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CONDICIONES DE VIDA DE LA CLASE 
OBRERA INDUSTRIAL EN MEXICO 

1970-1980 

Ma. Luisa GONZALEZ MARlN* 

Cuando se trata de analizar la situaci6n de la clase obrera dentro 
de un regimen capitalista, se tiene que dejar sentado que sus con
diciones de vida pueden mejorar 0 empeorar a 10 largo de un pe
riodo, pero 10 que no puede variar mientras hablemos de ese sistema, 
es la necesidad de explotar a la clase obrera. 

EI obrero s610 puede existir a condici6n de valorizar constante
mente el capital, esta es su funci6n, crear una plusvalia de la que 
se apropia el dueiio de los medios de producci6n. 

De ahi que, incluso en los paIses hoy desarrollados donde prac
ticamente los problemas de alimentaci6n han sido resueltos, la explo
taci6n permanece. 

Existen entonces dos formas de depauperaci6n del proletariado, 
una relativa y otra absoluta. La primera se relaciona con el desa
rrollo de las fuerzas productivas, la segunda principalmente con la 
forma en que los capitalistas trasladan los efectos de la crisis sabre 
la clase obrera. 

Mexico no escapa a la ley que dice, que a medida que la riqueza 
social creada aumenta, la parte de ella que Ie corresponde al obre
ro diminuye. Lo cual supone que aun cuando aumenten los bienes 
que el obrero consume, la satisfacci6n social que producen es menor, 
comparada con el nivel de desarrollo en la sociedad. En este sentido 
el concepto de miseria es relativo. 

Tomando como base esa ley del desarrollo capitalista, intenta
remos mostrar las condiciones de vida de la clase obrera. Natural
mente que dado el planteamiento de que partimos, consideramos de 
gran utilidad mostrar los dos tipos de depauperaci6n, la relativa y 
la absoluta, ya que la primera nos mostraria 10 que es constante en 

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas-uNAM. 
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el regimen capitalista y, la segunda, los excesos a los que puede lle
gar el capital en determinadas epocas, especialmente en las de crisis. 
Mientras la depauperaci6n relativa es exc1usiva de la c1ase obrera, 
pues se relaciona con la extracci6n de plusvalia (con la explotaci6n). 
La depauperaci6n absoluta afecta no 5010 al obrero sino a todos los 
demas sectores de la poblaci6n. 

La decada de los setenta nos interesa por varios motivos: 1) la 
existencia de una crisis a nivel mundial; 2) porque la economia me
xicana tuvo altas tasas de crecimiento y parecia que la depresion 
mundial no la afectaria y 3) las condiciones de vida de la c1ase 
obrera se deterioraron, el crecimiento se ba50 en la agudizaci6n de 
la pobreza. 

Antes de entrar en el estudio de las condiciones de vida de la 
c1ase obrera 1970-1980, resulta conveniente hacer una breve des
cripei6n de c6mo evolucionaron esas condiciones, desde el inicio del 
proceso de industrializaci6n. 

De 1950 a 1970 la explotacion del proletariado, ademas de au
mentar, fue abarcando cada vez a nuevos sectores del campesinado, 
asi como a trabajadores artesanos. 

Esta epoca de auge econ6mico se caracteriza par una migracion 
campesina a las ciudades, junto con un crecimiento de la mana de 
obra ocupada en la industria y en los servicios. Mano de obra que 
al convertirse en asalariado aumenta su productividad y con ella las 
tasas de explotacion, mientras que disminuye la participacion de los 
salarios en la producci6n industrial y en el Ingreso Nacional. 

CUADRa 1 

PRECIOS DE 1960 

(Porcientos) 

1950 1965 

Participaci6n de los salarios el PID industrial 54.20 34.54 
Participaci6n de las ganancias en el PIB industrial 3-1.54 52.:)5 

FUENTE: Banco de Mexico, Cuentas Naeionales y Aceruol de Capital conso
lidados y par tipo de actividad eCOTlomica. 1950-1965. 
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CUADRa 2 

TASAS DE EXPLOTACION* EN ALGUNAS RAMAS
 

1950 Y 1967
 

(Precios constantes de 1960)
 

1950 1967 
% % 

Total industria 65.59 163.48 
Tabaco 901.78 586.55 
Fab. de hule sintetico 120.43 569.04 
Fab. de £ibras sinteticas 80.00 731.96 
Fab. de perfumes y cosmeticos 210.00 407.53 

FUENTE:	 Cifras elaboradas por Ma. Luisa Gonzalez M. (Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM), con base en euen
tas Nacionales y Acervos de Capital, cOI1llolidado y por tipo de 
actividad economica. 1950-1961. Banco de Mexico, S. A. 

