
EI cicio largo de la carda salarial en Mexico 

Leticia Campos Arag6ne 

En este articulo se explica como a 10 largo de 18 afios el neolibera
lismo en Mexico ha ido igualando a la baja las condiciones laborales 
de los asalariados del pais por tres vias: a) imposici6n de topes sala
riales casi siempre por debajo de la inflaci6n; b) debilitando las ba
ses fundamentales del derecho sindical en Mexico, el derecho de 
huelga, el de sindicalizaci6n y el de contrataci6n colectiva; y c) im
poniendo nuevas y mas intensivas fonnas de trabajo a quienes han 
logrado conservar su fuente'de trabajo, junto al desempleo y la 
amenaza de la reorganizacion tecnol6gica de la producci6n. 

This article explains how, in the course of 18· years, neo-liberalism 
in Mexico has steadily worsened the working conditions of the 
country's salaried workers by three means: a) the imposition of 
wage ceilings almost always below inflation levels, b) weakening the 
fundamental bases of trade union law in Mexico, such as the right 
to strike, form trade unions and collective hiring and c) imposing 
new and more intensive work methods for those who have mana
ged to preserve their jobs, together with unemployment and tIle 
threat of the technological reorganization of production. 

eet article explique comment, au cours de 18 annees, Ie neolibera
lisme au Mexique a nivele vers Ie bas les conditions de tra~ail des 
salaries du pays de trois manieres: a) en imposant des plafonds sala
riaux presque toujours en-dessous de l'inflation; b) en affaiblissant 
les bases fondamentales du droit syndical au Mexique, Ie droit de 
greve, celui de syndicalisation et d'embauche collective; et c) en im
posant de nouvelles et plus intensives formes de travail a 'ceux qui 
ont reussi a conserver leur source de travail, face au chomage et a 
la menace de reorganisation technologique de la production. . 

• Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM. 
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Introducci6n 

Desde que las economias del mundo se enfrentan a la mas severa 
crisis de su historia -fines de los afios sesentas del siglo XX a la ac
tualidad-, las diferentes expresiones de la ideologia liberal que ha 
prevalecido desde hace poco mas de un siglo, empezaron a mostrar 
signos de agotamiento. 1 EI individualismo, base de dicha ideologia, 
no s610 profundiz6 las relaciones de explotaci6n sino que gener6 
nuevas contradicciones y los problemas econ6micos, politicos, socia
les y ecol6gicos que antafio s610 tenian una expresi6n regional han 
alcanzado ya una escala planetaria. 

Es en esa vieja teoria liberal en la que se basa la reestructura
ci6n econ6mica internacional que impulsan los paises desarrollados 
buscando contrarrestar la tendencia descendente de la tasa de ga
nancia y aplicar en los paises pobres del planeta nuevas formas de 
dependencia y subordinaci6n que les permita tener acceso a mayo
res tasas de explotaci6n, recursos naturales y mercados aunque pa
rad6jicamente nos esten conduciendo a la era que el propio 

1 Coincido con Immanuel Wallerstein cuando sefiala que: ".. .Ias tres aparentes 
ideologias del mundo moderno: el conseTVadurismo (Ia politica de la cautela y la 
prudencia), elliberalismo (Ia politica de la reforma racional constante) y el socialismo 
(Ia polftica de la transformaci6n acelerada), no tenfan entre sf lineas divisorias claras, 
son en realidad una sola ideologia: la aplastante dominante ideologia delliberalismo. 
... la gran reforma que se perseguia con objeto de que el sistema capitalista mundial 
conseTVara su estabilidad politica era la integraci6n de las c1ases trabajadoras al siste
ma polftico y, de esta manera, transformar una dominaci6n basada meramente en el 
poder y la riqueza en una dominaci6n del consentimiento". Segun Wallerstein este 
proceso de reforma tuvo dos pHares principales. "EI primero fue el otorgamiento del 
sufragio, pero de manera tal que no obstante que todos votaran, solamente se darlan 
cambios institucionales relativamente pequefios. EI segundo foe la transferencia· de 
una parte del valor global del excedente a las dases trabajadoras, pero de tal manera 
que la mayor parte se conseTVara en las manos de los estratos dominantes y el siste
ma de acumulaci6n se mantendrfa intacto (...)". Wallerstein, Immanuel. "EI derTUm
be del liberalismo", en Milliband, Ralph (compilador), Socialist Register, Londres, 
Martin, 1992. 
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Immanuel Wallerstein denomina como de la desintegraci6n de la 
economia mundial capitalista. 

La estrategia para remontar esta crisis sigue siendo la misma de 
siempre y consiste en la cada vez mayor apropiaci6n por el capital 
de trabajo ajeno no remunerado. La diferencia estriba en que aho
ra la Revoluci6n Cientifico-Tecnica ha permitido que la acumula
cion Begue a grados tan altos de trasnacionalizaci6n que ese capital 
esta exigiendo que sean nuevamente las fuerzas libres del mercado 
las que garanticen la producci6n, distribucion y ubicaci6n de los re
cursos productivos para, con 10 nuevos logros tecnocientfficos, in
tensificar la explotaci6n y reducir costos. 

Por ello, el reemplazo de la produccion mecanizada por la auto
matizada no cambia, por el hecho de ser mas moderna, la esencia 
del proceso de valorizaci6n del capital. La producci6n a grandisima 
escala de nuevas mercancias reproduce las relaciones de explota
cion del trabajo a niveles nunca antes vistos. 

Sin embargo, esta profunda y compleja crisis no quiere ser vista 
por los neoliberales como un problema generado por el proceso de 
acumulaci6n del capital sino como uno de oferta2 y por esta via 
pretenden salir de ella reduciendo costos salariales y rechazando las 
politicas keynesianas de demanda porque -segUn ellos- no gene
rarian aumentos de la producci6n sino de los precios; es asf como 
se han dado a la tarea de sustituir el "Estado de bienestar" por el 
"Bienestar del mercado" donde el "heroe" es el individuo que aho
ra, actuando por sf mismo, tendra que enfrentarse a una estructura 
en desintegraci6n. . 

