compromiso. 
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SITUACION ECONOMICA. 

SITUACION ECONOMICA DE MEXICO ANTES DE LA REALIZACION DEL PACTO 
DE SOLIDARIDAD ECONOMICA. 

Ocspu6s de casi cinco años de crecimiento econ6-
mico y baja inflaci6n, la economía mexicana sufri6 en 1982 la 

peor crisis desde la gran deprcsi6n, la conbinaci6n de los des! 

quilibrios tanto en la cuenta corriente como ~n las finanzas p~ 
blicas adem~s do la sGbita detenci6n del flujo del ahorro exteE 

no marcaron junto con un abrupto colapso del tipo de cambio, el 
comienz6 de la alta inflaci6n un nulo crecimiento en la histo

ria de M6xico. 

M6xico carece de una historia de inf laci6n cr6n! 
ca, pero durante los altimon quince años ha venido experimenta~ 

do una inestabilidad de precios gradualmente creciente y ahora 
afronta la perspectiva de sufrir una tasa do inflaci6n de tres 

dígitos durante dos años consecutivos. 

De 1976 a 1977 el d~ficit primario del sector p~ 
blico (esto es, la diferencia entre el gasto pGblico total con 
exclusión de los intereses, y la recaudaci6n pGblica total), 

que en el período de 1965 a 1977 avanz6 un promedio de 0.7\ del 
PIB, subió a s6lo 2.7\ en 1977 a 1980, permaneci~ndo tambi~n 

la inflaci6n en el mismo período en una plataforma más elevada, 

de 21.7\ anual. 

A partir de 1982 la política económica del go

bierno en M~xico se orient6 en dos v6rtices principalmente: el 
cambio estructural a los ajustes de corto plazo o de coyuntura, 

sin embargo, esta estrategia demostr6 ser insuficiente como de~ 
pu~s se demostraría. El Programa Inmediato de Renovación (PIRE) 
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implic6 por un lado, recortes en el gasto y aumento en los pre
cios de bienes y servicios pGblicos y por el otro, una reforma 

fiscal orientada a mejorar las finanzas pablicas de manera es
tructural. Debido al amplio apoyo que recibi6 de casi todos los 

sectores, las medidas del PIRE lo~raron reducir el desequili

bri6 en el balance primario y operacional, sin embargo, los re
querimientos financieros del sector pGblico como proporci6n de 
PIB se mantuvieron altos. 

Se redefini6 el papel del Estado en la economía, 
a trav6z de la desincorporaci6n de las entidades paraestatales 

que no son ni prioritarias ni estratégicas, por otro lado, se 

cumpli6 cabalmente con el servicio de la dcud¡1 externa, Esto 

signific6 un gran ajuste en los niveles de vida de la poblaci6n 
que ocacion6 grandes rezagos sociales, ademSe de una reducci6n 

siynificativa en los niveles de inversi6n que son fuente princl 
&_>al de c111pleos. 

En 1986 la economía mexicana padeci6 el deterio

ro m5s severos óe su historia moderna en el terreno de los tAr
minos de intercambio, cuando el precio medio de sus exportacio

nes de petr6leo crudo, en d6lares, baj6 53.4\ de modo que el 

valor de las exportaciones petroleras baj6 58\, es decir, de 

14 700 a 6 200 millones de d6lares, como resultado la cuenta c2 

rriente de balanza de pagos del sector público experiment6 un 
d~ficit por primera vez desde 1982 y el PIB (Producto Interno 

Bruto) 3. 8 por ciento. 

La crisis petrolera y la falta de cr~ditos del 

exterior fueron factores claves en la contracci6n que sufri6 

nuestra economía. Con el fin de amortiguar los efectos negati

vos que provocaron estas circunstancias el gobierno llev6 a ca

bo una estrategia econ6mica basada en los siguientes puntoa1 

aumento del deslizamiento del tipo de cambio, aumento de las t~ 
sas de interés, reducci6n del gasto público, incremento en los 

precios y tarifas y restricción de crédito del sector privado. 
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A pesar de los cofucrzos realizados las cifras 

que arroj6 el año de 1986 no fueron muy favorables pues el Pro

ducto Interno Bruto decreci6 3.8\ y la inflaci6n al final del 

año fue de 105.7\ erocion~ndose de esta manera fuertemente el 

poder adquisitivo del salario mínimo. 

Pero a pesar de este deterioro presupuestario y 

de la falta de [inanciamiento externo durante la mayor parte 

del año, las reservas bajaron s6lo transitoriamente en el pri

mer semestre y para Diciembre habían aumentado en caoi mil mi

llones de d6lares. 

Por otra parte la tendencia creciente de la in

Claci6n se agudiz6, de modo que para el primer trimestre de 

1987 los precios al consumidor estaba creciendo en una tasa 

anual de 139 por ciento. 

Cabe señalar que la sensibilidad de algunos pre

cios claves de la inflaci6n contribuyen a que estas se afian

cen, al respecto Prancisco Gil D!az y Raúl Ramos Tercero nos d~ 

cen: "Un determinante J.ntxlrtante de la estabilidad de una eoonooúa sujeta 

a c:OOques inflacionarios es la sensibilidad de procios claves de la infla

ci6n. Para evaluar la ÍJlllOrtarcla de este factor ro el caso nexicam oorri

nos regresiones de la tasa de creclmiento de tres procios claves - la tasa 

salarial ranina! ro la irdustria mlllUfacturera, el tipo de canbio del l'.n:!i.

cc de precioo de los bienes y servicios verdidos por el sector públicn- so

bre los valores oorrientcs y rezagildos de la tasa de inflaci6n en tres pe

ríodos de nuestra. El prúrero es desde el final de la época de precios es~ 

bles hasta la víspera de la dcvaluaci6n de 1976 (Enero de 1972 -Agosto de 

1976); el sequndo desde la dcvaluaci6n de 1976 hasta vfspera de la devalua

ci6n de 1982 (septiatbre de 1976 - Enero de 1982), y el tercero desde la ~ 

valuaci6n de 1982 hasta los dos datos iMs recientes disponibles (Febrero de 

1982 - Marzo de 1987). Nuestros calcules daruestran que la experiencia llEl\!, 
cana rcs¡:orxle s6lo en térmims generales a la espectativa de una sensibili-
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dad en gcnc.ral creciente de los precloo claves de la inflacioo. "<49>. 

El deterioro en los ingreoon tributarios tambi~n 
constituy6 a quo el fen6meno inflacionario se recrudeciera, ya 

que la erooi6n sobre las baoes gravables sobre el Impuesto so

bre la Renta (ISR) de las empresaa permitía la reducci6n de la 
totalidad de los intereses nominales que llevan impllcito un pa 
go de capital. Por otro lado el transcurso del tiempo entre el 

momento que una transacci6n causa el impuesto y el momento en 

que 6stc se entera, acaciana una p6rdida de ingresos en t~rmi

nos raalca. 

Al inicio de 1987 el gobierno del Presidente Mi
guel de la Madrid Hurtado plantea nuevao metas de polltica eco

n6mica, entre ellas: el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PID) , aumento en el nivel de empleo y reducci6n del crecimien

todel Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) • 

En primer lugar era dif[cil reducir las tasas de 

interés si las espcctativas ocacionarian que los rendimientos 

ofrecidos no fueran atractivos para.el pGblico, .aumentando.de 
esta manera la probabilidad.de una ·fuga de capitales. Por otro 

lado, si se reducía el deslizamiento del tipo de cambio el sec

tor privado lo podría ver como una reducci6n en los márgenes de 
ganacia por exportaciones y un abaratamiento de las importacio

nes. 

Bajo estas circunstancias, las medidas de pol!t~ 

ca antiinflacionaria se retrasaron aan m~s. Al mismo tiempo em

pez6 ha haber una repatriaci6n de capitales del exterior, debi

do a la falta de financiamiento en el país y a las espectativas 

del pablico inversionista. La mayor parte de ese dinero se ca

naliz6 hacia la Bolsa Mexicana de Valores por lo que el aumen--

(49) Bruno Michael y Otros, op. cit. Págs. 433 y 435. 
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tar la demanda do acciones ue clcv6 su precio lo que hizo este 

mercado atractivo para mucha gente. Sin embargo, en Octubre de 

1987 la cotizaci6n de las acciones de la Bolsa Mexicana de Val~ 

res se redujeron abruptuamente. Bajo un entorno incierto las 

personas, al retirar sus capitales de la bolsa compraron d6la

rcs y los transfirieron al exterior, lo que aunado a que algu

nas cmprcoas efectuando pagos por adelantado de sus adeudos en 

el extranjero provocaron que lan reservas internacionales se 

vieran afectadas negativamente. Esto ocacion6 gue el Banco de 

México se retirara del mcrc.:i<lo libre de divisas y al mismo tic~ 

po se dcprcci6 el tipo de cambio 40% en un día, la dcvaluaci6n 

i' las .:iltas cspccLativas inflacionarias de la poblaci6n provee~ 

ron un aumento en la tasa de crecimiento del nivel general de 

precios. Los productores autovali<laron :rns espcctativas infla

cionarias al elevar el precio de sus productos pesar de que 

no habían sufrido un impacto en el casto de sus insumos import~ 

jos, los comerciantes hici6ron lo mismo, por lo que a pesar de 

los esfuerzos realizados por parte del gobierno, las cifras que 

en la inflaci6n y el PIB se esperaban para finales de 1987 no 

eran lo 1ue se h~bfan pronosticado a principios del año. El PIB 

creció l.li y la inflaci6n fue de 159.6%. 

El gobierno buscaba alguna manera de revertir e~ 

ta tendencia inflacionaria que estaba erocionándo en gran med! 

da a la econom!a, los analistas econ6micos del gabinete indica

ban que la economía mexicana enfrentaba un problema de infla

ci6n inercial jebido a las espectativas inflacionarias de la p~ 

blaci6n. 

Entonces, la inflación se convirti6 en el eleme~ 

to más importante de la escala econ6mica, la poblaci6n mexicana 

enfrentaba el peligro de un estancamiento econ6mico con hiperi~ 

flaci6n. Además, y como consecuencia de lo anterior, existía el 

emplazamiento de una huelga general en demanda de un aumento 

salarial de emergencia. Así el :enómeno inflacionario amenazaba 

ya con rebasar el terreno econ6mico para irrumpir en el ámbito 
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político. 

El plan original para finales del 87 y primer s~ 

mcstre del BU, tcnra como objetivo llegar Gnicamcntc a las ele~ 

cianea Gin hipcrinflaci6n. Impl<lntar en el segundo semestre del 

88 un control de precios y esperar a que la nueva administra-

ci6n aplicara una rc!orma ccon61nica integral o plan de shock. 

La apurtura de las importaciones se aceleró a fi 
nalcs de 1987 para aumentar la oferta interna de bienes y scrv!, 

e io&, para .:u;t impt:'tlir que los productores mexicanos elevaran 

de tOdr:1Jra c:xccsi.va sui; precios. 

Pero la caída de la Dolsa Mexicana de Vnlores en 

el mes de Octubre de 1987, cch6 abajo los endebles planes gubeE 

namentales de desacolerar la inflaci6n mediante un d6lar barato 

y un aumento en las importaciones. 

Para entonces, llegar a las elecciones de Julio 

de 1988 con una inflaci6n del más del 2001, harta necesario un 

macrofraude para adjudicarse el triunfo electoral. hnte tales 

perspectivas, el presidente acept6 instrumentar un plan antiin

flacionario. 

Un mes antes a esto, las más altas autoridades 

financieras del Poder Ejecutivo reiteraron que no aplicar!an ni 

implantarían ningún plan diferente a las políticas gradualistas 

seguidas hasta entonces. 

En este contexto, la realidad los oblig6 a poner 

en práctica un plan, asr, el 15 de Diciembre de 1987 se firm6 y 

di6 a conocer el Pacto de Solidaridad Econ6mica .(PSE), siendo 

6stc un conjunto de compromisos rec!procos que suscribieron los 

principales sectores de la economía mexicana (público, obrero, 

campesino y empresarial) con el prop6sito de disminuir, de man~ 

ra significativa y pronta, la agobiante inflaci6n existente. 
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EVOLUCION DEL PACTO DE SOLIDARIOAD ECONOHICA. 

En el camino a la estabilización de la econom!a_ 

nacional se han establecido diversas medidas con el fin de con

seguir menores tasas de inflaci6n. Entre estas rncdida3 destaca_ 

el sistema de administrar los precios ya sea tanto de los pro-

duetos sujetos a control como de los que se movieron libremente 

hasta el inicio del Pacto de Solidaridad Econ6mica en Diciembre 

de 1987. 

El gobierno so vi6 en la necc•idad de tomar este 

tiempo de acciones con el fin de evitar o contener alzas en pr~ 

cios que generarían expectativas inflacion~rias en la pobla - ·

ci6n, las cuales habr!an podido poner on peligro el éxito del 

programa antiinflacionario. 

La estrategia econ6mica surgida del PSE propus6_ 

acabar con este fen6mcno a travéz de una serie de medidas fisc~ 

les monetarias, de correcci6n de precios relativos, de apertura 

comercial y de ajustes concertados de precios impidiendo al mi! 

mo tiempo una reccsi6n, distorcioncs y rigideces que rivirticra 

los resultados. Esto implic6 que todos los sectores de la soci~ 

dad sacrificaran una parte de sus intereses en esfuerzo comGn y 

concertado para satisfacer la demanda social un5nime de detener 

los aumentos en precios. 

El Pacto de Solidaridad Econ.!'mica Consiste en 

dos partes principalmente, como podr5n ver en los cuadros cron~ 

16gicos que se expondran en la parte correspondiente de apendi

ces de esta misma tesis. En la primera, que fue de Diciembre de 

1987 a Febrero de 1988, una fuerte correcci6n de las finanzas 

pGblicas se llevó a cabo al aumentar los ingresos del gobierno_ 

por un lado y deducir los gastos por el otro. Los precios de ~ 

los bienes y servicios que proporciona el Estado se aumentaron_ 

hasta en 85% de tal forma que existiése una cooordinaci6n sost~ 
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nible de loe movimientos de loe precios hacia la baja al ali- -

near los precios relativos. 

La segunda parte del programa estuv6 dividido en 

cuatro etapas que representara lan concertaciones de Marzo, __ 

Abril, Junio y hgosto respectivamente. Posteriormente, para ca~ 

tinuar con el programa de estabilizaci6n ne !irm6 el Pacto para 

la Estabilidad y Crecimiento Econ6mico (PECE) en Enero.de 1989_ 

a Octubre de 1992, y actualmente se encuentra vigente el Pacto_ 

para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), des

de Octubre de 1992 hasta la fecha. 

La meta del pacto ha sido abatir la inflaci6n 

con el fin de lograr la reactivaCi6n de la economía al menor 

costo social. Llevar a cabo la cntrategia ccon6mica no ha sido_ 

tarea fácil, el gobierno se ha visto en la necesidad de cfec- -

tuar importantes ajustes a sus finanzas, como podemos observar_ 

más adelante la estructura principal del Pacto se ha basado en_ 

el manejo del tipo de cambio, precios y tarifas de los bienes _ 

producidos por el sector público, precias privados, pt·ccios __ 

agrtcolas, salario m!nimo, pol!tica de comercio exterior y como 

mencionamos anteriormente saneamiento de las finanzas públicas_ 

por parte del Estado. El gobierno logr6 en primer lugar írenar_ 

el crecimiento en el INPC y posteriormente su reducci6n. 

Asimismo, el gobierno ha establecido un férreo _ 

control de precios en los insumos agropecuarios y en los bienes 

y servicios de conswno popular. 

El exito del pacto se ha debido en gran medida a 

los planteamientos claros que se han hecho de la estrategia an

tiinflacionaria y a la continuidad de sus objetivos. Por otro _ 

lado, la negociaci6n entre los sectores de la economra ha sido_ 

factor clave en los logros obtenidos hasta la fecha por el pro

grama de estabilizaci6n. Asimismo, cada sector ha cumplido en 

distinto grado con los compromisos adqui[idos, el gobierno ha 
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mantenido su política de sanoamiento de las finanzas pdblicas, 

el sector obrero y campesino han logrado mantener la calma de 

sus agremiados en sus demandas salariales, el oector empresa

rial, principalmente las grandes cadenas de autoservicio y el 

sector productor de bienes de consumo bSsico nbsorvicron en 
cierta medida los impactos aufridos en sus costos. 