*	 Tasa de explotacion es la relacion entre el trabajo no pagado y el real. 
mente pagado por el capitalista 0 tambien 1a relacion entre plusvalia y 
capital variable (salarios) p 

v 

Los cuadras anteriores nos dejan ver c1aramente que la explo
tacion de la c1ase obrera alcanz6 tasas de hasta 700%, 0 sea, que 
el obrero redujo e1 tiempo de trabajo destinado a la reproduccion 
del valor de su fuerza de trabajo, y aument6 la .parte destinada al 
capital, la plusvalia. Esta mayor explotaci6n y productividad del tra
bajador a nivel de la sociedad, no hizo mas que ampliar la distan
cia economica y social entre el y la clase burguesa. 

Para mostrar como evolucion6 la situaci6n de la c1ase obrera en 
estos 20 aiios, se relacionaron los salarios minimos con el costa de 
la vida para el trabajador. Asi vemos que de 1950 a 1962, aumentO 
mas el costo de la vida que los salarios, 10 que lleva a pensar que 
en esta eta,pa la c1ase obrera tuvo una depauperacion absoluta. 

De 1962 a 1970 los salarios minimos crecieron mas que el costo . 
de la vida, con 10 que se empieza a dar una disminuci6n de la 
pobreza absoluta. 
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CUADRO 3 

COSTa DE LA VIDA, SALARIO MINIMa AL DIA 

Costo para el Salario minimo 
Ano trabajador al dial 

1950 4.77 3.35 
1955 7.35 6.34 
1960 9.78 9.89 
1965 10.72 16.00 
1974 12.74 24.91 

1 Promed.io aritmetico de los salarios minimos urb:mos regionales.
 
NOTA: Precios de 1954.
 
FUENTE: Uriel Arechiga, "Explotaci6n y salario en Mexico.
 

El problema de la circulaci6n", en Revista Plural, 
n. 81, 2a. epoca, p. 46. 

Este aumento del nivel de vida coincide con la epoca donde el 
proceso de industrializacion tuvo su mayor auge. "Por tanto, en :a 
medida que el capitalismo se desarrolla, se incrementa 1a necesidad 
de consumo de la clase obrera. Del carbOn se pasa al gas, del ana
fre a ]a estufa, del huarache pasa al zapato, del petate al co1ch6n".1 

Este aumento de la cantidad y tipo de bienes que el obrero con
sume, es producto de dos elementos: el incremento de la produc
tividad del trabajo y la organizaci6n obrera. Es la epoca en que 
se amplian las ramas industriales, nuevos productos son fabricados 
en el pais con tecnicas modernas, a la vez se cambian las formas de 
producci6n atrasadas, se generaliza la mecanizaci6n y la cadena de 
montaje, se introduce la automatizaci6n. 

Esta elevaci6n del nivel de vida fortaleci6 a las organizaciones 
obreras oficiales (CTM, CROC, CROM, etcetera), ya que eUas eran la~ 

encargadas de negociar con los patrones y el Estado, ciertas mejoras 
salariales y prestaciones; la unica condici6n para que este proceso 
se llevara sin tropiezos era, la sujeci6n de los sectores obreros mas 
importantes a esas organizaciones obreras. La disidencia fue castiga
da duramente, nada podia negociarse fuera de los caminos ya tra
zados. 

CONDICIONES DE VIDA 

Con este panorama se inicia la decada de los setenta donde la 
crisis va a empobrecer a los obreros. La creciente inflaci6n, el con
trol de los aumentos de salarios, el desempleo y las exigencias de ma
yor productividad fueron los elementos que mas contribuyeron a esa 
situaci6n. 

La evoluci6n de las condiciones de vida del obrero podemos 
dividirla en tres partes. La primera, se relaciona con las condicio
nes del trabajador frente a la maquina. La segunda, contendria los 
elementos genelales que muestran las condiciones dentro de la fa
hrica y ]a tercera, verla los aspectos referidos al obrero como habi
tante de la ciudad. 