Frente a este "shock de oferta" el neoliberalismo no s610 propo
ne una transformaci6n radical de la economia sino tambien de la 
forma en que esta organizada la sociedad y las instituciones politi
cas; se trata 'de condicionar el terreno donde actuaran las nuevas 
relaciones sociales que se co~stituiran a partir del mercado. La libe
ralizaci6n de la economfa, la apertura comercial, el ajuste estructu
ral, la privatizaci6n de las empresas estatales y la progresiva 
reducci6n de las funciones del Estado exigen a su vez la fragmenra

2 Vease al respecto Manch6n, Federico. Ley del valor , 'WrcGdo _.Mial, Mexico, 
Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, primera edici6n, 1994, 
328 pp. 
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cion de los sujetos y el despojo del individuo de todo su contenido 
politico; el mercado ya no reconoce clases sociales s610 sujetos califi
cados y no calificados, consumidores y oferentes: 

(...) el proceso de reorganizaci6n economica, poHtica y social que propone el 
neoliberalismo, es reforzado por un cuerpo nonnativo, por nuevos valores de 
validez univer~1 (rentabilidad, productividad, competitividad) y por los princi
pios (pragmatismo-realismo) (... ) Principios, valores y sfmbolos nacionales e 
hist6ricos que sustituyan a los de validez nacional. Se trata de los nuevos valores 
y principios que definen hoy las demandas y las posibilidades individuales en el 
mercado laboral y que definen tambien las relaciones de las organizaciones 
sindicales y de otros movimientos sociales con el Estado.3 

Mexico es un ejemplo de como el capital trasnacional, con la 
ayuda del capital monopolista nacional, remonta la crisis a costa de 
las condiciones de vida y laborales de los trabajadores; aquf para 
conservar el orden establecido, el Estado acat6 diversas medidas de 
orden politico, economico y social sugeridas por los organismos fi
nancieros internacionales que solo benefician a unas cuantas fami
lias de dentro y fuera del pais, medidas que en el gobierno salinista 
fueron bautizadas con el nombre de "Iiberalismo social" aunque no 
tengan nada que ver con la historica evolucion liberal del pueblo 
mexicano que tuvo siemp~e como fin la libertad y la justicia social. 

Desde 1977 los mexicanos hemos soportado una poHtica laboral 
cuyo eje rector es impulsar la competitividad con base en bajos sala
rios, despojo de prestaciones contractuales, imposici6n de nuevas y 
mas intensivas formas de trabajo y.no tanto en 1a introducci6n de 
nueva tecnologfa. EI exito para el neoliberalismo ha sido indudable, 
el Estado logro reducir la participaci6n en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de la remuneraci6n de los casi 16 millones de asalaria
dos en una proporci6n que va del 40.1 % en 1976 al 23.3% en 1992 
provocando la perdida de 243 millones de nuevos pesos a ese 69% 
de la poblaci6n ocupada del pais. 4 

Casi dos decadas de vertical caida de la masa salarial nos dicen 
que ese no es un problema coyuntural, como nos 10 quieren hacer 

3 Jimenez Cabrera, Edgar. nEI modelo neoliberal en America Latina", Revista 
SociolOgUa, Ano 7, Dum. 19, Mexico, Universidad Aut6noma Metropolitana, Plantel 
Azcapotzalco, mayo-agosto de 1992, p. 62. 

4 Calculos propios con base en INEGI. SisleflUl tk CfU1Ikl.s NaciofUllts tk Mixi€o, va
rios anos. Ilk., XI Ct1&SO Ge1Irrol tk PobltuiO., Yiwada, 1990. 
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creer, sino de largo plazo y sOlo a traves de este cicIo de larga dura
ci6n es que se puede comprender la estrategia laboral de los ulti
mos cuatro gobiernos mexicanos que no es otra que regresar a los 
trabajadores a la epoca del capitalismo salvaje, es decir, aquella en 
donde no se les reconocia como clase social y- carecian de los mas 
elementales derechos laborales, contractuales y legales. Se trata de 
abaratar la mana de obra mexicana para hacer de esta, con su pre
cio asequible, una de las principales ventajas comparativas de nues
tro pais a nivel mundial, atraer capitales externos e impulsar la 
estabilidad econ6mica para "hacer mas con menos" y cODlpetir asi 
en el mercado mundial. 

En la reducci6n del costa de la mana de obra mexicana el prin
cipal blanco de acci6n 10 constituyen los trabajadores sindicalizados 
del pais (7 millones de asalariados aproximadamente) pues son los 
que en 10 fundamental tienen los salarios y las prestaciones que es
tablece la Ley Federal del Trabajo (LIT) yen algunos casos las reba
san, situaci6n que contrasta con el resto de los asalariados del pais 
que no estan organizados (9 mi1lones) entre los que destacan los 2 
millones 500 mil jornaleros 0 peones agricolas que viven en enorme 
atraso y carecen de los minimos derechos a los que ~uede aspirar 
cualquier ser humano que pretenda vivir dignamente. 

En este articulo pretendo dar un bosquejo del proceso largo, 
complejo y contradictorio por el cual el neoliberalismo en Mexico 
ha tratado de igualar a la haja las condiciones laborales de los asala
riados; dicho objetivo se ha ido logrando a traves de tres caminos 
fundamentales que son: 1) la imposici6n de topes salariales casi 
siempre por dehajo de Ia inflaci6n; 2) debilitando las bases funda
mentales del derecho sindical en Mexico: el derecho de huelga, el 
de sindicalizaci6n y el de contrataci6n colectiva, y 3) junto al desem
plea y la amenaza de la reorganizaci6n tecnol6gica de la produc
ci6n, imponiendo nuevas y mas intensivas formas de trabajo a 
quienes logren conservar sus empleos. 