La experiencia más importante del Pacto ea aque

lla en que para hacer política ccon6mica se tienn que concertar 

la acci6n, toda vez que ya no es posible tomar una decisi6n de! 

de el Estado sin la incorporaci6n de los ncctorcs productivos y 

aGn rn5s, podríamos utilizar los mecanismos de la concertaci6n 

hacia objetivos m:is específicos, como podrían ser el lamentar y 

activar las exportaciones, incremontar el desarrollo tecnol6gi

co, alentar la producci6n, la invcrsi6n y el ahorro, etc. 

El programa antiinflacionario, mediante la con--

ccrtaci6n entre los diversos actores productivos, ha 

reducir la inflación, de niveles del 170 por ciento en 

permitido 

1987 a 

una tasa de 12 por ciento en 1992, estim5ndosc que al t~rrnino 

de 1993 alcance un nivel cercano al 7 por ciento. 

En general estmmedidas permitieron romper de m~ 

nera significativa el circulo por el que había caminado la eco

nomía mexicana durante las Gltimas décadas, el cual consistía 

en que el gasto gubernamental al ser superior a los ingresos de 

que percibía, exigiera el endeudamiento externo e interno, lo 

que a su vez se traducía en un crecimiento del medio circulante 

y de los precios, altas tas,1s de interés y mayores gastos gubeE. 

narnentales para asumir el costo del crédito. Por lo tanto si el 

gobierno invierte esta tendencia, dejara de ser el factor infla 

cien.ario de la economía. 

La evoluci6n del Pacto la podemos apreciar m5s 

concretamente en sus diferentes etapas en los cuadros cronol6g~ 

cos que se exhiben en el anexo No. 2. 
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M01'lVOS OE CONCERTACION DEL PACTO 

Cu~ndo ne cutudia algOn tema en especial, y dcs

pu6s do investigar sus nntcccdcntcs y contenido del mismo (como 

lo es el tema de esta tesis) nos hacemos la interrogante de cu! 

les íuoron las causas y loa motivos para que tal situaci6n so 

diera, en el caso concreto cuálcn fueron los motivos de canccr

taci6n de ese programa antiinf lacionario. 

Son muchos los motivos que llevaron a que la no

ciedad mexicana llegara a este punto, y decirnos la sociedad me

xicana porque en su conjunto ya sean los trabajadores, los cam

pesinos, los empresarios y el propio gobierno federal con sus 

respectivos representantes los que hicieron y tomaron concicn-

cia y compromiso para que mediante un esfuerzo muy grande se p~ 

di~sc disminuir y de ser posible desaparecer la inflaci6n. 

La sltuaci6n econ6mica que prevalecía antes de 

la firma de dicho programa fue uno de los principales motivos 

que originaron a éste, M~xico se encontraba cruzando una de las 

peores crisis de toda su historia, en el año de 1986 la ccono

m!a mexicana pasó por un pcr!odo bastante difícil, la crisis p~ 

trolera y la falta de créditos Oel exterior fueron factores cla 

ves en la contracci6n que sufrió. 

Todos los acontecimientos en esa ~poca conforma

ron una unidad que di6 motivo a la realización de un programa 

en el que verdaderamente se lucharía contra la inflación. 

Como se avecinaba el proceso electoral a media

dos de 1988, el gobierno trat6 de relegar el combate frontal a~ 

te este mismo, debido a los efectos rcccsivo y torno un mayor 

enfasis el crecimcinto econ6mico, la lucha contra la inf laci6n, 

s6lo se limitó al uso de las reservas internacionales para in

certivar importaciones para impedir que los productos mexicanos 
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subieran excesivamente de precio. 

Desde el ocqundo scmcntrc de 1985, ya no hubo 

crecimiento ccon6mico. A partir de cnas fechas y hasta mediados 

de 1987, el gobierno mantuv6 un d61ar devaluado para rehacer 

sus reservas. El plun original para finales de 1987 y primer ª!:. 
mcatrc de 1988, tenía como fin llegar anicamcntc a las eleccio
nes sin hipcrinf laci6n, ya que pretendía implantar para el se

gundo ncmcstrc de 1988 un control de precios y esperar a que la 

nueva ildministraci6n a.plic.1rn una reforma ccon6mica integral o 

plan de shock. 

I>.ira finales de 1987 se acelcr6 la apertura de 

imp0rt,1ci.ones para aumentar la oferta interna de bienes y serv!_ 

cios, para que de esta manera impedir que los productos mexica

nos elevaran sus precias. 

Paro todos los planes gubernamentales de desace

lerar la inflación mediante un d6lar barato y el aimento de las 

importaciones, se vinieron abajo debido a que l~ Bolsa Mexicana 

de Valores para Octubre de 1987 sufri6 una tremenda caída, ya 

que 6sta habta tentdo un gran auge durante 1986 y los primeros 

tres trimestres de 1987, al respecto Luis Pasos nos indica por

que este auge había ayudado al Gobierno Federal y dece: "Prllro

ro.- PC!rlllitl'.a decir que el alza <le la bolsa reflejaba wia econanl'.a sana y 

la ronfianza de los inversionistas en los planes gubernarrentales: 5egunda.

La bolsa desrnpeña la ftmci6n de recolectar cxmclentes de l{quidez, genera

dos por las anisionc!l excesivas de dinero del gobierno. Mientras se rrantuvo 

a la alza, evitó preciones sobre el tipo de canbio y un 11Uyor precio de los 

bienes de capital y consl>tD. La bolsa deseupcOO durante 1986 y parte del 

87, la funci6n de wia esponja que absorbia la líquidez sobrante del siste
nu. ,,(50). 

(50) Pasos Luis, op. cit. Pág. 18. 
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A la ca!da de la Bolsa Mexicana de Valores, ésta 

dej6 de cumplir la funci6n de esponja y libr6 muchos recursos, 
el dinero que sali6 busc6 nuevas formas de inversi6n, ante un 
d6lar relativamente barato. 

En vista de lo anterior el gobierno se di6 cuen
ta del peligro que corr!a, ya que al agotarse las reservas o 

llegar a niveles que le impidan cualquier plan de contensi6n de 

tipo de cambio o estimulas de importaciones para el primer se
mestre d~ 1988, fue entonces que devalu6 el peso. 

Tal movimiento origin6 peticiones salariales y 

movimientos en mucho~ precios de bienes y servicios, por lo que 

el gobierno se vi6 obligado a poner en circulací6n m~s dinero 

del programado. 

Estas situaciones orillaron a los sectores gube~ 

namentalcs a instrumentnr alguna política emergente antiinfl&-

cionaria, ya que de no ser así la inf laci6n llegaría al 200% en 

el momc~to de las elecciones. 

podemos concluir que los motivos que originaron 

a la concertaci6n del programa denominado "Pacto de Solidaridad 

Econ6mica" fueron los siguientes: 

u) La caída de la Bolsa Mexicana de Valores. 

b) Devaluaci6n del peso frente al d6lar a casi 

el 40\ 

e) Demanda salarial generalizada de un 46\. 

Era clara la actitud del entonces presidente de 

México, de querer mantener la economía del país como hasta an-

tes de estos acontecimientos se venía dando, ya que si bien la 

infalci6n iba en aument6, esto no era un factor apremiante, to-
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da vez que 6sta no.amenazaba con llegar a índices hiperimflaci2 

nntios, sus intenciones iban encaminadas a no implantar planes 

de shock que a la larga !ueran perjudiciales y conyevaran a una 

mayor y pronta alza inflacionaria. 

El año de 1987, fue difícil y a la vez signific~ 

tivo para la historia nacional, difícil por la serie de situa-

ciones adversas que se fueron dando poco a poco, aunado a los 

grandez rezagos y conflictos econ6micos que se venían dando pr~ 

viamcnte, se podía decir que la caída de la Bolsa de valores 

fue la picdrangular que <li6 inici6 a que la crisis ccon6mica se 

recrudeciera, a que los índices inflacionarios llegaran a extr~ 

mes ·francamente preocupantes y pusieran a trabajar a todo el g~ 
binete ccan6mico del Poder Ejecutivo para dar una soluci6n r~pi 

da y eficaz, a fin de abatir la misma. 

Bra un hecho que para las elecciones que tendr!

an lugar a mediados de 1988, el pats estuviera en condiciones 

relativamente optimas, con baja inflaci6n y un crecimiento eco

nómico moderado, para que éstas se llevaran con la mayor legal! 

dad y en forma pacífica. 

Fue significativo, en el sentido de que cuando 

el gabinete pretendía controlar la inf laci6n, aplicaba medidas 

tendientes a reducirla de manera unilateral y con el acatamien

to de toda la poblaci6n, pero al darse toda esta serie de acon

tecimientos nefastos para la econointa del país y ver que la in

flación estaba en los limites de la hiper, es cuando motivado 

por estos actos, decide aplicar medidas encaminadas a aolucio-

nar, pero ya no de forma unilateral, sino con el compromiso, a

poyo e intervenci6n de los principales actores productivos de 

la sociedad mexicana (campesino, obrero y empresarial). 

Asimismo éste constituy6 la última carta para el 

entonces presidente de la Madrid, para frenar la inflaci6n. Es 

por ello y por la situaci6n económica que se firm6 el Pacto. 
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POLITICA ECONOMICA. 

Cuando el Estado comienza a reglamentar a tra

v6s de normas jurldicas el comportamiento de las fuerzas econ~ 
micas, existe entonces una relaci6n íntima que so crea entre 
la cconomra y el derecho, estas disciplinas son parte integra!}_ 

to de las ciencias sociales, más concretamente, es en la tarea 

reguladora que hace la norma jur!dica de la política econ6mica 

de un pa!s, donde se plasma la unidad entre economía y derecho 

luego entonces, la ciencin ccon6mica estudia el desarrollo y 

la cvoluci6n de las fuerzas productivas que estructura la so

ciedad humana, as! como la forma en que el Estado interviene 

en el funcionnmicnto de la economía, con el objetivo de alcan

zar el pleno·. empleo, la estabilidad y el desarrollo, uno de 

los elementos de la ciencia ccon6mica es la política ccon6mica 

para definir ésta tomamos el criterio de Jorge Witker que al 
respecto nos dice: 'Política ecotñnica es el oonjunto de tredidas e 

inst..itucioncs adoptadas ¡:or los Estados para influir en la vida econl'rnica 
de sus respectivos p>eblos, con arreglo a un criterio ¡:x:¡Htico detenai.na
do. ,(51). 

POLlTlCA ECONOMICA DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO MIGUEL DE LA ~ 
DRIO HURTADO. 

Durante la campaña del Licenciado Miguel de la 

Madrid Hurtado dej6 ver la política econ6mica y social que 11!!_ 

varla a cabo si era elegido presidente de México, en ésta de

mandaba empleo, producci6n, salario remunerador, honestidad, 

(51) Wit:.ker Jorge, llntoJr:Ul de Estudios sobre Derecho F.conánico, Univer-
sidad Nacional Au de M>dco, Mlklc:o, 1978, Piig. 84. 
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eficacia y justicia social, siempre on busca de una sociedad 

más igualitaria y una plancaci6n dcmocr5tica, en su campaña as~ 

rni6 el siguiente compromiso: "fu crnpmooto a orientar mi gabierno 

en favor de la exigencia [uriliurcntal de la llcvoluci6n fuxicana; el estable

cimiento de una sociedad igualitari.1. Porque la desigualdad entre los nex.J.

canos es un problana inaplazable, el coibatc a las desigualdades ser~ cri~ 

ria b.'lsico en talos las progrilrnil!i del gabicrro, luchar/; par la igualdad 002. 
n6rnica, m:rliantc la proroci6n de rnt>ko, la pratccci6n del salaria real, la 

rogularizaci6n ccon6rnica, el cx¡uilibrio del sistema pro-Juctlva, la defini

ci6n de ilrpucstos y del gasto público con criterios rcdistributivao y la 

orientaci6n del crl'rlito para el apoya de los re:¡ucrirnientos de un desarro

lla nacianalist;,1 y pap.tlar. , . Luchare par la igualdad social con la praro

ci6n decid.lela en la &1tisfacci6n de las ncccslcL1de.s pa?Jlarcs de alilrcnta

cl6n, sallrl y viviczxla, fCJTCntan:la la cducaci6n y l'1 capacidad caro instru

mentos fun!arncntalcs para carb:ltir desigualdades y elevar la calidad de la 

vida de las clases myorit.arias. "(S2). 

Cuando el Licenciado Miguel de la Badrid Hurtada 

asumi6 la Presidencia de la República Mexicana, el primero de 

Diciembre de 1982, hlz6 enfasis en la gravedad de la crisis en 

que se encontraba nueatro país, entre otros, una inflaci6n de 

casi 100% con clara tendencia a conbertirse en hiperinflaci6n1 

un d~ficit del sector pGblico sin precedentes; el debilitamien

to de la actividad productiva que había llevada a MISxico a un 

crecimiento nulo, una elevada deuda externa pablica y privada¡ 

la paralizaci6n de los ingresos de divisas al sistema financie

ro nacional y el desempleo más alto de los Ciltimos años. En es

tas circunstancias los mexicanos de menores ingresos tenían 

fuertes dificultades para satisfacer sus necesidades primordia

les. 

(52) Ccmmtaclo par OlavlSz Ellas, Revista Procesa SE!Mnaria de Informaci6n 
y Analisis, Director General Julio Scherer García, núrera 296, México 
5 de Julio de 1982, Pág. 7. 
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Esta crisis se manifestaba también en expreoio-
ues do desconfianza., pesirilismo, .mutuas rocrimiriaciOnes y una 

bQsqucdn de culpables que ponran en duda el rumbo hist6rico del 
pafs. 

En el discurso de toma de poscsi6n, el nuevo pr~ 
sidentc di6 a conocer el conjunto de medidas que adoptaría en 
el ~mbito econ6mico para enfrentar la crisis, mismo que enmarco 

dentro del Programa de Rccuperaci6n Econ6mica (PIRE), ~ste men
cion~ que si bien es cierto que la cconom!a mexicana enfrentaba 

una situaci6n grave que requería de acciones inmediatas, era ~ 

igualmente necesario dar los primeros pasos para resolver los 

problemas estructurales. 

Los objetivos pr.lncipales del PIRE eran: combn-
tir la inflaci6n, proteger el empleo y recuperar un ritmo elev~ 

do de crecimiento ccon6mico, para lo cual el gobierno se propu

s6 disminuir el crecimiento del gasto público, proteger y esti

mular el abasto de alimentos básicos~ aumentar los ingresos pa
blicos, reestructurar la administraci6n pGblica entre otros. 

En cumplimiento a la Ley de Planeaci6n, sugún la 
cual el Ejecutivo debe presentar cada año a este cuerpo legisl! 

tivo los objetivos que se fijan en materia econ6mica para cada_ 

año, para alcanzarlas, para que de esta manera el congreso pue

da analizar, y en su caso, aprobar su iniciativa de Ley de In-

gresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federa-

ci6n y del Distrito Federal para cada per!odo •. Asr el nueve de_ 

Diciembre el presidente envi6 un documento al Congreso de la ~ 

Uni6n que denomin6 "Criterios Generales de Polrtica Econ6mica 
para la iniciativ~ de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presu- -

puestos de Egresos de la Federaci6n para 1983, en éste descri-

bi6 claramente la situaci6n econ6mica que se vivía en ese momerr 
to y las proposiciones concretas del Gobierno Federal para en-

frentar la crisis. 
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Esta pol!tica econ6mica no implicaba la elimina

ci6n total de subsidios, pues estos son tambi~n parte integran

te del conjunto de mecanismos que tiene el Estado para redistr! 

buir el ingreso de la sociedad, al cobrar los impuestos a los 

grupos do mayores ingrc5os logra financiar los subsidios o pro
ductos b4sicoe de consumo popular, con el fin de mejorar la si

tuaci6n ccon6mica y social de los grupos desfavorecidos. 