Con respecto a la primera parte, el obrero frente al proceso de 
trabajo, la infOllllaci6n disponible es parcial, pues abarca con pro
fundidad solo algunas empresas y en contadas ocasiones ramas in
dustriales. Sin embargo, a traves de ejemplos concretos y de in
formaci6n mas general, puede obtenerse una visi6n de conjunto que 
nos muestre las condiciones de trabajo del obrero. 

Segun un estudio aparecidd recientemente, cerca del 90% de los 
trabajadores mexicanos laboran en procesos capitalistas y de estos casi 
el 50% en procesos de un alto grado de automatizaci6n, 10 cual su
pone que el obrero durante su trabajo, se encuentra dominado por 
la maquina; ella es la que da el ritmo, la velocidad y los movimientos 
que el trabajador tiene que realizar. 

La supeditaci6n del obrero a la maquina es, al mismo tiempo, 
el control del capital sobre el trabajo, para que de este modo Ie 
rinda mayores ganancias, siendo mas productivo. Representa tambien 
un aumento del desga~te obrero, y la aparicion de nuevas enferme
dades relacionadas con el agotamiento del sistema nervioso, ademas 
de la agudizacion de los viejos padecimientos. 

Asi, tenemos que la introducci6n de las maquinas electricas en 
las minas de carb6n, ademas de aumentar el ritmo de trabajo, hace 
maS frecuente el peligro de las explosiones en los tuneles, como fue 
el caso de la mina de Barroteran. 

La cadena de montaje en algunas fases del proceso de prOOuc
cion de autom6viles, se caracteriza por la repetici6n de la misma 
operaci6n a velocidades elevadas, 10 cual provoca descalificaci6n del 
trabajo, fatiga y la aparicion de enfermedades que afectan el sistema 
nervioso y circulatorio. 

1 Uriel Arechiga, "Explotaci6n y salario en Mexico. EI problema de Ia 2 Asa Cristina LaureIl y Marquez Margarita, El desgaste obrero en Me
circulaci6n", en Revista Plural, 2a. epoca, n. 81, p. 48. ""ieo. Proeeso tie produeei6n y salud, Mexico, Edit. ERA, 1983, p. 43. 
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CUADRO 4 

TIPO DE PROCESO LABORAL SEGUN RAMA INDUSTRIAL
 
Y NUMERO DE TRABAJADORESI
 

MEXICO
 

1975 

No. de tra
proceso Tipo de industria bajadc.-es Totoll 

Cooperaci6n Pequeiia mineria, alimenticia, textil, con
simple 0 ma fecci6n, calzado, cuero y piel, madera, qui
nufacturera mica, productos minerales no metalicos, 

productos metalicos, maquinaria y equipo, 
aparatos electricos y electr6nicos y equipo 
de transporte	 237964 II.:> 

Maquinismo Mineria, explotaci6n de sal, matanza de 
simple ganado, teXlil, confecci6n. calzado, cuero 

y piel, madera, muebles, editorial, produc
tos minerales no melalicos, produclos mc
talicos, maquinaria y equipo 353 59B 17,7 

Automatico Alimenticia, refrescos, tabaco, textil, ma
discreto dera, editorial, productos minerales no me

talicos, maquinaria y cquipo 528 199 26.1

Automatico Alimenticia, bebidas alcoh6licas, celulosa, 
flujo con pape! y cart6n, quimica, petrolera, cemen 
tinuo to y cal, mctalica basica, productos meta-

Iicos de fundici6n	 199 315 IO.J 

Automatico Alimentaci6n, quimica, hule y plastico, vi

flujo COIl drio, ladrillos y tabique, abrasivos, lamina
tinuo mas ci6n y estiraje de metalcs 226873 11.'\
 
otto proceso
 

Variados	 72 987 3.l)
 

Total	 2 002 485 100.0
 

FUENTE:	 Laurell, Asa Cristina y Marquez, Margarita, El desgaste obrero en 
Mexico. Proceso de producci6n y salud, Mexico, Edit. ERA, 1983, 
p.43. 

1	 Cuando en el misrno grupo existcn dos tipos de proceso, el numero de tra
bajadores Ie contabiliza en ambos. 
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La automatizacion de los trenes de laminaci6n en la industria 
s;derurgica, si bien disminuyeron la exposici6n del obrero a tempe
raturas elevadas, no han podido evitar las lesiones en los ojos. 