5 Calculos propios con base XI Ceaso Geaerol tk Poblaci6a, Vivinula, 1990. 
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Los topes salariales 

La Ley Federal del Trabajo (LFT)6, ley reglamentaria del articulo 
123 de nuestra Constituci6n, define al salario como la retribuci6n 
que debe pagar el patr6n al trabajador por su trabajo (Art. 82); el 
salario minimo .es concebido por nuestra ley laboral como la canti
dad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servi
cios prestados en una jornada de trabajo y debe ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 
material, social y cultural, asi .como para proveer la educaci6n obli
gatoria de los hijos (Art. 90). 

Con base en 10 anterior, en nuestro pais existen tres zonas geo
graficas de la Republica de salarios minimos generales asi como sa
larios minimos profesionales que cubren el pago de la mano de 
obra calificada dentro de zonas geograficas del pais (Art. 91). 

La Ley Federal del Trabajo integra el salario con los pagos he
chos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, ha
bitaci6n, prima, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad a prestaci6n que se entregue al trabajador por su tra
bajo (Art. 84), Este salario integrado tambien es denominado con
tractual, depende del grado de organizaci6n y combatividad de los 
trabajadores pues dicho salario se pacta directamente entre los sin
dicatos y los patrones en cada centro de trabajo y todas estas presta
ciones quedan plasmadas en los contratos colectivos de trabajo, los 
cuales se revisan bianualmente. . 

La politica de igualaci6n salarial a la baja se inicia en Mexico en 
1977 cuando el Estado, a traves de la Comisi6n Nacional de Sala
rios Minimos (CNSM), impone un limite insuperable de aumento 
anual al tabulador salaria!' Este tope en su momento confundi6 a 
los trabajadores en 10 que se refiere a su alcance estrategico a pesar 
de que es bien conocido que la CNSM no funciona en la realidad 
como la Comisi6n Tripartita que debiera ser (integrada por repre
sentantes del gobierno, patrones y trabajadores) y que nunca ha ha
bido consulta popular al respecto; sin embargo, la rigidez de 
politica de topes salariales fue evidenciando con el tiempo el interes 

Vease al respecto Trueba Urbina, Albeno tt 01. Ley Fttkral del Trtibajo, C01IU1I

IIlrios, pro1U1Ulrios, jarisPntdtflCiIJ, , bibliografta, Mexico, Editorial Porrua, 69a. edid6n 
actualizada, 1992,915 pp. 
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del Estado de acercar 10 mas posible los salarios minimos profesio
nales y los salarios contractualesa los salarios minimos generales en 
un contexto en el que todos estos, sin excepci6n , han ido a la baja. 

Desde entonces hemos observado que cuando los montos nomi
nales de los aumentos anuales a los salarios minimos tienen una 
tendencia al alza, siempre han quedado por debajo de la inflaci6n y 
pese al famoso "auge" petrolero, esta politica continu6 de un ano a 
otro, a excepci6n de 1981 cuando el incremento salarial rebasa la 
inflaci6n de ese ano (Vease Cuadro 1 y Grafica 1). 

Can la caida ciclica de 1982, en medio de una inflaci6n que se 
habia cuadruplicado y de tres devaluaciones del peso frente al d61ar 
(una en febrero y dos en agosto), la politica salarial se volvi6 mas ri
gida y el tope salarial establecido para este ana, que era el mayor 
desde 1977 (33.9%), disminuy6 bruscamente al 25.0% can la revi
si6n contractual de los trabajadores ferrocarrileros sin siquiera que
dar en el tope establecido para el ana anterior (1981) que fue del 
29.7%. 7 Aunque el tope salarial del 25.0% se sostuvo para las revi
siones contractuales y salariales durante los 3 ultimos meses del se
xenio de Jose LOpez Portillo OLP) y en los dos primeros meses del 
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH); en agosto de 1982 
el gobierno de JLP tuvo que recomendar un aumento de emergen
cia pero dicho incremento serm desigual para los trabajadores del 
pais, es decir, 30% de incremento emergente a los salarios mfnimos; 
20% a los salarios que estaban dentro del rango de 20 y 30 mil vie
jos pesos mensuales y lOOk de aumento a los salarios cuyo monto 
mensual excediera los 30 mil viejos pesos mensuales.8 

Como se puede observar en el cuadro y grafica mencionados, 
de 1976 a 1982, la caida del salario minimo general real fue del 
20.3% pese a que los incrementos nominales mas que cuadruplica
ron el ultimo monto mensual del salario minimo general estableci
do en 1976. Son anos en que la inflaci6n cobra fuerza como 
mecanismo de obtenci6n de ganancia extraordinaria en la esfera de 
la circulaci6n mostrando la fragilidad del 'auge petrolero'. Desde 
entonces el control de los salarios junto con la reducci6n del gasto 

7 Vease al respecto, Campos Arag6n, Leticia. "La polftica salarial y la crisis ac
tual", en Varios autores, Crisis, cllJ.u obrtra, ltu:/aas poJJfIl4rts, Mexico, Cuademos de 
Investigaci6n del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM, 1988. 

8 Ibid. 
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social y de la inversion productiva, pasaron a jugar un papel clave 
en el combate al alza generalizada de precios. 

Esta politica salarial de castigo fue especialmente severa con los 
trabajadores del apartado "B" del artIculo 123 constitucional, los 
maillamados burocratas, entre los cuales hay un sinnumero de pro
fesionistas y tecnicos con alta calificacion. 