Para 1984 la pol!tica general estaba encaminada_ 

a: continuar el combate a la inflaci6n; evitar un deterioro ma

yor en la actividad ccon5mica y el empleo e inducir una recupe

raci6n gr~dual en el segundo semestre del año; continuar con el 

saneamiento de las finanzas públicas e iniciar la reestructura

ci6n del gasto; estabilizar el mercado cambiarlo mediante la s~ 

peraci6n de la escasea de divisas, impulsando la actividad cco

n6mica de conformidad a los lineamicnton del Plan Nacional de 

Desarrollo: defender el nivel de vida protegiendo el salario y_ 

el mantenimiento de las fuerzas de empleo. 

Desde el punto de vista puramente econ6mico, si_ 

la tendencia a la baja de los salarios reales continuaba cayen

do. como había ocurrido en años anteriores, se corría.el riesgo 

de caer en una espiral deflacionaria, ya 1uc si_seguia esta si

tuaci6n el po<lcr adquisitivo del salario provocarra una rcduc-

ción en las ventas de bienes y servicios, lo que tra!ria como _ 

consecuencia que las empresas tendrían que reducir su nivel de_ 

producci6n y eventualmente el empleo, al ocurrir esto, menos ~ 
personas tendrían poder de compra y esto llevaría nuevamente a_ 

una reducci6n de ventas y despido de trabajadores, agudizandose 

la contracci6n económica y de esta forma ccrrandose el circulo_ 

deflacionario. 

Por lo que los instrumentos que habían de utili

zarse para llevar a cabo la pol!tica econ6mica de 1984 serían:_ 

aumentar los ingresos y reducir el gasto público; continuar con 

la defensa de la planta productiva y el empleo, con el fin de _ 
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evitar cierres y quiebras do empresas y sobre todo que se da ol 

ciclo dcfalcionario descrito anteriormente, para que de esta "'! 
ncra preservar ae! las fuentes de trabajo. 

Para el programa ccon6mico anual de 1985 se pro
pusieron 4 objetivos centrales: 

1).- Continuar abatiendo la inflaci6n, para ubi
carlo al final del año en 3.5\; 

2).- Proporcionar la reactivaci6n de la económfa 

y registrar un crecimiento el 3 y 4 por =.-·

ciento del PIB, sin que ne "deje de avanzar_ 
·en el cambio estructural; 

3).- Inducir un aumento del salario real, el em
pleo y los niveles de bienestar; y 

4).- Avanzar en el ajuste de las finanzas pGbli

ca lo que significa reducir a 5.1\ al d6fi
cit financiero del sector pGblico como por

centaje del producto nacional. 

La polftica econ6mica de este presidente, desde_ 
su toma de posesi6n hasta finales de 1985, tuvo un doble prop6~ 

sito: uno, contener en corto plazo el desbordamiento de la cri

sis ocui:rida en 1982 y corregir en el mediano y largo plazo los 

dcsjustes de la estructura de la econom!a mexicana que la ha- -

bfan propiciado. 

Al finalizar el 85 los resultados anteriores ca~ 

firmaban que el país hab!a avanzado en la direcci6n correcta, 

es decir, en aquella que lo preparaba para enfrentar mejor las 

siguientes d~cadas y recuperar el crecimiento econ6mico. 

Par~ los siguientes años del sexenio hab!an va--
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rios retos importantcu en este aspecto: en.el exterior, sobres~ 

lia la debilidad del mercado petrolero mundial con bases muy d~ 

lebles para sostener el proceso de equilibrio de las finanzas _ 

pablicas y de la inflexibilidad de la comunidad financiera in-

tcrnacionnl para conceder rcfinanciamicnto y por ende, facili-~ 

tar el servicio· de la deuda cxtci:·na: en lo interno, lograr el 

dif!cil equilibrio entre la transformamci6n estructural de la 

economía y el enorme costo social que 6stc requería y que el ~ 

pueblo ya había pagado en los tres años del proceso de ajuste. 

La pol!tica econ6mica planteada para 1986 han s~ 

do sus principales líneas, el saneamiento de las finanzas gubc.E_ 

namcntales mediante la reducci6n del gasto pGblico, la revisi6n 

de los precios y tarif.:.is del sector pGblíco y la racionaliza"'.". -

ci6n de los subsidios; la rcordcnaci6n del sistema financiero 

mediante el manejo realista del tipo de cambio y de las tasas 

do intcr~s frente a la inflaci6n; la apertura de la economía al 

exterior, por medio de la liberaci6n racional de las importaci~ 

nes y el fomento a las exportaciones; la reestructuración del _ 

sector pGblico, incluyendo la desincorporaci6n de empresas par~ 

estatales que no son estrat~gicaa ni prioritarias, y la recon-

venci6n industrial, por medio de la crcaci6n de condiciones pa

ra aumentar la eficiencia y productividad de la industria. 

Respecto de las finanzas públicas, se fijo la m~ 

ta de reducir considerablemente el déficit financiero del sec~

tor pGblico como proporci6n del PIB, en 4.7 puntos porcentuales 

o sea, de 9.61 en 1985 a 4.9% en 1986. Cabe señalar que,.con_c! 

cepci6n de 1983, las finanzas públicas mexicanas no habían exp~ 

rimcntado en d~cadas una correcci6n tan significativa como la _ 

que se propinía para 1986. 

En materia ccon6mica, el gobierno se propus6 pa

ra 1987 lograr un crecimiento moderado y controlar el proceso _ 

inflacionario, se buscaba que el Producto Interno Bruto (PIB) 

creciera entre 2 y 3 por ciento valuado a precios constantes y_ 
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que la inf laci6n en el año bajará para situarse en el rango de 

70 a 80 por ciento. Además se continuaría el impulso al cambio 

estructural de la economía mediante la reconversi6n y la dismi

nuci6n gradual y selectiva de la protccci6n en el comercio ext! 

rior, as! como por medio de la separaci6n del sector pfiblico de 

entidades paraestatalcs no necesarias para ln cconom!a del Est~ 
do. 

Aunque las metas d~ crecimiento y control de la 

inflaci6n eran modestas, su importancia radicaba en que rcverti 

rían la tendencia al aumento acelerado de los precios en el 

p~ís observada en los últimos 18 meses y darta pauta para una 

cxpanci6n sostenida y m~s dinSmica de lns actividades producti

vas y del empleo en los nños siguientes. 

Estn cconom!a tenía sus ra!ccs en los acotenci-
micntos a partir de la precipitada caída de las exportaciones 

petroleras a principios de 1986, la cual hizo inevitable la 

aplicaci6n de estrictas medidas de restricci6n econ6mica para 

contener los cíectos de ese descomunal dcsceso del ingreso na

cional. 

El gobierno mexicano def ini6 una estrategia eco

n6mica para el bienio 1987- 1988, conocido como programa de 

Aliento y Crecimiento (PAC). Dicho programa tenía como prop6si

tos fundamentales la recupcraci6n sostenida del crecimiento de 

la economía, el control de la inflaci6n, la generaci6n de em

pleos, la atenci6n de las necesidades sociales básicas, el 

aliento a la invcrsi6n privada, el fomento de las exportaciones 

no petroleras y al fortalecimiento de las áreas estrat~gicas 

del Estado. 

El combate contra la inf laci6n que era consider! 

do por las autoridades como requisito indispensable para la es

tabilidad financiera y el crecimiento econ6mico, se llevaría a 

cabo en varias etapas sucesivas a lo largo del afio, las cuales 
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conbinar!an un esfuerzo adicional en el saneamiento de las fi
nanzas pfiblicas con una desaceleración progresiva del crecimie~ 
to de los costos de producción. 

Concretizando la pol!tica econ6mica de este pre
sidente y que se ve reflejada en los distintos programas que ha 

aplicado durante todo su sexenio, con el objetivo f irmc de aba

tir la inflación y producir un crecimiento econ6mico al país, 

tales programas Bon: 

Programa Inmediato de Renovaci6n Ecn6mica (PIRE). 

Entre sus objetivos destaco la disminuci6n <lcl crecimiento del 

gasto pGblico; la protecci6n al empleo¡ reforzamiento de las 

normas que aseguren disciplina, adecuada programaci6n, eficacia 

y escrupulosa honradez en la ejccuci6n del gasto pOblico autor~ 

zado¡ aumento de los ingresos públicos para frenar el desmedido 

crecimiento del déficit y el consecuente aumento desproporcion! 

do de la deuda pGblica; reivindicaci6n del mercado cambiario b~ 

jo la autoridad y soberan!a del Estado; entre otros. 

Programa cxtcn<lido de Rcordcnaci6n Econ6mica (~ 

RE). En este programa se amplían cinco medidas al anterior, las 

c~alcs tenían como finalidad el proceso del control inflaciona

rio, corregir desviaciones del déficit público, eliminar la es

peculación del mercado libre de cambios, etc. 

Programa de Contcnci6n. Aquí se implantaron rnedi 

das de política interna, entre otras las de gasto público, in

gresos pGblicos, política cambiaría y comercial, etc., así como 

medidas de política externa, como ajuste al servicio de la deu

da externa, promoción de financiamiento y algunas más. 

Programa de Aliento y Crecimiento (PhC) . Visto 

en líneas anteriores. Y finalmente el Pacto de Solidarida Econ~ 

mica (PSE), el cual se ha visto y se verá durante toda la real~ 

zaci6n del presente trabajo. 



120 

ACTORES Y MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PACTO. 

Con el prop6sito de dar una idea clara sobre el 
funcionamiento del pacto a continuación escribiremos de manera 
breve sus mecanismos de funcionamiento y a sus participantes. 

Los actores que han participado en el desarrollo 
del pacto han sido; las organizaciones obreras, campesinas y e~ 

presarialcs por un lado, y por el otro el Gobierno Federal re

preoentudo por la Secretaria de Hacienda y Credito PGblico, la 
Secretaria de Programaci6n y Presupuesto; lo Secretaria de Agr! 

cultura y Recursos llidr5ulicos y la Secretaria de Comercio y Fg 
mento Industrial. Asimismo, se cuenta con la participaci6n de 

las empresas públicas. A continuaci6n se presentan los represerr 
tantes de cada parte: 

Por el Gobierno Federal: 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 
Secretario de Programaci6n y Presupuesto, el Secretario de Co

mercio y Fomento Industrial, el Secretario de Hacienda y Crédi
to PGblico, el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
y el Secretario de Gobernación 

Por el Sector Obrero: 

El presidente del Congreso del Trabajo, el Seer~ 
tario General de la Confederación de Trabajadores de M~xico, el 
Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y campesinos del Distrito Federal y Area Metropolitana, el 
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Secretario General de la Confederaci6n Regional Obrera Mexica

na, ol Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la 

RepGblica Mexicana, el Secretario General de la Federaci6r. de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el Secreta

rio General del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Por el Sector Campesino: 

El Secretario General de ln Confedcraci6n Nacio

nal Campesina, el Presidente de la Confederaci6n Nacional de la 

Pequeña Propiedad Agr!cola, Ganadera y Forestal y el Presidente 

de la Confcderaci6n Nacional Ganadera. 

Por el Sector Empresarial: 

El Presidente del consejo Coordinador Empresa-

ria!, el Presidente de la Confederaci6n de Camaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo, el presidente de la Confcder~ 

ci6n de Camaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Presidente de la Confederaci6n Patronal de la RcpGblica Mcx~ 

cana, el Presidente de la Asociaci6n Mexicana de Instituciones 

de Seguro, el Prcsillente del Consejo Mexicano de Hombres de Ne

gocios, el Presidente en Funciones de la Asociaci6n Mexicana de 

Casas de Bolsa, el Presidente en Funciones de la Camara Nacio

nal de Comercio de la Ciudad de Ul?xico, el Presidente de la Ca

mara de la Industria de Transforrnaci6n y el Presidente del Con

sejo Nacional Agropecuario. 

Todos ellos conforman la Comisión de Seguimiento 

y Evaluaci6n del Pacto. Las reuniones entre estos organismos 
son semanales en la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social y 

son presididas por el secretario de dicha secretaria. Sentados 
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los representantes do los sectores al rededor de una mesa, que 

se ha ll.1mndo la mesa social de concertaci6n, plantean sus int~ 

reses, demandas y sugerencias y se establece un di~logo abierto 

donde el !in es conseguir abatir la inflaci6n, reactivar el cr~ 

cimiento y por medio de ello elevar el bienestar de la sociedad 
en su conjunto. I.os problemas se resuelven mediante el diá:loqo. 

Asimismo, se presentan en las reuniones informes semanales so-
brc precios y abastos. En el caso de que se requieran dar ajus

tes en precios se presentan el estudio econ6mico correspondien

te. 

Existen comisiones en cada uno de los Estados de 
la RepOblica quienes tambi6n llevan a cabo reuniones periódica
mente. 

En estas reuniones se presentan programas espe

ciales mes a mes con el fin de abatir la inflaci6n. A partir de 

Enero de 1991 se realizan estudios de productos que presentan 
una estacionalidad marcada en los diferentes meses del año, de 

esta manera se concretan ofertas con productores, comerciantes 

y distribuidores con el fin de evitar al rn5ximo las alzas de 

precios en estos productos. Desde principios de este año se han 

realizado programas especiales de descuento y abasto de produc

tos b&sicos con la ayuda de los mercados sobre ruedas, tianguis 

mercados públicos y la Asociaci6n Nacional de Tiendas de Auto

servicio y Departamentales (ANTAD). 

El pacto ha contado con dos mecanismos de apoyo 

en lo que se refiere a la inspocci6n y vigilancia de precios 

oficiales y a la oricntaci6n al consumidor; la Procuraduria fe

deral del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Nacional del Con

sumidor ( INCO) . 

La PROFECO es un organismo creado por la Ley Fe-
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deral del Conswnidor encargado de vigilar el respeto a los pre
cios oficiales. Adem&s, de la ejecuci6n de sus labores normales 
durante esto año ha llevado a cabo acciones adicionales por 
ejemplo: el programa de servicios al consumidor que incluy6 la 
instalaci6n de modules de orientaci6n y asesor!a legal a los 
consumidores en lugares altamente concurridos. 

Por otro lado, el INCO realiza actividades de iE 
formaci6n y orientaci6n al consumidor con el fin do que el pa
blico consumidor conozca los precios de los productos de consu

mo b&sico, as! como de las calidades do ellos. Entre las accio
nes que el INCO ha realizado en apoyo al pacto, destacan las 
campañas de informaci6n de precios en los tianguis, mercados p~ 
blicos y mercados sobre ruedas, donde se instalaron en luqares 

estratégicos carteles con la informaci6n del precio de los pro
ductos. Igualmente. se realizaron campañas que buscan concienti 

zar a la poblaci6n sobre precio y calidod de diferentes bienes 
y servicios. 

Cabe señalar que la comisi6n de seguimiento y~ 
luaci6n del pacto estará integrado por tres representantes pr2 

pietarios y tres suplentes de cada sector y una representaci6n 

del Gobierno Federal. 

Para que la comisi6n pueda sesionar, será neces! 

ria la presencia de por lo menos dos de cada sector y el GobiCf 

no Federal siempre con la presencia del sector directamente in

teresado en el tema a tratar. Asimismo ésta contara con un se-

cretario técnico designado por el presidente de la comisi6n y 3 

auxiliares nombrado por cada uno de los sectores. 

Los actores participantes del pacto convinieron 

integrar esta comisi6n con el prop6sito de que se acaten los 

compromisos y estos se traduzcan en hechos concretos. 
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POLITICA ECONOMICA DEL LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI. 

Desde que el Licenciado Carlos Salinas de Gorta
ri fue considerado como posible candidato a la presidencia de 
la República, expus6 desde esa ocaci6n sus ideas sobre los gra~ 
des retos que debía afrontar el pa{s y estos eran la soberanla, 
el econ6mico, el de la justicia y el de la democracia, propus6 
un quehacer pol{tico moderno, con una modernizaci6n popular na
cionalista, la cual fuera motivo de orgullo, causa de esperanza 
y base para el bienestar del pueblo. 