En las industrias siderurgicas, qUlmicas, mineras y otras con cier
to grado de automatizacion, el obrero se ve expuesto constantemente 
a	 respirar sustandas t6xicas que provocan silicosis y otras enferme
dades del aparato respiratorio. En la planta No. 1 de Altos Homos, 
un obrero describe que se trabaja a temperaturas de hasta BOoe, pre
sentandose deshidrataci6n, desmayos y principios de locura; a esto 
ultimo los obreros Ie Haman la «rabita». Ademas del calor, men
dona el ambiente contaminado pOl' polvos de carb6n de coque, pol
vos de fierro, humos de escoria y otros gases toxicos. No es casual 
que los trabajadores de la planta 1 hayan exigido reduccion de la 
jornada de trabajo a 40 horas. 

La lista podria ser interminable, nosotros quisimos mencionar al
gunos ejemplos de c6mo las formas de producci6n capitalista estan 
hechas fundamentalmente para la obtenci6n de utilidades y sOlo 
cuando estas se yen afectadas, se contempla la salud del trabajador. 

La relacion del obrero frente al proceso de trabajo, si bien pue
de variar de un pais a otro 0 de una industria a otra, esencialmente 
es la misma en el mundo capitalista. El obrero italiano, estaduni
dense, brasileiio y mexicano, todos, sufren los efectos de la utiliza
cion del taylorismo, de la automatizaci6n, de la inhalacion de gases 
t6xicos, de la manipulacion de instrumentos 0 equipos pesados, et
cetera. La diferencia esta en la respuesta que los obreros organiza
dos dan a sus condiciones de trabajo y las formas de lucha que ins
trumentan para frenal' la voracidad del capital. 

La utilizacion de las' modernas tecnologias para explotar a 'a 
clase obrera, se traduJeron en un aumento de la productividad del 
trabajo. En 1970, cada trabajador ocupado en la industria produda 
al ano 3.3 1553 pesos; para 1980 habia aumentado a 45900 pesos, 
o sea un 36.08% en 10 aiios. Habria que aclarar que fueron aiios 
donde hubo varias crisis economicas. 

Mientras las nuevas tecnicas se implantaron y la productividad 
aument6, c! cuaI era la situaci6n de los obreros en el interior de la 
fabrica? 

Los salarios mlnimos nominales aumentaron durante la decada, 
pero los salarios reales no tuvieron el mismo comportamiento. De 
1971 a 1976 se elevaron, y a partir de 1977 disminuyeron hasta con
vertir el salario de 163.00 pesos diarios, en 26.64 pesos de mercan

3 Precios	 de 1960. 
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CUADRO 5 

EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS EN EL D.F. 

1971-1980 

1911 jYI! 1:J1,j 

Salaria general nominal, pesos 
Indice de precics al consumidcr1 

Salario reaP 
Variacion anual 
Variaeion anual media de 1971-1976: 

32.00 
131.60 
24.30 

7.48';0 y de 

33.00 
1:{6.8 
27.78 
14.32 

1977-19SO: 

41.43 
154.3 
26.76 

-1.04 
--j.86'1o. 

1 

2 

Can base 1965- 100. 
A precios de 1965. 

FUENTE: Isabel Rueda, El deterioro de los salarios reales de 1976 a la Ie 
chao 

cias. La inflaci6n y el control de los salarios redllcia la cantidad de 
bienes y servicios que el trabajador consllmia. Una de las formas 
instrumentadas por el gobiemo para aminorar ese efecto, fue la 
creacion de empleos, sobre todo en la construccion y en actividades 
administrativas. El resultado de esa politica no se tradujo en me
jores condiciones para la familia obrera, pues pocos miembros de 
ella se pueden ocupar en servicios administrativos. Pero si incremen
to la demanda de otros sectores sociales. 

Cuando Jose Lopez Portillo, al tomar el cargo de presidente, Ie 
pedia a los obreros que Ie tuvieran paciencia y se sacrificaran 
por Mexico, no bromeaba; la politica salariaI perjudicial a ellos ~e 

aplic6 con toda energia. En gran parte, sobre ella se baso el crcci
miento de los ultimos ai'ios; la depauperaci6n absoluta fue sufrida 
por amplios sectores de la clase obrera y de otros trabajadores. 

El auge de los negacios es la otra cara de este fenomeno, sobre 
todo de ]976 a 1980. Las utilidades "[ ... ] de las empresas regis
tradasen la Boisa de Valores de la Cd. de Mexico se habian ele
vado 105.3% en 1978 y 71.2% en 1979".4 Del Ingreso Nacional, las 
ganancias representaron el 63.12% en 1978, mientras los salari05 el 
40.97%." 