Para comprender la diferencia entre el Apartado "A" y "B" del 
Articulo 123 constitucional, recuerdese que este ultimo se crea en 
1959 a raiz de una reforma al Articulo 123; la diferencia consiste en 
que el apartado "A" rige entre los obreros, jornaleros, empleados 
domesticos, artesanos y, en" general, todo contrato de trabajo yel 
apartado "B" entre los Poderes de la Union, el Gobierno del Distri
to Federal y sus trabajadores. De esta forma tenemos en la legisla
cion laboral mexicana diferencias que se traducen en un mayor 
control polItico para los trabajadores al servicio del Estado en com
paracion con el resto de los trabajadores ubicados en actividades 
productivas.9 

Este sector de trabajadores del apartado "B", al que se Ie llego a 
considerar como privilegiado por tener prestaciones y condiciones 
de trabajo mas favorables que la clase obrera, fue el primero en su
frir las consecuencias del ajuste neoliberal particularmente en 10 
que se refiere al adelgazam.iento del Estado pues de 1982 a 1989, 
fueroD despedidos aproximadamente un millon de trabajadores, 
casi todos eventuales y de confianza, y durante el mismo periodo, la 
contratacion del personal de base practicamente se estanc6 pues 
solo registro un crecimiento promedio anual durante el periodo 
mencionado del 0.7%.10 Tambien fueron estos trabajadores los pri
meros en padecer el severo ajuste salarial como 10 veremos a conti
nuacion: 

Desde 1982, el Estado dejo de otorgarles el incremento salarial 
en porcentaje y en cambio, se les aplic6 una cuota ftia cuyo monto 
esta muy por debajo del tope salariaI; asi, mientras que en dichos 

9 Vease al Tespecto ATag6n RamlTez, Leonor. La Federati4. de Sittdiultos de Trow 
bajadores 01· Servido del Estado (FSTSE). U.a visi6a gt1leTo1, Mexico, Tesis, ENEP Acatlan, 
UNAM, 1994, pp. 110-114. 

10 ISSSTE.· Estadistua de Po1JlaciO. Dtrecholaabie1llt, Mexico, diciembre de 1982. INE

CI, Siste1lUl de Cue'atas Nacioaales de Mexico. Cftt1Ikls de ProduccUht del Sector PIlblieo, 
1980-1988,1986-1989. 
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anos los trabajadores del apartado "A" recibieron en promedio el 
tope salarial del 25%, los del apartado "B" 5610 recibieron 750 pesos 
que para un salario mensual de 15 000 pesos representaba s610 el 
5%. 

En 1983 el salario minimo general recibe dos aumentos: el 25% 
en enero y eI15.6% enjunio, pero a los trabajadores al servicio del 
Estado solo se les otorga un aumento en cuota ftia de 3 000 pesos; 
en 1984 los servidores publicos nuevamente quedan fuera del in
cremento anual al salario minimo general de enero que fue del 
30% y del de emergencia del mes de junio que fue del 20.2% y a 
cambio se les da una debil retabulaci6n y raquiticas prestaciones. 

En enero de 1985 se inicia para los trabajadores al servicio del 
Estado el proceso de compactaci6n salarial que consisti6 en agrupar 
en un solo rubro sueldos, sobresueldos y compensaciones; de esta 
manera los ingresosde estos trabajadores se colocaron por encima 
del salario minimo general y por tanto, no se les otorgo el incre
mento del 30% dictado en enero para estos salarios por la Comisi6n 
Nacional de los Salarios Minimas. A partir de entonces cobra auge 
la lucha de estos trabajadores (en varios niveles; departamentos, 
secciones democraticasy sindicatos) 10 que les posibilit6 2 aumentos 
durante este ano $5 774 en febrero y $3 000 en septiembre mien
tras que el apartado "A" volvia a recibir el 18% de incremento de 
emergencia en el mes dejunio. 

En diciembre de 1988 la lucha de los trabajadores al servicio 
del Estado cobra auge en demanda de incremento del 100% a su 
salario y 45 dias de salario como estimulo econ6mico, (bono sexe
nal) estimulo que 5610 hab{an recibido los trabajadores que ocupa
ban algun puesto de direcci6n; es as{ como 45 000 trabajadores de 
8 Secretar{as de Estado y 6 dependencias del Departamento del 
Distrito Federaillevaron a cabo importantes movilizaciones forman
do la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado (Cotra
se) y gracias a esta importante lucha lograron 15 dias de salario 
como compensaci6n extraordinaria y el mismo tope del 10% que se 
Ie dio a la generalidad. 

No obstante, la polftica salarial destinada a los trabajadores del 
apartado "B" ha evolucionado siempre en perjuicio de estos, reta
bulando puestos pero no los salarios de los diferentes niveles de 
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manera general y cuando esto ultimo ha ocurrido, s610 se aplica se
leccionando algunos de los diversos niveles para diferentes zonas. 

La "racionalizacion" del salario para este sector de trabajadores 
ha significado, en suma, la implantacion de un Catalogo General de 
Puestos y tres tabuladores salariales generales por 10 que este sala
rio se ha sostenido en el minimo posible con diferencias simb6licas 
respecto a un puesto y el siguiente, desapareciendo practicamente 
el escalafon, el cual ha sido sustituido por el Servicio Social de Ca
rrera (ssc), disenando basicamente para el personal tecnico en don
de tiene especial importancia el estatus academico y la 
productividad por trabajador. La realidad es que, para el grueso de 
los trabajadores, son casi nulas las posibilidades de ascenso escalafo
nario. 