Ya siendo candidato a la Presidencia de la Repú
blica exprcs6 que su campaña política estaría encaminada a los 
cuatro retos que afrontaba la Naci6n, los cuales eran el mante
nimiento y ampliaci6n de la soberanía, el fortalecimiento de la 
democracia¡ el logro de la justicia social y la recuperaci6n 
del crecimiento ccon6mico, y señalando que el instrumento a se

guir serla el de la pol!ticR, diciendo al respecto: • ••• t'.inioo "!. 
dio capaz de JDJYer voluntades, vencer inercias, oponerse con l!xito a aclver

sarios externoo y saror el esfuerzo de ttxloo los -res sociales hacia el 

pro¡:ósito ocmGn de transformar la Naci6n. • <53>. 

De acuerdo al Plan. Nacional ~de Desarrollo que 
realiza cada nueva administración para establecer las bases del 

ejercicio de su mandato, para el período de 1988 a 1994 el t!t~ 
lar del Ejecutivo Federal precis6 en este mismo los tres acuer

dos que propus6 a la naci6n cuando protest6 el cargo de Presi
dente de la República y son los siguientes: 

(53) 

1.- El Acuerdo para la Ampliaci6n de Nuestra Vi
da democrática; 

Salinas de G>rtari carios, carlas s.:llinas de Gortari Presidente de Mé 
xico, Presidencia de la 11epTulica, t·iíliia:i, PÍig. 19, 
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2.- &l Acuerdo para la Recuperaci6n &con6mica 

con Estabilidad de Prccioa, y; 

J.- &l Acuerdo para el Mejoramiento Productivo 

del Nivel do Vida. 

La intenci6n de estos acuerdos' va encaminada a 

la modornizaci6n de M6xico, ya que 6ota es un proceso que no a~ 
mito intorrupci6n. 

La política ccon6mica de nuestro actual Preside~ 

te ve en la concertaci6n su aliado más poderoso, toda vez que 

en el acuerdo, las ~etas y razones predominan, no los hombres 

ni los grupos, ya que en 6stos hay una bnse de respeto inconfu~ 

diblc y que es el reconocimiento del otro, de los intereses en 

juego, de la aportaci6n que cada quien significa para la tarea 

coman. El crecimiento y la estabilidad tendrían poco significa

do para el desarrollo si no se rcf lejan en el bienestar colecti 

va, sino la soluci6n perdurable para abrir las opciones de los 

individuos y los grupos, la creaci6n del empleo y el aumento de 

la capacidad de compra de los salarios. 

De los acuerdos antes descritos, el que más nos 

interesa es el segundo de ellos, toda vez que en ~ste se enfat~ 

za la necesidad de alcanzar gradualmente una tasa elevada de 

crecimiento de la producción y consolidar el abatimiento de la 

inflaci6n. La sociedad mexicana no acepta convivir con ésta poE 

que atrofia en general el aparato econ6mico nacional, poniendo 

en peligro la convivencia social en armonía, la recuperación 

del crecimiento sobre bases justas sólo scrS posible consolida~ 

do la estabilidad de precios. 

Estaba claro que para 1989 iba a ser un año de 

transici6n, en atención a la rcsoluci6n de la negociación de la 

deuda externa, lo que trairía aparejado un esfuerzo adicional 

que exigía mantener una disciplina estricta en el manejo econó-
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mico. Por lo que la pol!tica econ6mica a seguir ser!a con las 
siguientes bases: 

a) Consolidar la estabilidad de precios; 

b) Crear las bases para la recuperaci6n gradual 

y firme de la actividad econ6mica. 

c) Reducir la tranoferencia de recursoo al exte
rior; 

d) Proteger el poder adquisitivo de los salarios 
y el nivel del empleo; y 

e) Fortalecer, mediante la concertaci6n, el com
promiso de los sectores de apoyar la estabil~ 
dad interna y la negociaci6n de la deuda ex

terna. 

Para 1990 en materia de inf laci6n la meta segui

ra siendo reducirla al nivel de la de nuestros principales con

trapartes comerciales en el exterior, el cambio que experimente 
la econom!a en su proceso de modcrnizaci6n propicia la modif ic~ 

ci6n de algunas estructuras de precios y costas, la disminuci6n 

del d~ficit fiscal, una política monetaria congruente y el es
fuerzo concertado de los sectores productivos hará que en 1990 

~e siga reduciendo la inflaci6n, en. forma paulatina pero firme. 

Los objetivos para 1990 ser~n las siguientes: 

a) El consolidar y fortalecer los avances en la 

cstabilizaci6n de precios; 

b) Reafirmar la recuperaci6n gradual del creci

miento econ6mico sostenido: 



127 

e) llmpliar los recursos dirigidos para la inver
si6n1 y 

d) Elevar el bienestar social. 

Los objetivos de la política econ6mica para 1991 
obedecen al prop6sito de recuperaci6n econ6mica con estabilidad 
de precios que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, las cua
les oc describen enseguida: 

a) Reducir significativamente la tasa de infla
ci6n, para avanzar con mayor celeridad hacia 

la estabilidad de precios: 

b) Preservar la rccuperaci6n gradual de la acti

vidad econ6mica; 

c) Continuar con la modernizaci6n de la economía 
nacional; 

d) Fortalecer la política social para contribuir 
al mejoramiento productivo del nivel de vida 

de la poblaci6n. 

La estabilidad de precios es un medio indispens~ 

ble para que la recuperaci6n del poder adquisitivo de la pobla
ci6n y de la actividad econ6inica sea firme y perdurable, el CD!!! 

bate a la inflaci6n ha tenido avances signi(icativos en estos 

dos años, continuándose con una política dirigido hacia las ca~ 
sas y no s6lo hacia los síntomas del problema. 

Para 1992 consolidar los resultados obtenidos en 

los attir..os tres años y continuar avanzando hacia las metas tr!!_ 

sadas en la estrategia nacional de desarrollo, la política eco

n6mica para este año ser!a congruente con los objetivos de los 

años anteriores proponiéndose alcanzar las metas anuales qJJe r~ 
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basaron las ya planteadas, con las acciones de la política eco
n6mica, las cuales buscarían: 

a) Alcanzar una tasa de inflaci6n de un s6lo dí
gito, para continuar avanzando hacia la meta, 

reducirla a niveles similares a los de nues-
tros principales soeios comerciales: 

b) Proseguir con la recuperaci6n gradual del cr~ 
cimiento ccon6mico; 

c) Contribuir al mejoramiento productivo del ni
vel de vida de la poblaci6n, haciéndo éntasis 
en la educaci6n, el desarrolle rural y el 

cuidado del medio ambiente: 

d) Continuar con la modcrnizaci6n de la cconomra 
nacional. 

Para formular los objetivou de la política eco
n6mica para 1993 se toman en cuenta los avances logrados dura~ 

te los últimos cuatro años, que consistieron fundamentalmente 
en abatir la inflaci6n y restaurar las condiciones que sustenta 

el crecimiento econ6mico, en su diseño se establece como base 

un principio de congruencia entre instrumentos y objctivos,para 

que estas últimas den lugar a metas realistas acordes con el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

La política económica habra de enfocarse a la m~ 

jor!a de las condiciones que permitan aumentos a la productivi

dad, ya que 6ste constituy6 el último sustento de crecimiento 
econ6mico y del bienestar, éste, de conformidad con el consenso 

a que han llegado los distintos sectores de la sociedad, tal e~ 

mo se asent6 en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad 
y el Empleo • 
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Por lo cual se fijaran como objetivos para las 

acciones de pol!tica econ6mica en 1993 los siguientes: 

a) Reducir la inflaci6n a un d!gito; al rededor_ 
del 7\, lo cual permitirá cerrar la brecha ~ 
que aGn nos separa del nivel de nuestros pri~ 

cipalee socios comerciales: ein afectar el ni 
vel de actividad econ6mica. 

b) Promover el empleo, logrando por quinto año 

consecutivo en incremento del producto por e~ 

cima del awnento de la poblaci6n, con un apr~ 

ximado del 3%. Asimismo, se impulsaron activ! 
dades generadoras de empleo en las &reas de _ 

desarrollo social, vivienda y la promoci6n'de 
la inversi6n pública y privada en infraestrus 
tura b&sica. 

e) Ahondar las reformas estructurales con el fin 

de promover mayor eficacia y productividad, _ 

con ~nfasis en los factores que a nivel micr~ 

econ6mico permita elevar la competitividad de 

las empresas. Este objetivo cobra particular_ 

relevancia a partir del recinocimiento de la_ 

mayor estabilidad del contexto macroecon6mico 

y entra la necesidad de enfrentar exitosamen

te el reto de la apertura. 

d) Promover el desarrollo social mediante el ap~ 

yo a los sectores desprotegidos, a través de_ 

acciones directas por parte del sector públi

co: propiciando mediante pol!ticas de empleo_ 

su incorporaci6n al sistema productivo. Por _ 

ello, un desarrollo social se ubicará por en

cima del 50% del gasto programable sectorial_ 

y permitir& atenuar los efectos que puedan de 
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rivaroe de la actual etapa de modernizaci6n y 
reordenamiento del aparato productivo. 

5610 en un marco de estabilidad de precios es p~ 
sible aumentar los salarios reales de manera permanente y sost! 
ner el poder adquisitivo de la poblaci6n, induciendo un mayor _ 
volumen de ahorro de acuerdo con los crecientes requirimientos_ 
de inversi6n de nuestra economra. La estabilidad de precios es_ 
audici6n necesaria para el logro de los objetivos aqui plantea
dos. 
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CONSECUENCIAS DEL PACTO ÉCONOMICO DE MEXICO. 

La forma y los medios que el hombre utiliza para 

satisfacer sus neceoidadcs cstan intimamcnte ligados al trabajo 

y a la organizaci6n social del miomo. Por ello la composici6n _ 

de la fuerza de trabajo mantiene una estrecha relaci6n con el 

desarrollo ccon6mico de un pafs. 

As! las cosas, en el decenio de 1980 Ml!xico su-

fri6 una crisis econ6mica extremadamente grave. Entre 1982 y 

1988 la mayor parte de la actividad econ6mica se estanco, La ~ 

producci6n total tuvo un crecimiento casi nulo durante estos 

años, mientras que el ingreso per capital real y los salarios _ 

disminuyeron en cerca del SO\. Esta situaci6n se debi6 a un se

vero desequilibrio macroccon6mico reflejado, mismo que ya se e~ 

puso en los capitulas anteriores. 

Es de todos sabidos que la finalidad del pacto _ 

es y scguira siendo abatir la inflaci6n, toda vez que las dcma~ 

das de la poblaci6n cstan encaminadas al constante rechazo a ~ 

convivir con una inflaci6n tan elevada, ~sta, ha creado la nec~ 

sidad social de superar el estancamiento econ6mico en que nos _ 

encontramos, estos aspectos fueron tomados en cuenta primerame~ 

te casi al finalizar el sexenio del Licenciado Miguel de la Ma

drid Hurtado y posteriormente por nuestro actual,presidente Li

cenciado Carlos Salinas de Gortari, éstos aswnieron el compromi 

so de avanzar mediante el esfuerzo conjunto de la sociedad y el 

Gobierno Federal en la soluci6n de los problemas económicos na

cionales, esencialmente el de la inflaci6n, que en el año de __ 

1987 (fecha en que se inici6 el programa antiinflacionario ha-

b!a alcanzado niveles clcvadisimos y jamás vistos en la histo-

ria inflacionaria nacional, como lo nuestra el anexo 3, que se_ 

exhibe al final de esta tesis. 

Cabe hacer mcnci6n que dicho programa ha ido cam 
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biando de nombres, primero do llam6 el Pacto de Solidaridad Ec~ 

n6mica (PSE), dcspu~s el Pacto para la Estabilidad y el Creci
miento Económico (PECE) y f inalmonte el Pacto para la Estabili
dad, la Competitividad y el Empleo (PECE). Durante la vigencia 

de dicho programa los salarlos de los trabajadores han sido ce~ 

trolados con mucha más severidad que antes de iniciarse éste, 

en capítulos anteriorcu se mcncion6 la espiral del aumento de 

precios y salarios como causa primordinl de la inflaci6n y ob

viamente que para abatir a ~sta era necesario un control cstri~ 

to de estos dos aspectos, entre otros muchos. 

Ahora veremos las consecuencias que ha tenido e~ 

te programa sobre los trabajadores. 

SOBRE TRABAJADORES QUE PEllCIBEll SALAllIO MINIMO GENERAL. 

Este tipo de trribajaodi:t!s son aquellos en que 

sus labores son las más sencillas, no requieren de capacitaci6n 

esencial ni un nivel técnico o educativo especializado, debido 

a que el trabajo que desempeñan no lo requiere. 

Debemos recordar que el salario mínimo debe ser 
aquel que se considere suficiente para satisfacer las necesida

des normales de vida del obrero, de su cducaci6n y placeres ho
nestos, considerándolo como jefe de familia, es decir, es la 

cantidad m!nima que debe recibir un trabajador por su trabajo. 

Dentro de la poblaci6n econ6micamente activa na

cional, encontramos que hay 23' 4 O 3, 413 (S4) de personas activas, 

(54) Dato proporcionado por el ResGnen General del XI Censo General de l'o
blaci6n y Vivienda 1990, Instituto Nacional de Estadistica, Geo;¡rafía 
e Wonnática, Mtlxico, 1992, P5g. 518. 
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y de éstas 15'936,229 pertenecen a la clase trabajadora, como 

podemos verificar en el anexo 4, do la secci6n de ap~ndices de_ 

esta tesis, corno podemos darnos cuenta no s6lo existen trabaja

dores que perciben un salario m!nimo, sino que peor aan, hay ~ 
quienes perciben un salario inferiror a éste (ver anexo No. 5). 

De tal anexo tomamos en cuenta dentro de los tr~ 

bajadores de salario mínimo general (para efectos de este apar

tado) a aquellos que perciben áQn menos que.ester.y.que.en suma 

son 4'616,759, es decir, el 19.73\ del total de la clase trab~ 

jadora ccon6micarncnte activa, aunque en general son pocos los _ 

que perciben un salario m!nimo general (y algunos menos) en"c"!!'. 
paraci6n con el resto de la clase obrera, no son menos importa~ 
tes y dignos de ser tomados en cuenta, en cuanto a las conee~· .. -

cuencias que a ellos les afecta una concertaci6n corno la que 

desde hace seis años se esta viviendo. 

Para poder apreciar las consecuencias que el Pa= 
to de M6xico ha tenido sobre los trabajadores que perciben un _ 

salario mínimo general, es necesario analizar los anexos respe~ 
tivas a inflaci6n (ver anexo 3); al Indice Nacional de precios_ 
al Consumidor (ver anexo 6); as! como al aumento del Salario 

Mínimo ( ver anexo 7). De !!stas nos podemos dar cuenta que si _ 

bien es cierto que los aumentos salariales han sido muy reduci
dos, tambi!!n lo es que tanto la inflaci6n como el !ndice nacio

nal de precian al consumidor (INCP) (en este punto es canvenie~ 

te recordar que el INPC, es aquel que mide los costos de una C! 
nasta básica de bienes de consumo y servicios), ~stos se han r~ 

ducido significativamente, luego entonces, de continuar la-esP!,·· 

ral de precios y salarios se llegaría a períodos francamente hi 
perinflacionarios que llevarían consigo situaciones aún peores_ 
que las que actualmente existen. Y decimos peores porque en los 

períodos hiperinflacionarios tanto el dinero como los precios _ 
se elevan a niveles exagerados, trayeéndo como consecuencia la_ 
escases de todo, menos el dinero, y una desorganizaci6n total 

en la producci6n de los bienes de consumo. 
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Estamos concientcs que el actual salario m!nimo 
a raz6n de N$!4.27, ca insuficiente para cumplir con su misi6n_ 

primordial, que es la de satisfacer las necesidades mSs elemen

tales de un jefe de familia y menos aGn contribuir a fomentar a 

la cducaci6n y satisfactores de los mismos, pero este evento no 

s6lo se ha dado a pnrtir del Pacto Econ6mico de M6xico, no, el_ 

salario mtnimo ha sido insuficiente desde hace ya muchos años, 

salvo que ahora se pretexta que por la implantaci6n de dicho _ 

pacto, ~ste se ha viato afin más reducido su poder adquisitivo. 