La situacion del trabajador "que no ganaba el salario minimo fue 
todavia peor, en 1978 existian aproximadamente 6 millones de per
sonas con salarios inferiores a 6 000.00 pesos mensuales. 

4 Isabel Rueda, ob. cit., p. 2. 
5 Precios corrientes. 
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1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

57.70 63.40 87.65 106.40 120.78 138.00 163.00 
191.8 222.0 262.3 340.0 403.6 475.4 611.8 

30.08 28.56 33.42 31.29 29.73 29.03 26.64 
12.40 -5.32 17.02 -6.81 -5.25 -2.41 -8.67 

Un elemento importante que forma parte de las condiciones de 
vida del trabajador, son las prestaciones saciales. Si bien elias no 
fueron otorgadas gratuitamente ni por el Estado ni por la burgue
sia, sino que se consiguieron mediante la lucha que realizo la clase 
obrera, a medida que el capitalismo se ha desarrollado, estas con
quistas han servido tambien al capital, al contribuir a abaratar d 
valor de la fuerza de trabajo. 

A este ultimo proceso contribuye el Estado con su politica de be
neficio social. Dicha institucion Ie garantiza a la burguesia en s.u con
junto, una clase obrera cada vez mas barata. EI Seguro Social, la co
NASUPO y la Secretaria de Salubridad y Asistencia obedecen a ese ob
jetivo. En este trabajo sOlo veremos los servicios medicos del IMSS y 
SSA. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue estable
cido a mediados de los ai'ios cuarenta, cuando ya la clase obrera era 
mas fuerte y productiva y se hacia necesario atender sus necesidades 
de servicios medicos. Como los empresarios no estaban dispuestos a 
dar estos servicios en cada fabrica, pues esto significaba una merma 
en sus ganancias, trasladaron la soluci6n del problema al Estado. Can 
fondos recabados de los trabajadores, los patrones y el Estado, se 
cre6 el IMSS, con 10 cual se garantizaba al capital trabajadores en 
condiciones fisicas aptas para el trabajo, aunque no tuvieran buena 
salud. Esta afirmaci6n se obticne, cuando se comparan los gastos 
que hace esta Institucion para cubrir seguro de accidentes, invalidez, 
vejez, medicina preventiva, campafias de nutrici6n, etcetera: 1000 
pesos por derechohabiente en 1975, con los servicios de hospitaJi
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zaClon y emergencia que funcionaban mas 0 menos eficientemente, 
10 mismo que los servicios de guarderias, aunque eran insuficientes 
para atender la demanda. 

Naturalmente que la concepcion del I~SS, asi como sus leyes, 
van acompanadas de una imagen humanista que no se correspond'~ 

a la realidad. Hablar como 10 hizo el Director General del IMSS, de 
que dicha Instituci6n es "un simbolo de arrnonia nacional, donde 
trabajadores, patrones y gobierno persiguen el bienestar general como 
una finalidad comun",6 es creer que no existe lucha de dases. "POl' 
tanto, la 'armonia' a la que se refiere el director del IMSS no puede 
ser, de ninguna manera, la armonia entre las dases, sino la 'armonia' 
interna del proceso capitalista de producci6n que permite mantener 
el ritmo de explotaci6n en el mejor nivel posible".7 

Como vemos, el trabajador afiliado al Seguro Social, es el que 
mayores prestaciones tiene, porque dentro de eUos se encuentran los 
obreros que rinden mas al capital (mas productivos), como es el 
caso de los electricistas, petroleros, telefonistas y trabajadores de gran
des empresas privadas y de las pequefias y medianas que tienen sin
dicato. 

Los otros trabajadores, los menos productivos, tienen que recu
rrir a la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Aqui se encuentran 
buena parte de los albaniles, los que ganan menos del salario mi
nimo, y los que trabajan en panaderias y en pequefias empresas. 

Del gasto publico federal, el IMSS se llevo en 1976 el 7.2% para 
atender a 16551 576 personas, 0 sea el 26% de la poblacion total. 
La SSA con el 1.2% del gasto publico, teoricamente deberia atender 
al 64.4% de la poblacion, pero s610 pudo dar servicios a aproxima
damente 18 millones de personas, pol' 10 que cerca de 26 miUones 
carecen pOl' completo de servicios medicos. 