Otro rasgo caracteristico del sexenio de Miguel de la Madrid 
Hurtado consiste en que, dada la severidad de las distintas caldas 
clclicas registradas, los incrementos salariales se produjeron con 
mayor frecuencia, sin embargo, dichos incremen~os jamas lIegaron 
a compensar la perdida del poder adquisitivo ocasionada por el in
cremento de precios cuya suma anual siempre fue mayor que aque
lIos; durante este gobiemo se hizo una enmienda a la ley laboral, 
mediante la cual, --en el mes de junio-, el Secretario del Trabajo 
pudiera decretar, segUn sus propios criterios, un ajuste de emer
gencia 10 cual serla definido por Fidel Velazquez, Ifder de la Cen
tral de Trabajadores de Mexico (CTM) como 'escala m6vil de 
salarios'. Sin embargo tan s610 en 1987, cuando el Estado otorg6 
cinco aumentos al salario minimo general -dado que la inflaci6n 
lleg6 aI159.2%- (vease Cuadro 2 y Grafica 2) la perdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores en ese ano fue del 12% y aunque en 
19881a inflacion se redujo aI51.7% Ia caida del salario minimo real 
durante el sexenio fue de 36.8% a precios de 1978. 

Contrario a las expectativas de los trabajadores, el descenso ver
tical de la inflaci6n signific6 para eUos nuevas reducciones en el 
tope salarial durante 1988 pese al incremento de sus luchas por in
cremento salarial registradas durante ese ano. • 

Mientras que en el primer semestre a la empresa automotriz 
Diesel Nacional (Dina) y a los trabajadores de la Secretarfa de la 
Defensa Nacional (estos ultimos por cierto unicos servidores publi
cos que se rigen por elapartado "A"), se les otorg6 e125% de incre
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mento salarial; durante el segundo semestre a los ferrocarrileros, 
petroleras, siderurgicos (Truchas y Sidermex) s610 se les otorg6 el 
19%; e115% fue para Mexicana de Aviaci6n y la Asociaci6n Sindical 
de Pilotos y Aviadores (ASPA), y los sindicatos de trabajadores de la 
UNAM (STUNAM), Azucar S.A y el Sindicato del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) inauguraron a fines del ano, el aumento 
salarial mas bajo del ano que fue del 10%. 

El signa particular de estas negociaciones fueron los golpes a la 
lucha sindical y el despojo de importantes prestaciones. Baste re
cordar la declaracion de inexistencia de la huelga de la empresa au
tomotriz Dina y el cierre de la empresa Uranio Mexicana (Uramex) 
tras la huelga de sus trabajadores en 1983; el cierre de la empresa 
Fundidora Monterrey y la represi6n al Sindicato de Trabajadores 
Independientes de la empresa trasnacional de Babcok and Wilcox 
en Ecatepec en 1986, asi como la declaraci6n de inexistencia de la 
huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1987; de la Ma
drid coron6 su gobierno con la liquidaci6n a los trabajadores de Ae
romexico por haber estallado su huelga en 1988. 

Es en este panorama en el que se Ueva a cabo la firma del P(J£to 
de Solidaridad Economica en diciembre de 1987 para 10 cual tampoco 
fue consultada la base trabajadora;·el Pacto se firm6 con las cupulas 
del movimiento obrero olicial, las grandes empresas y altos repre
sentantes del gobierno can el objetivo de acatar medidas de ajuste 
disefiadas por los organismos financieros internacionales, asegurar 
el pago de la deuda externa y evitar que el pals cayera en la hipe
rinflaci6n, de ahl la puesta en marcha de dos medidas concretas: a) 
la reducci6n del gasto social para recuperar ingresos publicos y b) 
la apertura comercial. 

Desde entonces ha sido muy claro que nuestro mercado interno 
pasaba a segundo plano y los industriales y trabajadores que de
penden de el tambien; las cinco fuses con las que se extendi6 la vi
gencia del pacto hasta el final del sexenio de Miguel de la Madrid 
dieron cuenta de que la polftica de control de precios se privilegia
ba por encima de las pollticas industrial y laboral pues se desmante
laron tanto las polfticas de protecci6n como las de fomento 
industrial y se afino la polftica de topes salariales durante todo el se
xenio, Uegando al final del mismo a la congelaci6n de los incremen
tos a los salarios minimos generales. 
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SALARIO MENSUAL 
CUADRO 2 

MiNIMO GENERAL E INFLACION 1983-1988* 
(1978=100) 

0 

I~
CJ) 

~ 

1983 
1983 

Nominal 

11 942.7 
13 770.3 

1 
2 

Real ** 

1 678.2 

Variaci6n 
Nominal Real 

52.2 -15.8 

INPC 

766.1 

Inflaci6n 

80.8 

I~ 
~ 
0 

1984 
1984 

17 
21 

959.8 
570.6 

3 
4 

1 620.9 53.7 -3.4 ,1 219.4 59.2 

1985 
1985 

28 
33 

164.3 
229.2 

5 
6 

1 537.4 55.3 -5.2 1 996.7 63.7 

s:: 
~ 
><r:;. 
9 
<: 
~ 
N) 

..CJ) 

::s 
C' 

1986 
1986 
1986 

1987 
1987 
1987 
1987 
1987 

44 235.0 
55 338.0 
67 313.1 

82 824.9 
99 443.7 

122 402.4 
153 058.5 
176 017.2 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 

1 

354.1 

190.5 

81.2 

127.8 

-11.9 

-12.1 

4 108.2 

10 647.2 

105.7 

159.2 

~ 
..... 
0 
N) 

1988 
1988 • 

211 220.7 
217 587.6 

15 
16 

1 327.8 69.2 11.5 16 147.3 51.7 

~ * Es el promedio ponderado con la poblaci6n asalariada.Cg: ** La deflactaci6n se realiz6 anualmente can el indice Nacional 
I 

{I} 

n 1 Del 10. de ene. al 13 de jun. de 1983. 
~ 
r-t 2 Del 14 de jun. al 31 de die. de 1983.rr 3 Del 10. de ene. al 10 de jun. de 1984.8 4 Del 11 de jun. a1 31 de die. de 1984.r:::r 
"1 5 Del 10. de ene. al 3 de jun. de 1985.n 
.- 6 Del 4 de jun. al 31 de die. de 1985 . 
(,0 
(,0 

7 Del 10. de enero al 31 de may. de 1986
 
t,1'( (eomprende el aumento del 32% y la
 

reclasificaci6n de zonas). 
8 Del 10. de jun. al 21 de oct. de 1986. 
9 Del 22 de oct. al 31 de die. de 1986. 
10 Del 10. de ene. al 31 de mar. de 1987. 
11 Del 10. de abr. al 30 de jun. de 1987. 
12 Del 10. de jul. al 30 de sep. de 1987. 
13 Del 10. de oct. al 15 de die. de 1987. 
14 Del 16 al 31 de die. de 1987. 
15 A partir del 10. de ene. de 1988. 
16 A partir del 10. de mzo. de 1988. 