Efectivamente el salario m!nimo era y sigue sie!l 

do inadecuado, mientras no cumpla con su objetivo, pero también 

hay que tomar en cuenta que el control de los precios y la baja 

de la inflaci6n de alguna manera nos ha beneficiado a todos, se 

sabe que el poder adquisitivo en general se ha reducido, pero 

para poder lograr los objetivos plasmados en este pacto tenemos 

que sufrir el estancamiento que ello provoca y que no s6lo es a 

nivel nacional sino tambi6n internacional. Por lo que las cons~ 

cuencias pueden ser tanto negativas como positivas; negativas _ 

por no satisfacer las necesidades de un jefe de familia, y pos~ 

tivas porque el para va encaminado a un crecimiento econ6mico _ 

con baja inflaci6n. 

Cubc hacer mcnci6n que los trabajadores del cam

po también perciben un salario m!nimo, que desde 1981 el Conse

jo de Representantes de la Comisi6n Nacional de los Salarios Mf 
nimos dctcrmin6 que la fijaci6n sería equiparable a las percep

ciones con los de los trabajadores de las zonas urbanas, luego_ 

entonces, corren la misma suerte que aquellos y el hecho de pe~ 

tenccer al campo no implica que deban de soportar m~s que los _ 

trabajadores urbanos (como muchos piensan) o que sus necesida-

des son inferiores a éstos, ya que todos tenemos los mismos de

rechos de una vida digna y sana, con los satisfactores necesa-~ 

rios para lograrlo. 
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SOBRE TRABAJADORES QUE PERCIBEN SALARIO MINIMO PROFESIONAL. 

Estu clase de trabajadores son los que requieren 

de una capacitaci6n y destroza, además de un nivel t~cnico o 

educativo especializado, para hacerse acreedores a tal salario, 

ya sea que trabajen en una rama de la industria, en el campo, 

del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Es difícil prcciaar como en el inciso anterior, 

el porcentaje de trabajadores que perciben un salario mínimo 

profesional, pero a modo de ejemplificar de alguna manera a ~s

tos, nuevamente nos remitiremos al anexo 5, del cual tomaremos 

en cuenta dos grupos de poblaci6n ccon6micamentc activa: 1) 

aquellos que perciben más de un salario mínimo y hasta dos sal~ 

rios mínimos y, 2) aquellos que perciben más de dos salarios rnf 

nimos y menos de tres. Tomamos en considcraci6n a estos dos gr~ 

pos en atenci6n a la medida aritm6tica sacada del menor salario 

mínimo profesional y al mayor de 6stos, dentro del área geográ

fica A (ver anexo 1), nos di6 como resultado N$30.32, ahora, s! 

igualmente sacamos la media artim~tica de dos salarios mínimos 

y tres salarios nos da como resultado N$35.67, cantidad similar 

a la media aritmética del primero, y que no excede a menos de 

tres salarios mínimos, el objetivo de dichas operaciones es pa

ra saber a groso modo que porcentajes de trabajadores estan ba

jo ese salario. En suma 51.41% de la població~ económicamente 

activa pertenece o creemos que pertenece este grupo. 

Es calro por las cifras antes detalladas que la 

mayoría del trabajador en México pertenecen a esta clase y pese 

que el monto de su salario es mayor en comparación al general, 

no deja de ser igualmente mínimo, con todas las limitaciones 

que este trae consigo. 

Ya en mucho se ha comentado que el 3alaric míni

mo no cur.plc con 5US objetivos, este es un problema latente, de 
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muchos años, al respecto el maestro Alberto Trueba Urbina nos 

comenta: "L.:I tooria del oalario se c'O!plaoonlil con al conjunto de dispo

siciones legales que tienen por oojcto proto:;erlo, p.lra que curpla su fun

ci6n social y ccor6nicu. Sin crrb.-1rgo, ni la toorla revolucionaria ni las ~ 

~'CS han lO<Jraclo ciule hant,:i hoy al salario 5U auténtico significado social: 

Pri.trcro fOt"tJUC su influenci<l burguesa ha i.rrp:vJic!o en lü realidad que sea 

una justa carperuJaci6n del r.ct.Vicio prcst..1do, y segurrlo, p:>rquc! es objeto 

de frmxlc al mugen del CC11trol de la!i autoridades.,." (SS). 

A raíz de la implantación del Pacto Econ6mico de 

M6xico, se ha crcfdo que éste ha venido a perjudicar a las cla

ses obreras m.~s desprotegidas, pero en realidad no es la crca

ci6n de programas antiinflacionarios las que provocan que dicho 

salario no cumpla su funci6n, es en si que con programas o sin 

ellos éste se encuentra en la misma situaci6n, lo que podríamos 

contrarrestar es que, al intentar tanto el Gobierno Federal co

mo lt.1 sociedad un crecimiento ccon6mico del país y una signifi

cativa baja de inf laci6n: es una esperanza de que la situación 

econ6mica de toda ln poblaci6n cambie, se habla mucho que esta

mos en un estancamiento ccon6mico, pero ésto no s61o le sucede 

a nuestro país, ya que al parecer es a nivel internacional, y 
si nosotros no tratamos de salir a<lclante, nadie lo va a hacer 

por nosotros. 

Es verdad que d{a con d!a el poder adquisitivo 

de bienes y servicios de consumo se va perdiendo, como podemos 

observar en los o nexos 8 y 9, es to es una consecuencia muy gra!!_ 

de para todos los trabajadores, sobre todo para aquellos que 

perciben un salario mínimo, ya sea general o profesional. A fin 

de reforzar los avances en el proceso del abatimiento del ritmo 

inflacionario para proteger el empleo y el poder adquisitivo 

del salario, en Octubre de 1992, nuevamente el gobierno y los 

(55) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Tramjo, sexta edici6n, Po
niia, S.A., México, 1981,"'Pág. 296. 
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sectores obrero, cnmpesino y empresarial firmaron el Pacto para 

lo Estabilidad, lo Competitividad y el Empleo, con el objetivo 

de fortalecer la estrategia concertada de estabilizaci6n y cre

cimiento para que así de esta manera este grupo de trabajadores 

pucdun vivir mejor. Posteriormente prolongando este mismo scmt!_ 

do de crecer ccon6micamentc hablando y de luchar por encontrar 

una estabilidad también ccon6mica, estos mismos sectores y Go

bierno Federal, asumier6n el compromiso de continuar con este 

pacto, firmando nucv.:irncnte el mismo en el mes de Octubre de 

199 3. 

Crcemoa que el esfuerzo da res~ltados y se refl~ 

ja visiblemente en la intcrvenci6n de muchos más grupos de los 

diferentes sectores. Comparativamente hablando el Pacto de Sol~ 

daridad Econ6mica a la Gltima conccrtaci6n, esto es, al Pacto 

para la Estabilidad, lo Competitividad y el Empleo (PECE); son 

un conjunto m5s amplio comprometido a sacar al país adelante, y 

a modo de tener los elementos necesarios para tal evento, pro

porcionamos en el anexo 10 las que en ésta Gltima intervinieron 

con la expuesta del PSE en el Cap!tulo Tercero de la presente 

tesis. 

Lo cierto es que se ha perdido en mucho el poder 

adquisitivo del trabajador, pero .•. cuál ser& lo causa, el pac

to, el gobierno, el estancamiento econ6mico mundial, el desem

pleo, nuestra indolencia; pensamos que todo en su conjunte ha 

afectado a esta pérdida, pero esto es algo que año con año se 

ha dado, con diferentes factores pero se ha dado. 

Es verdad que hay trabajadores de esta categoría 

que perciben un salario más que suf ieciente, pero debemos enfo

carnos a aquellos que no pucnden ni solventar sus necesidades y 

satisfactores más urgentes, ya sea porque sus salarios son ba

jase los precios y servicios para ellos altos, lo importante es 

que empiecen a percibir un salario mejor y acorde a sus necesi

dades de vida. 
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SOBRE TRABAJADORES QUE TIENEN CATEGORIAS ESPECIALIZADAS. 

Por exclusión todos los trabajadores que no se 

encuentran dentro de un salario ya sea mínimo general o profc-

sional, se presume que la fijaci6n de éste será a voluntad de 

lns partes, como en el caso de lo5 tr3bajadorcs previstos por 

el Tttulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, o como en los e~ 

sos de los trabajadores de confianza, que si bien la designa

ci6n no es a voluntad del patr6n, sino a las !unciones que de

sempeñan, tales como direcci6n, inspecci6n, vigilancia y fisca

lizaci6n cuando tenga el carácter de general, así como los que 

realicen trabajos pcrsonalen del patr6n. 

Igualmente podemos contemplar dentro de este mis 

mo aspecto a los altos empleados y representantes del patr6n, 

que aunque se ha discutido mucho sobre si cstan Ligados a un 

contrato de trabajo o a una relación jurídica distinta, es per

tinente aclarar este aspecto para que nos quede bien precisa la 

situación jurídica de ~stos y al respecto el maestro Euquerio 

Guerrero nos dice: "A scroojanza de lo que ocurrió cx:>n los profesiona

les, en un principio los tribl.'nales y los tratadistas negaron el carácter 

laboral de la relación jurídica de esas personas can su "'l'lcador, pero nás 

tarde ha habido rectificaciones que ha venido ha estructurar tesis perfec~ 

trente fturladas, en las que se saitiene que los altos errpleados dP. una arpr~ 

sa si cst.:in ligados a la mi= por vl'.rttxl de un cootrato de trabajo.• <56 l . 

También existen profesionistas que se encuentran laborando para 

otro igual en forma subordinada, es decir, no se necuentran ba

jo una prestación de servicios y que podemos considerar dentro 

de este mismo conjunto. 

(56) 

Ya definido este tipo de percepci6n, o mejor di-

G.lerrero Eu:¡uerio, Manual de Derecho del Trabajo, décirroquinta e:li-
ción, Porrúa, S.A., México, l986, PSg. 63. 
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cho, ya diferenciado que trabajadores perciben un salario como 

generalidad, en base a la categoría especializada, y al igual 

que en los dos incisos antcrioreG por exclusi6n diremos que el 

21.64 por ciento de la poblaci6n ccon6micamcntc activa, porten~ 

ce a esta clase. Las cifras aqui señaladas, así como en los in

cisos anteriores son un ponderado, es decir, se le da un valor 

a cada rengl6n en función porcentual del total de la población 

ccon6micamcntc activa, usimismo se hace la aclaraci6n que la5 

cifras antes citadas fueron sacadas del total de personas acti

vas sc9ún grupos de ingresos (el ingreso se prcscnt6 por rangos 

de salario míniino), como en el anexo S. 

Es muy complejo determinar las consecuencias que 

conlleva el Pacto Econ6mico de M6xico a este grupo de trabajad~ 

res, toda vez que de elloa depende la asignaci6n de su salario, 

en atenci6n a su capacidad, profesionalismo y destreza que de

aampcñen. 

En el caso de los altos empleados y representan

tes del patr6n, por su propia y especial naturaleza se presume 

que estos se deben de recibir más salarios que el resto de los 

trabajadores, a esto mismo, el maestro Euquerio Guerrero nos e~ 

menta: "Dentro de los est:ulios cientificos sobra Mni.n.istraci6n y Organ!_ 

zaci6n se recnioce, 16gicarrentc, que el trabajo nás dalicado en la direc

ci6n, sian:lo de ahí natural, que deba de ser rejor rrnuoorodo ... <57>. El 

control de precios y salarios nos afecta a todos, pero quiz&s a 

este grupo no sean tan severas las consecuencias como aquellos 

que perciben un mínimo, toda vez que su remuncraci6n siempre s~ 

rá lo bastante satisfactoria, para afrontar un estancamiento 

econ6mico, ya que de alguna manera siempre saldran airosos. Ah~ 

ra bien, si hablamos de estos mismos, pero de aquellos que se 

encuentran desempleados, las consecuencias son muy negativas, 

en v!rtud de que dado el estancamiento econ6mico y el sacrifi-

(57) Guerrero Euquario, op. cit. P~g. 66. 
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de intereses do muchos sectores, hu trnido aparejada un aumanto 
do desempleo, luego entonces, en muchos casos sus salarios han 
sido disminuidos a causa de la ncccsid~d inherente de conseguir 

un trabajo, para solv~ntar sus gastos personales, así como los 

de su familia, 

1\sr podr!amos analizar a tantas categorías espe

cializadas como los músicos, los dcporti5tas, los trabajadores 

de conf l<rnza, pero, rci tcr(1mos que dependiendo de su capacidad 

y desarrollo profesionul es corno su !lnlnrio será remunerador o 

no, y creemos que las con~ccuencias ser5n negativas cuando c!l 

abatimiento a un din5mlsmo por encontr.:ir un mejor nivel de vida 

nos invada, cuando sigamos culpando al gobierno muchas e.Je las 

veces por nuestra propia incapacidad y falta de lucha; s!, qui

zás sufrimos Lodos las consecuencias de un estancamiento econ6-
mico, pero siempre estnr5 presente esa espe~anzn de que el es

fuerzo val9a la pena para con5oguir un mejor bienestar social y 

personal. 

Lo fundamental para cualquier tipo de trabajado
res es tener trabajo, remunerado satisfactorio o no pero tener, 

el hecho de que las personas se encuentrai:. desempleadas trae 

aparcjildo problemas sociales mucho más severos que los de la i_!2 

flaci6n o quiz5s igual, ya sea porque se orilla mucho a la de
lincuencia, a ln violencia y el guerrillismo, crea descontento 

entre la poblaci6n y esto a su vez en ataque constante entre 

pueblo y gobierno. 

Tenemos confianzn de que esta sit.uacic'Sn cambie y 

si el pacto ha podido bajar de forma significativa la inflací6n, 

también se podrán hacer pactos para establecer salarios m5s ju~ 

tos y darle a cada quien su lugar y categoría, porque no es ju! 

te que muchas veces gane más una secretaria que un profesionis

ta que se pasc'S tantos años estudiando, equidad eso es todo. 
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SECTORES QUE SOSTIE!IEN E!, "PACTO ECONOMICO DE MEXICO", 

La estrategia ccon6mica surgida del Pacto de so

lidaridad Econ6mica propus6 acabar con el fen6mcno iníalciona-

rio a trav~z de una serie de medidas encaminadas al mismo tiem

po a impedir distorciones y rigideces que revirtieran los rcsu! 

tados. Esto implic6 que todos los sectores de la sociedad sacr!_ 

ficaran una parte de sus intereses en esfuerzo común y acordado 

para sacrificar la demanda nocial unánime de dct~ncr los aumen

tos en precios. 

Claro esta que la inílnci6n que h.J estado vivlc!!. 

do el pa{s ha ,i.lcanz.ido i;,nn enorme complejidad. Acabar con ella 

ha requerido de una tarea de llegar a un acuerdo cstre los fac

tores de la producci6n y el gobierno para atacar conjuntamente 

todos los elementos que lo propicien y la alimenten. 

Cada sector ha contribuido al sostenimiento del 

pacto y aunque unn gran mayorta de la poblaci6n piensa que el 

sector más afectado es el obrero, se tcndr!a que analizar o en 

su caso discernir el grado de participaci6n que cada uno ha te

nido para tal fin, por lo que es conveniente hacer un grosario 

de los compromisos que han hecho en el transcurso de este pro

grama y determinar hasta que grado han sacrificado sus intere

ses. 

Corno ya se ha dicho el Pacto Econ6mico de M6xico 

surgi6 debi1o al inminentepéligro de llegar a periodos hiperi~ 

flacionarios, a causa de la gran crisis que se vivía a finales 

de 1987. Por lo que el Gobierno Federal convoc6 a los principa

les sectores de la sociedad (obrero, campesino y empresarial) , 

para que juntos buscaran la soluci6n de dicha crisis. 

Mientras que el país recibía recursos reales del 

exterior por alrededor del 5 por ciento del PIB durante el de-
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cenia do 1970, entre 1983 y 1988 la economía mexicana transfi

ri6 al exterior el equivalente a 6\ del PIB cada año. El resul

tado !ue un clima de incertidumbre que inhibi6 las inversiones 

y que ejcrci6 una enorme presi6n en loo mercados financieros n~ 

cionales. 