Al finalizar la inversion pOl' instituciones de salud, se pereibe 
nuevamente la concentraci6n de recursos en el IMSS e ISSSTE 

a diferencia de la casi nula disponibilidad de los mismos en la 
SSA. Para 1977, el IMSS participa con e1 10% de la inversion 
en bienestar social y con el 49% de la inversi6n en hO&pitales 
y centros asistenciales; esto quiere decir que se invierte 10 ve
ces mas en aqueUa institucion que en la SSA. Es importante 
sefialar que ademas de tener que proporcionar servicios pre
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ventivos y asistenciales a la mayor parte de la poblacion, la 
SSA tiene a su cargo los servicios personales que influyen direc
tamente en el nivel de salud de la poblaci6n como son el cui
dado y mantenimiento del medio ambiente.8 

Otro indicador de la situaci6n del obrero dentro de la fabrica, 
son los accidentes de trabajo. Segun dedaraciones de funcionarios 
del Seguro Social, Mexico es uno de los paises con mas accidentes 
de trabajo. En "( ... ] 1982, 600000 de los cinco millones de obre
ras que constituyen la fuerza laboral sufrieron accidentes de trabajo, 
se 
fin 

considera que 
de ano".9 

tal cifra sera rebasada al hacerse el recuento este 

CUADRO 6 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

---

Ano Numero Indice 
----------. 

1970 238757 100.00 
1971 275077 115.21 
1972 296628 124.24 
1973 288731 120.93 
1974 342832 143.59 
1975 354704 148.56 
1976 397041 166.30 
1977 408047 170.90 
1978 437043 183.05 
1979 441593 184.95 

FUENTE:	 Primer reporte sobre accidentes de trabajo, con base' en la infor
maci6n proporcionada por IMSS, STYPS-CN1ET, Mexico, agosto, 1981. 

La mayoria de los accidentes se deben a las malas condiciones 
de trabajo: se utiliza maquinaria y equipo sin el debido manteni
miento, no toma la empresa las medidas de seguridad recomenda
bles y, finalmente, no se imparten cursos de seguridad en las areas 
especificas. Sin embargo, cuando se trata de determinar la causa 
del accidente, casi siempre se Ie imputa al trabajador, argumentan
do el descuido 0 la falta de equipo adecuado. POl' ejemplo, el Jefe de 

6 Citado por Patricia Fuentes Alcocer en "La salud publica en Mexico", 
en ,Revista Plural, 2a. epoca, n. 7, noviembre, 1977, p. 68. 8 COPLAMAR, Mlnimos de Bienestar, Salud, n. 4, Mexico, 1979" p~ 6:. 

7 Ibid., p. 74. II Excelsior, octubre 5, 1983. 
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Servicio de Seguridad y Vigilancia de Fundidora, afinn6: "Podrian 
disminuir aun mucho mas (los aecidentes) si todos los trabajadores 
atendieran debidamente las indicaciones y asistieran con regularidad 
a los seminarios de seguridad" .10 

Los diversos estudios que se han hecho sabre las causas de los 
accidentes de trabajo, prueban que ~stos se deben fundamentalmente 
a la fatiga, la utilizaci6n de maquinaria y equipo peligroso y, a la 
falta de capacitaci6n. Por ella se tiene que los accidentes son mas 
frecuentes entre las 12 y las 18 horas del dia, cuando la fatiga ha 
hecho su efecto sobre el trabajador,u Tambien entre los obreros de 
reciente incorporaci6n al trabajo. 

Las actividades industriales consideradas con el mayor numero 
de aecidentes son: construcci6n, productos metilicos e indus trias ba
sicas de hierro y acero, trabajos agricolas, textiles, embotelladora de 
refrescos, petr61eo, ferrocarriles e ingenios azucareros. Todas estas 
actividades implican el manejo de maquinaria y equipo peligroso. 
Por ejemplo, de los aecidentes con maquinas durante 1971, el 38.1 % 
fueron ocasionados por tejedoras 0 hiladoras y el 10.1 % por troque
ladoras. 

La infonnaci6n sobre accidentes de trabajo la maneja funda
mentalmente el Seguro Social y se refiere a los trabajadores derecho
habientes, pero como sabemos, un porcentaje considerable de los 
obreros no estan sindicalizados, cerca del 35%, por 10 que puede 
desprenderse que el numero de accidentes es todavia mayor, ya que 
estos trabajadores se enfrentan a condiciones de trabajo de alta pe_ 
ligrosidad. 