FUENTE: Nafinsa. La economia mexieana en eifras, varios afios. 
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La competitividad 

Inmediatamente despues de tomar posesion de la presidencia en 
diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari implemento un Pro
grama de Ajuste al que denominaria Pacto para la Estabilidad, la 
Competitividad y el Empleo (PECE) cuyos acuerdos fueron disena
dos en los mismos terminos del Pacto de Solidaridad Economica 
(PSE) en sus distintas fuses; la continuidad fue casi perfecta: se desli
zo lentamente el peso; se sostuvo el compromiso de mantener fi
nanzas publicas sanas aunque ya no con superavit primario sino 
para lograr metas presupuestarias; se continuo con el control de los 
precios publicos y fue particularmente rigido el control salarial. 

En este contexto destaca el Programa Nacional de Desregula
cion Economica implementado tambien desde diciembre de 1988, a 
traves de este se eliminaron obstaculos constitucionales (Articulo 
28) que impedian la integracion vertical y horizontal de las empre
sas sin distinguir su lugar de origen, ni el tamano del capital. Esta 
total libertad para la creacion y competencia de monopolios en el 
pais se vio acompanada por la expedicion de un nuevo Reglamento 
de Ley para Promover y Regular la Inversion Extranjera que da li
bre acceso a la inversion privada nacional 0 extranjera en areas 
consideradas como estrategicas para el desarrollo nacional (infraes
tructura, industria petroquimica, telecomunicaciones, energia elec
trica, aguas nacionales, puertos, mercado financiero y tierras). De 
ahi la abrogacion del articulo 27 constitucional que dio muerte al 
ejido y a la propiedad comunal, privatizo la tierra y le.galiz6 los lati
fundios en manos de sociedades mercantiles; con estas y otras gra
ves reformas constitucionales implementadas durante el sexenio 
salinista se consolido la politica neoliberal, continuando asi t:on la 
politica de reducir los salarios minimos y contractuales, ademas se 
debilito a la Comision Nacional de Salarios Minimos para que en 10 
sucesivo se fijaran los incrementos salariales ajuicio de "las partes". 

Se trataba de que el juicio de la "parte" trabajadora no fuera 
tan distinto al de la patronal por 10 que Salinas de Gortari no dud6 
en llevar a cabo el famosa "basukazo" del lOde enero de 1989 eli
minando con ella a Joaquin Hernandez Galicia alias "La Quina", ex 
Secretario General del Sindicato Petrolero, quien se oponia a la mo
dificacion del contrato colectivo de trabaja del sindicato mas impor
tante del pais. 
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AI iniciar 1989 se intensifico la lucha sindical en contra del ya 
reducido tope salarial del 10%; 84 sindicatos entre elIos el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, telefonistas y universitarios organizaron 
un Encuentro en Defensa del salario mientras que otros mas estalla
ban huelgas (Concarril, Citla y Dina) asi como paros y marchas 
(Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacion) a 10 lar
go del pais en demanda del 100% de incremento salarial. 

La respuesta oficial incluyo nuevamente varios aumentos, cuya 
suma no supero la inflacion y cuando esta se redujo, la administra
cion salinista limito el monto nominal de los topes salariales a un di
gito con tendencia a la baja y su frecuencia a una sola vez al ano, 
con el agravante de que en 1992 no hubo incremento alguno. EI re
sultado se puede observar en el Cuadro 3 y en la Grafica 3: de 1989 
a 1993 el salario minimo real se redujo en 15.8% a precios de 1978. 

No obstante 10 anterior, creo importante enfatizar que la carac
teristica principal de la administracion salinista fue, sin duda, la vio
lacion sistematica a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitucion, 
afectando a los sindicatos en aspectos tan importantes como la bila
teralidad, la contratacion, el escalafon, la participacion de la repre
sentaci6n de los trabajadores en el control de la producci6n, etc., 
violando de manera particular el corazon de la legislaci6n laboral 
mexicana: el derecho de huelga. 

Recuerdese que en 1989 estando en huelga los trabajadores mi
neros de Cananea la empresa es declarada en quiebra dando posi
bilidad de acceso al ejercito para romper la huelga y desalojar a los 
trabajadores ante la declaracion de inexistencia por parte de las au
toridades laborales correspondientes, en este mismo ano tambien 
fue declarada inexistente la huelga de los choferes del transporte 
publico de pasajeros Ruta 100; en 1990 las 44 huelgas del Estado 
de Sonora tambien fueron declaradas inexistentes; en 1991 los tra
bajadores textileros del Contrato Ley de la rama del algodon tam
bien sufrieron la declaracion de inexistencia de su huelga teniendo 
que regresar a laborar sin ver satisfecha su demanda de incremento 
salarial y sin pago de salarios cafdos con la amenaza de ver rescinsJi
dos sus contratos. 