Es oportuno ocñalar qu~ es el Producto Interno 

Bruto (PID), para entender mejor el crecimiento econ6mico de un 

pa!s, al respecto Juan Rene Dach lo dcf ine de la siguiente mane 

ra: "Es el valor rrorctario a precio de ITercOOo de la prcxlucción total de 

bienes y servicios de un país en un lapso determinado. Sirve para estable

cer el grado de progreso ca:inániro de una nación y, a tal efecto, se c:atpJ

ta una serio de factores tales catD: l) gan."l!'Cias reta de las a:prcsas de 

propio:l.Jd privada; 2) salarios y sueldos y suplCll'Cntos de salario y sueldos 

percibidos por los obrfil"Qs o mplcados en su a-:tividad; 3) renta de bienes 

físiCX>S; 4) dividendos de sociedad de capital y beneficios no distribuidos; 

5) intereses; 6) inµlcstos a los beneficios de cnprcsas morcantiles; 7) im

p.icstos directos y otr,15 clases do contribuciones a los gobiernos naciona

les, provirelall!!.I o 11ll11icipales; 8) i.ttplestos irdirectos; 9) depreciaci6n 

de hienas.• (59>. 

Como el crccimientc econ6mico del pa!E se mani

fiesta a trav6z del PIB, como podemos observar en el anexo 11, 

en los años de 1987 y 1988 había un crecimiento muy bajo, sin 

en~argo, aGn cuando dende 1982 México había emprendido un drás

tico programa de ajustes y cambio ostructural tendiente a corre 

gir los desequilibrios y distorciones macroecon6micos, era nec~ 

sario no s6lo reducir el nivel de transferencia de recursos si

no revertir la tendencia, esto motiv6 a que el gobierno actual 

emprendiera un proceso de renegociaci6n de su deuda externa la 

cual significa una carga muy excesiva y que en Diciembre de 

1998 alcanzaba la cifra de 100,384 millones de d6lares, equiva-

(59) Bach Juan Jler.e, Erciclopedia OOOba de Contabilidad, Finanzas, Econc>
m!a y Dirccci6n de ~esas, T. III., Orcba, Buenos Aires, 1968, s.p. 
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lente ~l 59.J\ del PIB, dicha renegociaci6n ha concluido satis

factoriamente, a tres añoo de este proceso la deuda se reduj6 
al 23\ del PIB. 

Resumiendo, dentro de la política económica em
prendida por el actual gobierno destacan entre otros, controlar 

la volatilidad de los precios y de los salarios mediante la co~ 

sccutividad del programa antiinf lacionario denominado Pacto pa

ra la Estubilid.>d, la Competitividad y el Empleo (PECE); apli

car una política de apoyo ~ quienes menos tienen, mejor conocí-· 

da como Programa Nacional de Solidaridad, la cual busca incorp~ 

rar el desarrollo del país a gran número de mexicanos que adn 

viven en condiciones de pobreza y, mantener una estricta disci

plina fiscal que reduzca e incluso elimine el d6ficit pGblico, 

a fin de evitar presiones inflacionarias; con una política m&s 

racional en materia de subsidios. 

De tales políticas nos interesa primordialmente 

aquella que haco referencia a la continuación del programa ant~ 

inflacionario, para saber en que medida el Gobierno Federal pa~ 

ticipa, apoya y sostiene al mismo, enseguida haremos referencia 

desde el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), luego el Pacto 

para la Estabilidad y el crecimiento Económico (PECE) y final
mente el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Em

pleo (PECE) , de los compromisos m~s relevantes adquiridos por 

éste y son los siguientes: 

1) El estricto control de las finanzas públicas. 

2) La eliminaci6n de los Certificados de Promo

ci6n fiscal, excepto los asignados al sector 

agropecuario. 

3) La eliminaci6n a la depreciaci6n arancelaria. 

4) Primeramente los ajustes de precios y tarifas 
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del sector p<!blico, así como los tributarios 

para que generaran el 1.4\ del PID, después 

mantiene estable los precios y tarifas, al 

iniciarse el Pa~to para la Estabilidad el 

Crccimcinto r.con6mico, aumentan algunos pre

cios, pero regularmente se mantienen pcrmanc~ 

tes. 

5} Se intensifica la cruzada <le cvasi6n fiscal. 

6) Reduce el gasto programable como proporción 
del PIB del 22\ al 20.5%. 

7) Aumentos a salarios mínimos y contractuales 

mfis o menos constantes. 

8) Capacitación del campo y elevación del nivel 

de vidn de los campesinos, as! como la modcr

nizaci6n del campo. 

9) Control de precios a la canasta b&sica. 

10) Tipo de cambio estable con deslizamiento {rc

ducci6n a un peso, ochenta, cuarenta y veinte 

centavos, paulatinamente). 

11) Reducción de la carga fiscal del ISR a perso

nas físicas de un 40% con ingresos iguales o 

menores de cuatro salarios mínimos. 

12) Elevar los rendimientos agrícolas y ganaderos 

y aumentar la oferta de productos agrícolas y 

pecuarios. 

13) Reducir del 15\ y 20\ del !VA al 10\, excep-

to zonas fronterizas. 
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14) Realizaci6n de programas de Solidaridad Obre-

15) Promover condiciones que permitan desarrollar 

un entorno socio-ccon6rnico propicio al incre
mento sostenido de la productividnd y la com

petitividad. 

16) Reformar la Ley del Impuesto al Activo para 

ampliar de 5 a 10 años el período de acredit~ 

miento de dicho gravamen. 

17) Impulsar el comercio exterior y el desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa, y los 

programas sectoriales de productividad. 

Es evidente que el Gobierno Federal hace muchos 

esfucrzou por disminuir la inf laci6n, pero también es claro que 
es el que mSs propone las medidas para llegar a tal fin, podrí~ 

mas cjcmplif icar diciendo que es el gran director y que los se~ 

tares concertados son los que apoyan y mantienen las direccio

nes que éste les plantea, dejando muy en claro sus prctcnciones 

y sin sacrificar en extremo sus intereses. 

Hasta donde nQsotros podernos darnos cuenta y por 

las manifestaciones vertidas tanto en los diarios como en los 

noticieros, la baja inflaci6n se ha dado porque el gobierno ca

balmente ha cumplido con sus compromisos, ojala y este fuera 

verdad, ya que no tenemos otro medio de comprobaci6n y s6lo nos 

queda creer en las informaciones que por estos medios nos dan. 
Ya que la realidad nos arroja a creer que los sectores más des

protegidos son a las que más les ha afectado esta implamtaci6n 

del programa, toda vez que ~stos son los que más se les ha red~ 

cido su poder de compra. 
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Sl:CTOR OBRERO. 

Paro precisar hasta que grado este sector sosti~ 

ne ol pacto, es conveniente destacar que éste esta integrado 

por todos los trabajadores de México, tanto ·aquellos que perci

ben un salario m!nimo o quizás menos que ~sto, hasta aquellos 

que se caractcr!zan por categorías especializadas y que por en

de perciben un mejor salario. 

Para aquellos que perciben un salario mínimo ya 

sea general o profesional, sostienen el pacto en la medida en 

la que apoyan los aumentos salariales fijados por la comisi6n 

Nacional de los Salarios Mínimos, sin crear desordenes y exige~ 

cias salariales mucho rn5s fuertes que las concertadas, sacrifi

cando sus intereses en pos de un mejor crecimiento econ6mico 

que trajera a futuro mayores beneficios a éstos. 

Por lo que respecta los demás trabajadores 

igualmente sostienen el pacto al acatar las medidas que el Est~ 

do concerta en lo referente a sus finanzas pGblicas y t;ibuta

rias. Este grupo no esta sujeto a los aumentos salariales que 

el gobierno establece, por lo que puede convenir can el patr6n 

a un aumento, pero de igual forma se ve disminuido su poder ad
quisitivo debido al cstancameinto econ6mico que el país sufre 

desde hace ya muchos años. 

As! las cosas el sector obrero sostiene el pacto 

al comprometerse con las siguientes medidas: 

1} En coadyuvar en cada centro de trabajo para 

elevar productividad y eficiencia, así come a 

la preservaci6n de las fuentes de empleo. 

2) Instituir a sus organismos sindicales, nacio-
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nales, sectoriales y regionales para que con
vengan con las empresas a un aumento del 15\ 

en los salarios pactados en los contractuales 
colectivos. 

3) Realizar campañas en los organismos sindica

les nacionalus para promover la disminuci6n 

del ausentismo laboral. 

4) Apoyar al presidente de la Comisión Nacional 

de los Salarios Mínimos los aumentos salaria

les que este realice. 

5) La ratificación de derechos sindicales para 

realizar revisiones normales de sus contratos 

colectivos de trabajo. 

6) Suscribir un acuerdo con el sector empresa

rial denominado Acuerdo Uacion.:11 para la Evo

lución de la productividad. 

7) Promover que las negociaciones contractuales 

salariales y los incrementos a los sueldos se 

resuelvan conforme a la inflaci6n esperada. 

El sostenimiento de dicho pacto no s61o acarrea 

aspectos negativos para el trabajador como es la pérdida de su 

poder adquisitivo, sino que tambi~n conlleva aspectos positivos 
corno lo son un control de precios de bienes y servicios tanto 

del sector privado corno gubernamental, las reducciones en las 

cargas fiscales, y sobre todo la reducci6n de la inflación que 

es y scguira siendo el objeto principal de dicha concertaci6n. 

Aunado al beneficio que la última firma del pacto les ha otorg~ 

do como lo es un mayor aumento salarial y baja de intereses a 

los trabajadores, que traducido en otras palabras se intent6 

que ~ste con el aumento y baja de intereses rindiera rn~s. 
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SF;CTOR CAMl'ESIUO, 

Dentro de cate sector debemos diferenciar tanto 

los productores agropecuarios como a los trabajadores campesi
nos; para los primeros el pacto influye dc!initivarnent< en un 

control estricto sobre los precios de los productos derivados 
del mismo, as! como en la compra de maquinaria, equipos y ele
mcntoo necesarios para la producci6n de 6stos, dentro de ~atas 
se agrupan el sector agropecuario, pesquero y forestal, y que 

de la misma forma les llega a afectar los acuerdos concertados 

en toda la cvoluci6n del programa antiinflacionario. Por lo que 

respecta a los segundos, ~stos corren la misma suerte que los 

trabajadores que perciben un salario m!nimo general o profesio
nar, ya que como se ha dicho en capítulos anteriores la com!, 
si6n de los Salarioo Híni~os equipar6 sus ingrasos a los de las 

zonas urbanas de donde se encuentran, sufri6ndo tambi6n la p~r

<lida de su poder adquisitivo. 

En este contexto y hablando en general de este 

aspecto, el campo es quizás el sector más olvidado de México, y 
no porque en la implantaci6n de este programa se haya olvidado 

de él, es tal vez porque desde hace ya mucho tiempo que el cam
po mexicano sufre una profunda crisis que se expresa en bajos 

niveles de vida, por este motivo la Confederaci6n Nacional Cam

pesina junto con el Presidente de la República impulsarán la r~ 
forma campesina para darles una mejor oportunidad de alcanzar 

tanto a empresarios como a trabajadores un mejor nivel de vida 
y la recuperaci6n de su poder de compra, entonces pués, el cam

po necesita una capitalizaci6n profunda y sostenida para poder 

crecer, generar empleos y proporcionar bienestar. 

El sector campesino sostiene el pacto ademSs de 

lo ya mencionado, con compromisos hechos durante toda la ecolu

ci6n de éste y son las siguientes: 
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1) En elevar los rendimientos agrícolas y ganade 
ros y aumentar la oferta de productos agríco
las y pecuarios. 

2) Coadyuvar con el Gobierno de la RepOblica pa
ra eliminar procesos de intermediaci6n en pr2 
duetos agropecuarios. 

3.l. Capacitaci6n de los sectores agropecuarios. 

4) Promover en sus orqanizaciones criterios de 
revisi6n do precios de garantía en t6rminos 
reales. 

5) En hacer ajustes en precios de garantía. 

6) Realizar un programa de apoyo en coordinaci6n 
con la Secretaría de Agrícultura y Recursos 
Hidr~ulicos que signifiquen ingresos al pro
ducto sin afectar los precios finalas. 

7) Redoblar su esfuerzo por incrementar de mane

ra sostenida la productividad global de la 

economía. 

8) Promover entre sus organizaciones la necesi-

dad de fomentar activamente la productividdd 
a nivel de centros de trabajo y de concertar 
convenios específicos en la materia. 

Como ya lo mencionamos el campo es el m&s afect~ 
do, pero no s6lo por ser parte integrante del programa antiin

flacionario y por consiguiente su obligaci6n es aceptar y lle
\Par a cabo tanto sus propios compromisos como todos aquellos 

que ah! se pactan, pero también esta afectado por el gran des-
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cuido que la sociedad como ol Gobierno Federal hemos hecho de 

61, por tal raz6n nuestro actual presidente en sus tareas para 

cada año y espicíficamente para 1993 y 1994, consolidar& la Nu~ 

va Reforma Campesina con el prop6sito de que ~sta dé pasos más 

rápidos para llevar sus beneficios y oportunidades a los ejidos 

Y a las comunidades, a los pequeños propietarios y a los traba

jadores del mismo, siendo uno de sus principales objetivos la 

roodernizaci6n del campo. 

Pero no todo es negativo, toda vez que la baja 

inflaci6n que se ha logrado es un estimulo muy grande para ne

guir adelante y un bencf icio que a todos abarca, ya que el te

ner un crecimiento econ6mico adecuado, el país se ira como esp~ 

ramos hacia arriba y por consecuencia sus ciudadanos mejoraran 

sus niveles de vida eliminando el estancamiento que hoy se vi

ve. 

Es un hecho que para que 6ste pueda crecer es n~ 

cesaría en primera instancia que se modernice, que se otorguen 

más cr~ditos para que los campesinos puedan trabajar su tierra 

y no s61o eso, como este sector abarca tambi~n el área forestal 

y pecuaria, 6stos tengan más elementos para explotar sus áreas 

respectivas, ya que sin los elementos necesarios para que algo 

produzca más, como pedimos una mejor productividad, toda vez 

que es menester brindarles m5s apoyos para que salgan adelante, 

ya que son una fuente importante de ingresos y alirnentaci6n pa

ra la poblaci6n. 

Estamos concientes que somos un país llenos de 

recursos naturales, poseemos grandes litorales, una gran exten

si6n de tierra que puede y debe ser explotada, s6lo es cuesti6n 

de organizarnos, trabajar duro y dejar a un lado la indolencia, 

la corrupci6n y el anarquismo, para lograr as! el nivel de vida 

que todos deseamos y paz social. 
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SECTOR EMPRESARIAL. 

Consideramos que este sector es muy importante _ 

en la formaci6n econ6mica del pala, en cuanto que conlleva una_ 
doble Cunci6n: por un lado es uno de los principales generado-

res de empleos, factor muy importante para el desarrollo social 
y econ6mico nacional, por el otro lado es tambi6n uno de los ~ 

principales productores de bienes y servicios nccenarios para _ 

satisfacer las necesidades de la poblaci6n, sin que desmerezca_ 

la parte contundente del campo. 

Es muy amplia la agrupaci6n de este sector, toda 

vez que lo integran la micro, pequeña y mediana empresa, aunado 

a todos los que trabajan por su cuenta o aquellos que se dedi-
can al comercio y que no llegar a constituir ni siquiera la mi
cro empresa, todos ellos los podemos contemplar dentro de este_ 

mismo segmento son muchas las personas que creen que estos son_ 
los que menos sufren las consecuencias del pacto, pero para 11~ 

gar a tal af irmaci6n es prudente hacer una pequeña separaci6n _ 

de cada uno de ellos, empezando por aquellos que trabajan por_ 
su cuenta, quizás prof esionistas que apenas empiezan a abrirse_ 

camino en su carrera, los comisionistas, en fin, todos estos se 
ven afectados por el pacto en el sentido de que al haber un ba

jo poder adquisitivo, trae como consecuencia que los servicios_ 
de estos no sean requeridos tan facilmente como en otros años,_ 

de igual forma su poder de compra esta limitado a consecuencia_ 
de lo primero, además de que tienen o tenemos que obsrvar las _ 

medidas que el gobierno establezca y se compromete con este pr~ 

grama, por dar un ejemplo, el del deslizamiento del d6lar, que_ 

traducido en otras palabras, equivale a minidevaluaciones·dia-

rias. 