Esta politica continuo en 1992 con las maquiladoras y los traba
jadores de la trasnacional Herdez por dar otro ejemplo. 
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EL CICLO LARGO DE LA cAiDA SALARIAL EN MEXICO 

El 25 de mayo de 1992 con la ilusi6n de competir y penetrar en 
los mercados internacionales que creaba el Tratado de Libre Co
mercio con otras naciones, particularmente Estados Unidos, el go
bierno federal firm6 nuevamente sin consulta popular alguna, el 
Acuerdo Nacional para la Elevaci6n de la Productividad y la Cali
dad (ANEPC). Desde entonces y en aras de la productividad, como 
base fundamental de la competitividad, se siguieron justificando los 
bajos salarios y la introducci6n de formas mas intensivas que en el 
caso de Mexico no son mas que formas atrasadas de trabajo para in
crementar la productividad sin que ella se refleje en la introduccion 
de tecnologia de punta como 10 exige la competencia internacional, 
con la bandera del liberalismo "social" se trat6 de hacer mas con 
menos, descuidando el desarrollo integral de la Naci6n pero con la 
promesa de que en un futuro el altisimo costa social que dicho pro
yecto conIleva empezara a rendir frutos. 

La octava fase del PECE (noviembre de 1993 a diciembre de 
1994) contuvo elementos que no fueron considerados ni en sus sie
te fases previas ni en el PSE; se trata de utilizar la politica fiscal como 
instrumento para elevar la competitividad de las empresas y au
mentar indirectamente el salario de los trabajadores, esto ultimo 
consisti6 en 10 siguiente: 

se sostuvo la politica de topes salariales elevando en solo medio 
punto porcentual el incremento al salario minimo respecto al fijado 
en 1993, como se puede observar en elcuadro 3, el incremento sa
"!arial para 1994 fue del 7.5% (5.0% como limite insuperable y au
mento salarial directo al tabulador que es el nivel de la inflaci6n 
que se esperaba para 1994 y 2.5% mas por concepto de productivi
dad laboral que en cada caso concreto tendran que fijar las organi
zaciones de trabajadores y las empresas); esto ha Ilevado a que en la 
mayoria de las ramas de la economia y en sus sectores, estemos re
gresando al trabajo a destajo ya que las nuevas formas de trabajo se 
impongan sin considerar la experiencia y el potencial productivo 
de los trabajadores por 10 que no es consultada la base y siempre va 
de la mana del reajuste de personal. El verdadero objetivo de los 
convenios de "productividad" es regresar a la contrataci6n indivi
dual por 10 que no esta por demas fomentar la competencia y el in
dividualismo entre los trabajadores como se ha logrado en el caso 
de las universidades. 
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El paliativo ofrecido en la ultima fase del PECE fue ampliar el 

rango de un salario nlinimo ados salarios minimos para exentar a 
los trabajadores que perciben dicho monto del pago de ilupuestos 
sobre la Renta (ISR) y reducir del 35.0% al 34.0%, con retroactivi
dad al 10. de octubre de 1993, el mismo impuesto para las personas 
fisicas que percibian menos de cuatro salarios minimos. ll 

Es evidente que en los acuerdos de productividad firmados en 
el marco del ANEPC y del PECE el gran perdedor ha sido siempre el 
trabajador mexicano quien ha quedado comprometido a intensifi
car su trabajo sin que ella se yea reflejado ni en su salario ni en sus 
prestaciones como sucedio con el convenio de productividad del 
Sindicato Mexicano de Electricistas firmado en 1993, asi como con 
las modificaciones en los contratos colectivos de trabajo firmados 
entre los trabajadores y las empresas Volkswagen de Mexico, Ford 
y Du Pont. 

Es importante destacar aqui que en todo est.e proceso han esta
do presentes las luchas de los trabajadores por evitar la caida de su 
nivel de vida y trabajo; en 1993 destaca la lucha de los trabajadores 
del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) quienes a traves de 
su sindicato y despues de una prolongada y dificil confrontacion 
que duro mas de tres meses, lograron preservar intacto todo el 
clausulado de su contrato colectivo de trabajo quedando conjurada 
la huelga que debia estallar el 16 de octubre y recibieron un au
mento salarial promedio de 12 a 13% repartido en 7.5% directo al 
tabulador y 10 demas en prestaciones; los trabajadores del IMSS su
pieron reaccionar con prontitud y combatividad para evitar la pri
vatizacion de su Fuente de trabajo logrando importante apoyo 
popular expresado principalmente por el Movimiento Naqional de 
Jubilados y Pensionados (MUNJP) y a traves de la creacion de un 
Frente Nacional en Defensa y por el Desarrollo de la Seguridad So
cial, todo esto les permitio la organizacion de varias manifestaciones 
en diversas ciudades del pais y una concentracion de mas de 40 mil 
trabajadores del turno vespertino en el Distrito Federal con la que 
llamaron al apoyo de otras organizaciones en defensa de la seguri
dad social, de la integridad de su contrato colectivo de trabajo y en 
contra de la privatizacion del IMSS 0 de la subrogacion (contratar a 
la iniciativa privada) de algunos servicios. 

II El Fi1lO:lI€iero, 8 de octubre de 1993. 
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Otro caso importante a mencionar es la huelga en las cinco fa
bricas de la Compania Nestle a fines de 1993; despues de 40 dias de 
conflicto, los trabajadores lograron que no se modificara su contra
to colectivo de trabajo aunque no pudieron romper el tope salarial. 
En fin, han sido muchos los intentos de los trabajadores por evitar 
la caida de sus condiciones de vida y trabajo, pero como dichos mo
vimientos se dan aislados unos de otros ella les ha restado fuerza 
como clase social; en este grave problema ha sido determinante el 
hecho de que en su gran mayoria sus luchas se centren en buscar 
reivindicaciones econ6mico-sociales sin que ella se vincule con los 
grandes problemas nacionales y sobre todo, se de con inde
pendencia organica, politica e ideol6gica de los sindicatos respecto 
al Estado. 