Los comerciantes que no llegan a formar una mi-

ero empresa o comerciantes ambulantes, se altera su nivel de v~ 
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da, en muchos aspectos¡ en la m4s de las veces éstos se han Vi! 
to en la necesidad de recurrir al comercio porque, o no encuen
tran trabajo o si lo encuentran, sus salarios son tan bajos que 

prefieren recurrir a ~otc, pero hay que ser tambi6n sinceros, 
muchos creen quo el comercio es tan benévolo y tan m!nimo el e~ 

fuerzo, es decir, no hay que llegar temprano o salir muy tarde, 

no hay tanta responsabilidad, ni estar bajo la suLordinaci6n de 

nadie, que creen que es mejor que tener un empleo Cijo, pero no 

es as!, 6stc igualmente tiene sus bemoles, toda vez que como se 

ha mencionado muchas veces, al estar el pa!s en crisis y en un_ 

estancamiento ccon6mico, la poblaci6n consume mucho menos pro-

duetos que en otros años, por lo que su economía se ve afectada 
de la misma forma que si no existiera el programa antiinf lacio

nar io. 

Pero en todo esto, pensamos que hay una ventaja_ 

muy positiva, si la inílaci6n baja y el crecimeinto económico _ 

del pafs se mantiene siempre constante a la alta, traera como _ 

consecuencia una distribuci6n de la riqueza un poco más equita

tiva, habrá más ingrasos para la poblaci6n y por lo tanto un be 

ncficio colectivo. 

En cuanto a la micro y pequeña empresa, estas ~ 
sostienen el pacto en lo referente a que se sometcran a los __ 

acuerdos del Gobierno Federal y a las que este Sector se obliga 

durante todas las concertaciones. Estas al igual que la colecti 
vidad se ven afectadas en que sus productos estan controlados _ 
con mucha m~s rigidez que antea de implantarse el pacto, asimii_ 

mo las ganacias no son tan fuertes como en el caso de la media

na industria y por consiguiente al obsrvar en muchos casos los_ 
aumentos del Gobierno Federal sin repercutir en los precios, __ 

disminuye aan más sus utilidades, tomando también en considera
ci6n que tiene que acatar los aumentos salariales, igualmente _ 

sin repercutirlos en los precios. 

El sector empresarial además de lo antes mencio-
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nodo, so comprometo y de tal forma sostione el pacto con lo si
guiente: 

1) Aumentar la oferta nacional de productos bás! 

coa y elevar la eficiencia de la planta pro-
ductiva. 

2) Moderar la variación de todos los precios to

mando en cuenta los margenes de comercializa

ci6n. 

3) Recomendar a los representantes empresariales 

apoyar al Presidente de la Comisi6n Nacional_ 

do los Salarios Mínimos, de los aumentos sal! 

rialcs propuestos por el Gobierno Federal. 

4) Gestionar con las Camaras de Industria y Co-

rnercio para que las empresas líderes de las 

distintas ramas, se adhieran voluntariamente_ 

dentro del tármino de 15 días naturales a es

te pacto. 

5) Se comprometen a no trasladar aumentos sala-

riales a los precios de bienes y servicios. 

6) Se comprometen a seguir manteniendo un abasto 

de bienes y servicios que producen y comerci! 

lizan. 

7) Redoblar sus esfuerzos por incrementar de ma

nera sostenida la productividad global de la~ 

economra, dentro de los principios y linea- -

mientes del l1curdo Nacional para la Elevaci6n 

de la Productividad y la Calidad. 

B) Promover entre sus organizaciones la necesi--
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dad de fomentar activamente la productividad_ 

a nivel de centros de trabajo y de concertar_ 
convenios espec!ficos en la materia. 

Aunque el sector empr~sarial sea uno de los mSs_ 

importantes dentro de la actividad econ6mica del país, pensamos 

que podría dar más de lo que se esta comprometiendo, ya que si_ 

~ste mejorara o reordenara mSs equitativa.mente los salarios, ª! 
to le produciría un beneficio posterior, ya que al haber mSs p~ 
der. de compra, sus utilidades aumentarían, sin que 6sto reperc~ 

tiera en los precios, porque de ecr as!, volvcriamos a la espi

ral de precios y salarios. 
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Clll\llro CXNJ!.CGICD DE PSE. 

PN:IO m; 50C.IIll\R!ll1\ =i:r·UC.. 

Fase 1 Dicientire de 1987 a Febrero de 19 es. 

l1edidas tribut=ias: elimin&:ilSn del Q7ROFI excepto el 
canp::>: eliminaci6n del estimllo de dcprcciaci.6n ac:eler~ 
c!a e •~•estos adicionales a la i.~r=ién (5;.) • 

Ajustes en precios y tarifas, j<:nto con las =elidas ~ 
b.ltarias swan l. 41. del PIB. 

Pa!ucci6n del aasto o=aramoble en l.5% del PIB. 

Pol!tica canbiaria. para apoyar la desir..fl..Qci6n sin sa-
crificar o::rn;:etitividad. 

Reducc.i6n del aran=el r.ú.'Cino de 40i al 20% en Enero, ~ 
visi6n ne.nsual de acuerdo a la inflaciE.n. an';.icinada. 

Precios de qarant!a a niveles re<tl.es de 1987. 

Control de orecios a la canas ta básica. 
FASE Z Marzo de 1988. 

Precios y tarifas del sector oliblico constantes. 

Tioo de cairbio fi io hasta el 31 de .Mavo de 1988. 

&> at:nentar ~ios controlados ni t"Pt"Tistrados. 

Al.mento al salario m!nino en 3$ exte.nd.i.ble a contractuales. 

Ajustes entes a precios de qarantia. 

F.:ise 3 Abril a Mavo de 1988 

Precios v tarifas del sector OOblico const:.mtes. 

Tioo de c:<mtiio fi io hasta el 31 de MaYO de 1988. 

No aurrentar precios controladas r..i. r20istrados. 

Salarios tn!nim::>S constantes. 

l~ 
IN 

.... 
"' "' 



Fase 4 

F<>Se 5 

Fase 1 

Dipresarios se ~ten a mantener el poder ~siti 
. Ve del salario rn!n.Uto. -

Precios de qo.rantia de acuerdo al air::> aorrcola. 

J'Unio a """'to de 1988. 

Precios v U>.rifas del sector ffihlico constantes. 

TiPO de cambio !iio hasta el 31 de /'!avo de 1988. 

l'b alll!l!ntar nreclos controlados ni '"""istrados. 

salarios múliiros fijos. 

Sectimbre a Dicienbre de 1988. 

Precios v tarifas del sector "'1hlico constantes. 

Tipe de cantrio fi io. 

!'.educci6n del IVA del 6 ~ a o% en alinentos procesados y 
l!Edicinas. 

~i6n de 30% en el· ISR a personas que ganan hasta 4 
veces el salrio minilro. 

Salario minilro fi ;o. 

Loa Ell{'reSariOS bajan sus precios en 3% en una gran gama 
de,.,,.,.,.,, ......... 

Clll\DRO Cl1CNJrl:GIOO DEL Pl<CGl'.'1111\ DEL PECE. 

PAC'l'O PARA IA ES'rrolIL=rl Y EL CRECil-E!Nl'O EO:llCl-!ICO (?ECE) • 

1 Enero a Julio de 1989. 

T PresupJestos de egresos consistentes en el <Jb<J.timiento de 
1 de la inflaci6n y recuperaci6n gradual del crecimiento. 

1 

.... 
:::: 



Fase 2 

FASE 3 

Fase 4 

Productos y servicios del sector público qi.:e :ras inciden 
sobre el C0.'1.Str.O no at:.entan algt::".os r-r('C:..:is al cnrercio 
e industria. AL..-.cntarán sie.""X!o s:.:. :.,-;;:.¡::~_v <ilisorbido a lo 
largo de la cader.A productiva si:: .:..n:.:i:!.i:: e:1 el precio 
!inal. 

El ti.e? de cambio de desliza 1 !'"..Cso diario en prareclio. 

Se reduce-:l.a disperci6n arancela::ia. 

U>a Precios controlados se revisan caso oor ca.so. 
P.ev:isi6n de los precios de garantía, !ertiliza.."ltes t:a."ltienen 
precio fi io. 

1 Aansto de 1985 a Marzo de 1990. 

Precios Y tarifas del sector l=J(iblico oo ca:nbian. 

El tipa de ca:r.bio se desliza 1 peso diario en rp:r.e:tio. 

El sector ec¡:iresarial se o::nprarete a ro .:nr.entar precios y 
a qarantizar abastos. 

Fsvisi6n de precios contr0lados caso i::or ca.so. 

Se a:intinúa a:in el proceso de desrec;ularizacilin. 

l J>~ar la irodenrlzacilin del c.:u:p:¡. 

El Gobierno Federal se carpraretc a:in los gobiernos de los 
Estados a realiza:: p::o:;rar.as en t:orrD al problema ecoJ..6qioo. 

Abril a Julio de 1990. 

Mantener estricta disciplina fiscal ~ el gobierno en cuanto 
a finanzas oúblicas. 

Aurrentar el salario mínim:> en Wl 10\ a partir del 1° de Dicim:Cre. 

Mmtene.r los carpranisos de c:oncertocilin anteriores. 

l J>.nn<.to de 1990 a Enero de 1991. 

M.IDtener disciplina fiscal en sus finanzas Pl'.iblicas. 
... 
"' ..., 



Fase 5 

Fase 6 

Se disminuye el de:lliza:nicnto del tipo de caobio de 
ochenta centavos :liarios. 

se revisan precios rezaqados de bienes v servicios. 

Se aum>ntan los precios entre un 6 y 12 por ciento de algun:>s 
energlStio::is, o:::nprcrreri&ldose el sector ~al a no trans 
mi tirlos a los ¡::recios. -

Noci<:rrhre de 1990 a Oct:ub<!? de 1991. 

Estricta discinlina fiscal. 

Ti1Xl de cant>io a raz6n de 40 centavos diarios. 

Aumento del salario m!n.Uro del 18\ no extensivo a contrae~ 
les a ~~tir del 16 de Noviembre. 

Reducir la carga fiscal del ISR en un 40% a personas f!sicas 
con inaresos ic:ua.les o menores de 4 salarios m!núros. 

llmnliar subsidos a la leche v tortilla. 

Aiustar orecios de alcn.mns ef'P....ttl'~ticos (aasolina, d.isel, luz y c.} 

El sector mt:iresarial no aumentar5 precios de bienes y servicios 
mr aumentos de enerc;étícos v salario núnirro. 

Continúa proceso de desreaulari.zaci6n ccoránica. 

Se ajustan precios al mul'.z, frrgol y trigo en base al desliz 
del Upo de cambio e inflaci6n exterior de nuestros prim:oi~ 
les carerciales. .. 
Noviembre de 1991 a Octubre de 1992. 

Estricta disciplina en finanzas p'.ibliCJ.S y a:intinuar reducierxlo 
la deuda nilhlica. 

Reducir del 15'6 y 20< al 10% el IVA a partir del 11 de Novicnbrc 
n"""'tuan:lo zonas fronterizas. 

P.ed.ucir el tioo de· cmrbio a 20 centavos diarios. 

Abolici6n del can trol de canbios. 

~ 

"' "' 



Fase 1 

1 

'~ 

Al.mento del 12' al salario m!ni= :>::> e>:te.".!:ilile a contractuales. 

Clll\DRO c::1CNJLIG!CO DEL P1'0:il'A'IA DEL FEX:E. 

Oct:\lbre de 1992 a .....,..i eniJre de :.993. 

Estricta disciolina en las finanzas ...r,i.,licas. 

Los ajustes graduales de electricidad daréstica y cx:mercial. 
ro e>o::ederlin de u.-> díai to en doce tooses. ----
En las revisiones contractuales, los sectores obrero y a:p..-esa 
rial praIOVeran que las negociaciones se resuelvan dentro de Tu 
tasa inflacionaria cbietivo de esta c=x:ert.aci6n. 

El sector agropecuario lleva...-!i adelante un programa de apoyo en 
cxxmlinaci6n con la 51\R!l, para cbtener ma:;cres ingresos al pro-
du:::tor sin afectar los ri~ios finales. -

Tipo de cambio, precio ~ de venta del d6lar a raz6n de 40 (1: 
diarios, en 1993 a 4 diezmiMsim:la de nue\'O ~-

Se ofrecer/in créditos con recursos de solidaridad para el rrejora-
miento v rehabilitaci6n de la vivierxla de los tral>O.iadores. 

El gobier:>::> prarcvera desarrollar y mantener un entrono socioeco-
ránico =ra incrementar la oroductividad v la .....,,.,....itiviclad. 

El gobir:>::> proseguir! el proce90 de desregulllrizaci6n de la acti-
vidad econ&u.ca. · · 

-"' o 
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Fase l 

J\u:rento del 12% al s.:ilario m!nirro no extensible a contractual 

~ 
OJADRO c:irnoLIGICO DEL P~ DEL Pl:x::E. 

PACTO PARA LA ESTABILIDAD, !,A COMPF.TITIVIDAn Y EL EMPLEO. (PECE). 

Octubre de 1992 a ~' elTilre de :993. 

Estricta disciplina en las finanzas ffihllcas. 

Los ajustes graduales de elec:µi.cidad damstica y o::mercial 
no exce:ler.1n de un d!ai to en OOc:e rreses. 

En las revisiones contractuales, los sectores obrero y .,.,.,res.:i 
rial praicveran c¡ue las negociaciones se resuelvan dentro de Tu 
tasa inflacionaria oojetivo de esta concertacioo. 

El sector agropecuario llevar! adelante l.ll'I prograrra de a¡:o;z'O en 
c:oordinacioo con la SllR!I, para obtener mayores in]resos al pro-
ductor 11in afectar los ,,,,._..ios finales . -

Tipo de cambio, precio n-&xim:> de venta del dólar a raz.6rl de 40 rt 
diarios, en 1993 a 4 di<izmil€si.nos de nuevo """"· 

Se ofrecerán cr&l.itos con recursos de solidaridad para el rrejor.i-
miento y rehabilitacl6n de la vivienl-3 de los trabaj.idores. 

El gobierro pratDVera desarrollar y mantener un entrono socioeco-
OOnioo =ra increnentar la Drh'luctividad y la """"""'"itividad. 

El gobirno proseguir! el proceso de desregul.arizaciOO de la acti-
vid.ad acoOCmica. "' o 



Fase 2 

1 

Octubre de 1993 a Dicierbre de 1994. 

Estricta. disciplina en 1.:i.s finanzas n"ihlicas. 

se m:xlifica el r6gimm de acrodi t:a:nineto del ISR a l..:?s personas 
f!sicas, con esto aurent.:J. el irx;reso de los trabajadores que per 
ci.ben menos de cuatro ~larios m!nircos. -

Cmx> resultado :le estas nvdificaciones, se elevará a 2.0 veces el 
Salario m!nirro. 
Refomur a la LEy del Inp.lesto al Activo para arrpliar de 5 a 10 
años de prer!odo de acrediUU!U.ento de dicho qrvanen. 

Para pI'l!'.oeni.r y controlar la contaminación a."Ti>icnt:al se incluirá 
una m:rlificación a la Ley del Inp.lesto sabre la Fenta !SR para 
i.ncronentar la dedl.x=ci6n de las inversiones, el.eva:rlo el p::Jr 
ciento rnáxi.rro autorizado anual. de 35. O al 34. O rnr ciento. 

Los precios y tarifas del sector pCíblico seguirán fijardosc 
atendiendo a criterios "de can::etitividad y estabilidad. 

En electricidad de uso daréstico y ccmm:ial, disminui.rS el rit:I:O 
de deslizamiento mensual de sus tarifas, de tal fOI."m.l que su in-
crenento 00 exceda de 5 t:Xlr ciento en Wl aro. 
El sector E!ll?resarial conviene en repercutir en rrenores precios 
de venta la reducciones en loe costos de insUt"OS pCíbllcos y el 
descenso de la tasa del ISR acoidados en esta conoertaci6n. 

se continuarán impulsando el =iercio exterior y el desarrollo de 
la micro, pe:¡ueña y na:liana enpresa, y los programas sectoriales 
de rn-rrluctividad. 