No debemos olvidar que la creacion en 1989 de la Federacion 
Sindical de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes) y su contribu
cion para que esta se conflictuara con la Central sindical principal y 
mas grande del pais, la Central de Trabajadores de Mexico (CTM), 
tiene por parte del Estado el objetivo de debilitar aun mas a la CTM 

y a todas las organizaciones sindicales del pais. 

Nuestra Constitucion es muy clara cuando senala que los dere
chos adquiridos son irrenunciables, empero, el neoliberalismo sin 
necesidad de modificar nuestra Carta Magna, particularmente el 
articulo 123 constitucional y su ley reglamentaria, ha sabido gol
pear en los hechos las bases fundamentales del derecho sindical en 
Mexico: el derecho de huelga, el de sindicalizacion y el de contrata
cion colectiva. Solo asi se ha logrado la caida del salario minimo que 
a traves de todo el periodo al que hacemos referencia (1976-1993) 
y en terminos absolut.os, a precios de 1978, disminuyo de 53 409 a 
SI 806 viejos pesos mensuales, 10 que significa una perdida del po
der adquisitivo del 76.7%, convirtiendo en anticonstitucional este 
salario pues no asegura para en quien 10 percibe la adquisicion de 
los bienes y servicios mas elementales para vivir dignamente. 

A la afieja demanda de igualacion de las condiciones laborales 
de los trabajadores no sindicalizados respecto a los sindicalizados, el 
neoliberalismo ha respondido deteriorando los salarios de todos los 
trabajadores sin distincion alguna. 

A partir del 10. de enero de 1994, la rebelion del Ejercito Zapa
tista de Liberacion Nacional (EZLN) reflejo la protesta de quienes 
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nunca fueron considerados para ingresar a la modernidad: los gru
pos indigenas del pais particularmente los del estado de Chiapas, 
que fue seguida de asesinatos politicos asi como del estancamiento 
en el flujo de capitales hacia Mexico, acelerando un proceso que ya 
estaba definido desde finales de 1993 cuando el deficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos alcanzo la gigantesca suma de 
24 000 millones de dolares; esto aunado a los incrementos en las ta
sas de interes internacionales modifico el escenario nacional e hizo 
evidente que en lugar de solucionar la crisis econ6mica politica y 
social del pais, el neoliberalismo la habia agudizado, pues la base en 
la que se sustenta dicha ideologia es la concentracion, explotaci6n 
del trabajo y la centralizaci6n del capital. 

Esa es 'casualmente' la misma base del nuevo Pacto presentado 
por el actual Presidente de la Republica Ernesto Zedillo, denomina
do Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Econ6mica 
(AUSEE).12 Tanto este supuesto Acuerdo como el Programa de 
Emergencia Econ6mica para reforzarlo, (PEE)13 reconocen la debili
dad de la economia mexicana pero consideran que su principal 
problema es el deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y 
para corregirlo devaluaron tardiamente nuestra moneda (diciem
bre de 1994), con la esperanza de que dicha devaluaci6n encarezca 
las importaciones y reduzca la demanda de las mismas; asimismo se 
liberaron los precios para que estos aumenten en la proporcion co
rrespondiente al contenido de la importaci6n de los articulos y en 
relaci6n con el monto de la devaluaci6n. 

De esta manera tuvimos un aumento del Impuesto al Valor 
Agregado del 10 al 15 %; Yotros aumentos mas (35% en el p.recio 
de la gasolina y 20% a las tarifas electricas y gas para consumidores 
finales 6 domesticos ademas del anuncio de que esos precios segui
rian aumentando en 0.8% mensual durante el resto del ano); tam
bien se decret6 el alza mensual del 2.5% en tarifas de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), Caminos y Puentes y Ferrocarriles Nacio
nales de Mexico. 

Esta liberaci6n y aumento de precios que ya esta teniendo un 
efecto multiplicador en otros bienes y servicios, no permitio la rectl

12 El Fi1Ul1lCinlJ, 4 de enero de 1995. 

13 Lo, JoT1UUl,o" 10 de marzo de 1995. 
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peraci6n de la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El 
alza en el precio de la fuerza de trabajo (19% de aumento durante 
1995)14 nuevamente qued6 por debajo de la inflaci6n; es evidente 
que se calculaba que superara el 50% en este ano la rigidez salarial 
y que junto con la severa contracci6n del gasto publico, (reducci6n 
de 8.9% respecto a 1994) siguen siendo instrumentos fundamenta
les en los que descansa la politica econ6mica del nuevo gobierno 
para enfrentar la crisis actual. 

Mexico se ha convertido en el pais que mantiene la remunera
ciones maS bajas de todo el mundo, debido a que el salario minimo 
es de 1.6 d61ares diarios mientras que en los paises asiaticos es de 5 
d6lares y en Estados Unidos asciende a 18 d6lares por hora 15 y no 
obstaIlte ella y ante la contracci6n del mercado, las grandes empre
sas (Volkswagen, Ford, Chrysler, Dina, etc.) se dan ellujo de sus
pender sus producciones por tiempos definidos, para ajustar el 
volumen de producci6n a las necesidades del propio mercado re
duciendo el salario de todo su personal en 50% durante el tiempo 
que dura el paro tecnico. 

Si los trabajadores siguen sin ofrecer nuevas formas de lucha 
que les permita unirse, no s610 entre aquellos que se ubican en el 
proceso de producci6n del capital, sino tambien en el de circulaci6n 
y ampliar sus alianzas hacia otros sectores de la burguesia nacional 
-hoy tambien severamente afectados por el capital trasnacional y 
sus lacayos nacionales-, entonces se alejara la posibilidad de que el 
cicIo salarial registre una recuperaci6n. EI cicio dejara de ser cicio y 
a los 18 anos continuos de caida salarial se Ie sumaran otros mas 
con un todavia mas grave costa social. 

14 7% en enero y 12% de incremento adicional al minimo general a partir del 
primero de abril. 

IS El FifUl1ltUro, 4 de enero de 1995. 
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