Las sectores obrero y enpresarí.al p%:m0Verán que las negoci.:lci~ 
nes contractwlles salariales y los in<::ran<mtos a los sueldos se 
resuelvan confonre a la inflación eso=ada en esta con::ertaci6n. 

Fortalecer el pr=cso de desregul.arización de la actividad ecoro 
mica. · -

.... 
"' o 
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S4LNlllS i-.os~-N'EAS~ ,..,..,., 

"""'y ponodOI -~ A 11 e 

1986 -d-· 
Del lQ de enero al 31 de rNPJO 1 llM 1 520 1 340 
Del 10.dojunooll21deoaut.. 2 065 1 IOO 1 675 
Del22deoctlbeal31do- 2 <aO 2 290 2 060 
1987 
Del 10 de enero ¡¡ 31 de marzo 3 050 2 820 2535 
Del 1~ de obn1 11 XI do i'-"'O 3 600 3385 3 045 
Del 1~de¡.Jo11Xldo- 4500 4 185 3 7'lO 
Olll'f 10. de CXf\tn al 15 di ~ 5 625 5 210 41111> 
Del 161131 dodoc:oembr9 6 470 5 990 5 3115 
1986 
[)et lO. de enefO al 29 de lebreto 7 755 7 19() 6 475 
Del 10. de mano al 31 de dioembru acm 7 405 6 610 

1969 
Del 10. do eoero al XI de juno a 6'0 711115 7 l!US 
Del 10. de julo al 3de doe>embr11 9 lflO ICl'S 16'0 
Del4al31d•cicio<Tlbre IOOllO g 325 a 405 

1990 
Del 10. de enero al 15 dt noviembre IO 000 9 325 a 405 
Oet 16 de n<Membl'e al 31 da dk:1MTibre 11 900 \ICXX> 9 920 
1991 
Del 10. de ..- 11 10 do - 11 900 \ICXX> g 920 
Ool11do-•31do- 133Xl 12 320 1111$ 

111112 13330 123.."'0 11115 
Do110.do ..... ll31dodidemllfw 

1993 
Nuevos pesos diarios 

Apartirdol 1!'-doonlfU 14.27 13.26 12.05 



MES/~~O 

OIClEHEiJ>·E 87 

OlCIEP'lM;.E: 90 

OICIEtlE'RE a; 

OIC IEHBr:;E q(I 

DICJE'1BJ;.E 91 

DICH:'1flff'E •: 
AE<nL ·~ 

PERDIDA DE PODER ADOUISITIVO 
DEL SALARIO HINIHO GENERAL 6 

C•ES[,'\E LA CONCES:.·TAC!Ot~ JUICIAL pEL f·ACTO 

WDICE DE 
5ALAr,1os 

1••> 

lú .• o 

l~I." 

ta.;..::: 

l'Y'ó,: 

:1;. e 

:~7. b 

::7 .6 

lflTJ!CE: OC 
H!::C :05 
i•••> 

1(11),·" 

1~1.-; 

181 .!i 

::::¡. 8 

:'8(.1. l 

:.i;;. b 

Z24.(· 

HmtCE DE 
FOD. AOO. 

11)1),(1 

96,q 

qr),a 

83.: 

70.4 

7~. 7 

7~.~ 

Fromed10 Nat::to:;:-.c.l 
Indu::e d~l Saloririo Hln1mr 1';ene··~l. Pron,:o di? He::teo 
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PEf>'lilDA 
POO.At•O, 

(ACUMULADA 1 
( ~~ 1 

t~. 1 

9.2 

lb.8 

21.6 

24.3 

26. 7 

.. 
'" lnd~ce N~:1onal da PrC!Cl09 61 Consl.•rr1idor. B.irv;o de 11e::JCD 





TESTIGO DE HONOR 

LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI 
Pl1ESIIEm! a:tlSTrru::IQW. DE LC6 ESrl\OOS 
OOIDOS IECICA!Ql. 

POR EL GOBIERNO FEDERAL 

LIC. ARSENIO FARELL CUBILLAS 
Secretario del Trabajo y Prcvisi6n SOcial. 

DR. PEDRO ASPE.ARMELLA 
secretario de HacieJYla y cr&Jito Público. 

DR. JAIME SERRA PUCHE 
Secretario de Cl:nercio y Farento Inlustrial. 

PROF'R. CARLOS llANK GONZALEZ 
Secretario de Agricultura y l!ecursoo Hidr&ulicos. 

DR. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 
Secretario de Educaci6n Pública. 

LIC. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS 
Secretario de Gobcmaci6n. 

LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 
secretario de Desarrollo SOcial. 

POR EL SECTOR OBRERO 

C. MARIO SUAREZ GARCIA 
Presidente del Corqreso del Trabajo. 

C. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 
Secretario General de la Coofe:leraci6n de 
Trabajadores de M&d.co. 

C. SEN. LIC. CARLOS JIMENEZ MACIAS 
secretario General de la Federaci6n de Sin:licatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado. 
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C. SEN, ALBERTO JUAREZ BLANCAS 
Sccretarlo Gcooral de la COnfo:leraci.6n 
Rcvoluciooaria de Clireros y <:anpealroo. 

C, LIC. IGNACIO CUAUUTEMOC PALETA 
5ecrotario General de la <Dn!o:leraci6n Regional 
Cbrcra Mexicana. 

C. GILDERTO ESCALANTE MEDIDA 
secretario General de la COnferlaraci6n 
Clirara Pevolucionaria. 

C. DIP. PRAXEOIS FRAUSTO ESQUIVEL 
secretario Naciaial del SiD:licato ele Trabajadores 
Ferrocarrileros de la ~lica Mcxic.ma. 

C. NAPOLEON GOMEZ SADA 
Secretario General del Sirrlicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, MctalúrgiCXJS y Similares 
de la nepiblica Mcxicaro. 

C, LIC. JOAQUIN GAMBOA PASCOE 
Secretario General de la Federaci6n de 
Trabajadores del Oiatrito Ferlaral. 

C. JOSE SANCHEZ GARCIA 
secretario General del Sin:llcato Mcxicaoo 
de Electricistas. 

C. DIP Y PROFR. SEBASTIAN GUZMAN CABRERA 
secretario General del sin1icato de Trabajadores 
Petroleros de la IEp(iblica lt!Xicana. 

C. CARLOS RIVAS RAMIREZ 
Secretario General de la Confederaci6n 
General de Trabajadores, 

C. FRANCISCO HERNANOEZ JUAREZ 
secretario General del Sirrlicato de Telefonistas 
de la l~lica !~caro: 

C. PROFRA. ELBA ESTHER GORDILLO MORALES 
Secretaria General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educaci6n. 
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C. JOSE GARCIA SORIA ALM/,GUER 
Secretario General de la f'cdcraci6n de 
llqrupacioocs Cbrcras. 

C, DIP. Y DR. MIGUEL ANGEL Sl\ENZ GARZA 
5ccrctario General del Sindicato N.lcional de 
Trabajadores del Seguro Social. 

C. CP. P.A. CELSO DOMINGUEZ GALVEZ 
Secretario General de la llsociaci6n Sin:lical 
de Pilotos Aviadores. 

C. ARQ. RAFAEL RIVA PALACIO PONTONES 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
del INFOOAVIT. 

C. DIP. E ING. JULIO MENDEZ ALEMAN 
Secretario General de la Asociaci6n llacional de Actores. 

C. LIC. ARNULFO MAYORGA ORTIZ 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
de la Producci6n Cinm\atogr.Uica de la llep(iblica 
rrexicana. 

FEDERACION DE UNIONES TEATRALES Y ESPECTACULOS 
PUBLICOS. 

C. LIC. ARNULFO MAYORGA ORTIZ 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
T~cos 'f Milnualcs de Estu:lio 'i Laboratorios de 
la Producci6n CitanatogrSfica, Similares 'i Conex 
sos de la Rep(iblica Mexicana. -

C. GUSTAVO ESTRADA URBINA 
Secretario de la Confederaci6n nacional 
"Martin Torres" • 

FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS TEXTILES. 

LIC. JOSE CARLOS LARIOS MACEDO 
Secretario General de la Asociaci6n Sindical 
de Sobrecargos de Aviaci6n. 
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C. VICENTE ANDRADE MEZA 
Secretado General de la Federaci6n Nacia>al 
de Cañeros. 

C. JESUS MORE!IO JIMENEZ 
Secretario General de la ConfodcracH5n de.:. 
Cbreros y <:anpesiros del Estsdo do ~oo. 

C. LUIS HOYOS AGUILAR 
Secretario General de la Uni6n Linotipogr&fica 
do la Repl.iblica ~cana. 

C. FRANCISCO MURGUIA ALEJOS 
Secretario General da la Alianza de 
Tranviarios de M6xico. 

C. ROGELIO REYES NU~EZ 
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del IWro de Lana y Cooel<os. 

C. ALBERTO SERRANO SERRANO 
Secretario General del Sindicato do 
Trabajadores de lb....iades Editores. 

C. JUANA CONSUELO ME!IDEZ VAZQUEZ 
Secretario Gereral de L.• Federacl6n do Sindicatoo 
de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de 
los Estados, f>lln.i.cipios e Instituciones Descentralizadas 
de Carlícter Estatal de la Rep<lbliea Helt!can.l. 

C. CARLOS SANTANA ALAVEZ 
Secretario General del Sindicato N<lcional de Redactores 
de la Prensa y Trabajadores de l\ct.ividades Similares y 
Conexas. 

C. LIC. AGUEDA GALICIA JIMENEZ 
Secret:.trio General de ia· Federaci6n de Sindicatoo 
de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de 
Estados y M.lnicipios. 

C. ING. llECTOR CUAPIO ORTIZ 
Secretario Genral del Sindicato Unico 
de Trabajadores de la Industria Nuclear. 
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C. ANTONIO REYES 
Secretario Gcooral del Sin:licato Nacional de 
l:ltpleados de roirmr. 

C. LIC. ENRIQUE A. AGUILAR BORREGO 
Scc:rotario General de la O:nfe:lcraci6n Nacional 
de SindicatX>s Bancarios. 

C. LIC. LEONEL DOHINGUEZ RIVERO 
Secretario General de la Confederaci6n de 
trabajadores y campesinos. 

POR EL SECTOR CAMPESINO 
C. LIC. llUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE 
Secretario General de la Q:>nferleraci6n Nacional Ca!Tpesina. 

C. DIP. Y LIC. JESUS GONZALEZ GORTAZA 
Presidente de la Cl:lnfedcraci6n Nacional de 
Propietarios Rurales. 

C. LIC. ROBERTO Cl\BRAL DOWLING 
Asesor de la O>nfodcracioo Nacional Clnp!sina. 

C. ING. CESAR GONZALEZ QUIROGA 
Presidente de la Coofederaci6n Naclonal Ganadera. 

POR EL SECTOR EMPRESARIAL 
C. LIC. JESUS CEVALLOS GOMEZ 
Presidente de la Confederación de camaras Industriales 
de loo Estados Unidos Mexicanos. 

c. c. p • RICARDO DAJER llAllUM 
Presidente de la Confederaci6n de c&naras Nacionales 
de Canercio, Servicios y 'l\lrisrro. 

C. I!IG, llECTOR !.ARIOS SANTILLAS:I 
Presidente de la Cl:lnfederaci6n Patronal de la 
Rep(ibllca Mexicana. 

C. LIC. JOSE LUIS LLAMOSAS 
Asociaci6n Mexicana de Instituciones de seguros. 
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C. LIC. ENRIQUE HERNANDEZ PONS 
Chnscjo Hcxicaro de llali>res de Nogocio. 

C. LIC. EDUARDO DOURS CASTELLO 
Presidente del Consejo Nacional Aqropecuario. 

C. LIC. MANUEL ROBLEDA GONZALEZ DE CASTILLA 
Presidente de la Aaociaci6n Mexicana de casa de Bolsa. 

C. LIC. RICARDO GUAJAROO TOOCHE 
Aaoci.aci6n ltlldcana de l!anaco6. 

C. LIC. VICENTE GUTIERREZ CAMPOSECO 
Presidente do la camara Nocional do la 
Industria de la Transformaci6n. 

C. LIC. FERNANDO RIUS ADBUD 
Presidente do la camara Nacional de Caoorcio 
de la Ciudad de ~OO. 
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CONCLUSIONES, 

PRIMERA.- El pacto social o econ6mico, ea un acuerdo de volun

tades entre dos o mSa sectores de la sociedad (obre
ro, campesino y empresarial) que coadyuvan con el G2 
bierno Federal, es decir, el Pacto Econ6mico de Hl!x~ 
ca, traducido a •pacto de Solidaridad Econ6mica•, 

"Pacto para la 2stabilidad y :recimiento Econ6mico" 
y finalmente el "Pacto para la Estabilidad, la Comp! 
titividad y el Empelo", es la concertaci6n volunta
ria de los sectores porductivoa de la sociedad y el 
Gobierno Pederal. 

SEGUNDA.- El pacto Econ6mico de H6xico tiene como finalidad d! 
tener la espiral inflacionaria y consecuentemente el 
crecimiento desmedido de precios y salarios, facto
res 6stos fundamentales para que la inflaci6n se ge
nere en alza constante. 

TERCERA.- El Pacto Econ6mico de N6xico tiene tallbiAn como obj! 
tivo incrementar y reactivar el crecimiento econ6mi
co con la finalidad de lograr un mejor bienestar y 
paz social. 

CUARTA.- A consecuencia del control salarial y el no tan igu! 
litario control de precios, por motivo del Pacto Bc2 
n6mico de H4xico, ha traido aparejado un aspecto n! 
gativo y que se refleja en la pl!rdida del poder ad
quisitivo del trabajador, principalmente de aquellos 
que perciben salario mínimo general o un poco m&s de 

Gste. 

QUINTA.- En la implantaci6n del Pacto Econ6mico de MGxico tr~ 
j6 aparejado el descontento de ciertos sectores de 
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los trabajadores, en el sentido que al intervenir el 
sector obrero en este acto, se decía que no todos 

los trabajadores estaban representados en dicho ac
to. 

SEXTA.- Al intervenir el sector empresarial en el Pacto Eco

n6mico de H6xico trae como consecuencia negativa, la 

desequitativa distribuci6n de los salarios, por ser 

6stos los principales generadores de los mismos. 

SEPTIMA.- El 6xito o fracaso del Pacto Econ6mico de México es

tar~ en alcanzar un equilibrio de las finanzas pQbl~ 

cas y en detener la emisi6n de dinero. 

OCTAVA.- El Gobierno Federal comprende que para que este pro
grama tenga éxito, el control de su déficit fiscal 

es absolutamente central, por lo que se ha comprome
tido dentro de este pacto, a tomar medidas tendien

tes al misrao. 

NOVENA.- La implantaci6n del Pacto Econ6mico de M~xico a pro

vocado un cierre generalizado de pequeñas y micro ª! 
presas, al no poder soportar el estanca.miento econ6-
mico que se ha venido generando y por ende se ha pr2 
ducido un mayor desempleo. 

DECIMA.- El aumento de los salarios en México deberfa de ser 

acorde a un estricto sentido con el desarrollo real 

de la vida de los trabajadores y en relaci6n indisc~ 

tiblemente con los precios de los productos de bie

nes y servicios. 

ONCEAVA.- El Pacto Econ6mico de México ha logrado eliminar a 

la hiperinflaci6n que nos amenazaba a finales de 

1987. Y aún m!s, ha logrado bajar la inflaci6n a s6-

lo un d!gito, siendo éste uno de los principales ob-
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jetivos de la implantaci6n del mismo, aunque alln no 
se ha logrado llegar a los índices de nuestros prin
cipales socios comerciales. 

DOCEAVA.- El Gobierno Federal debería de fomentar la creaci6n 
de fuentes do empleo, tanto en la iniciativa pGblica 
como privada, toda vez que al incrementarse éstos h~ 
bra mayor circulante de riqueza y por ende un mayor 
crecimiento econ6mico. 
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