Con respecto al problema de la alimentaci6n, segu.n diversos es
tudios, mas del 50% de la poblaci6n mexicana padece desnutrici6n, 
la que esta presente desde hace varios siglos y que lleva a que el 
organismo humano se adapte a la ingesti6n reducida de nutrientes. 
No es hambre 10 que tiene el campesino, el obrero y otros trabaja
dores, sino desnutrici6n cr6nica. 

En una encuesta sabre alimentaci6n realizada por el Instituto 
Nacional de la Nutricion, el resultado fue "[ ...J que en promedio 
un poco mas del 50% de la poblaci6n del pais, al no satisfacer los 
requerimientos nutricionales minimos, de alguna manera se encon
traba desnutrida, y, ademas, al analizar la lista de nutrientes, bien 
puede. verse que las deficiencias mas sensibles -<:alcio, vitamina A, 
riboflavina y acido ascorbico- implican que las dietas hasta· este 

10 Sidennen, n. 14, 15 de noviembre de 1981.
 
U Gacet(J Unam, p. 25.
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I, 
momento predominantes, son definitivamente pobres y desbalancea
das, dcsdc el punto de vista nutriol6gico" .12 

Aunque los resultados anteriores son de 1961, la situaci6n no ha 
cambiado para bien, sino que pol' el contrario, ha empeorado. El 
periodo de los anos cincucnta y sesenta se caracteriza pOl' un gran 
crecimiento de 1a produccion agricola y sin embargo, la desnutrici6n 
esta presente. 

En los afios setenta se ha acentuado y extendido la desnutrici6n, 
La baja de la produccion de maiz, trigo, oleaginosas, azucar, etce
tera, junto con la elevaci6n de los precios de los alimentos y los 
aumentos raquiticos en los salarios, han hecho que en 1979 la des
nutricion abarcara al 82% de la poblacion. Naturalmente los mas 
afectados son los ninos y ancianos. r 

La desnutricion aguda que impera en Mexico, hace que 78% 
de la poblacion infantil (22 millones y medio) tenga estatura 
y peso por debajo de la considerada normal. Este hecho tam
bien se refleja en una alta tasa de mortalidad la que es, en 
promedio, 10 veces mayor que en los paises donde se ha aba
tido ,practicamente la desnutricion.13 

La desnutricion cronica haee que se presenten enfennedades y 
lesiones psiquicas que afectan el desenvolvimiento y desarrollo de 
los individuos. Las lesiones se provocan en la infancia 0 adolescen
cia y en muchas ocasiones los dafios sin irreversibles. 

EI desarrollo capitalista mexicano se puede decir que acabo con 
el hambre aguda, salvo algunas regiones en el Sureste y en el de
sierto, pero ha hecho que la desnutricion cronica sea el fenomeno 
generalizado en los trabajadores de la ciudad y del campo. 

POI' 10 que toea a la alimentacion, el Tercer Mundo sOlo dis
pone de alimentos que Ie permiten conservar la vida. Esto, 
pOl' 10 menos, es valido en relacion con la mitad de sus habi
tantes. Pueden irla pasando. Pueden sobrevivir, pero en cambio 
les esta vedado cualquier actividad que sobrepase esta exigen
cia minima.14 

12 COPLAMAR, Mlnimos de bienestar, n. 2, Mexico, 1979, p. 67 y 68.
 
13 Excelsior, 17 de enero, 1982.
 
14 Zubiran, Salvador; Chavez, Adolfo y otros. La desnutrici6n del mIx;·
 

cano, Testimonies del Fondo, Mexico, FeE, 1974, p. 6. 
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. ' La desnutricion mas aguda se encuentra en el campo, especial
mente entre los pueblos indigenas, los minifundistas y los jornaleros 
agricolas. 

Con respecto a la desnutrici6n de los obreros, algunos medicos del 
IMSS han detectado que un alto porcentaje de los hijos de los obre
ros estan desnutridos. Por ejemplo, seglin una investigaci6n/" en 
el complejo industrial Coatzacoalcos-Minatitlan-Cosoleacaque, en 
1978, donde los obreros industriales tienen los salarios mas altos de 
la regi6n, en una relaci6n de 1 a 3, se encontro que los trabajado
res petroleros tienen el 20% de sus hijos con desnutricion. 

En la decada de 1970 a 1980; la desnutrici6n de los trabajadores 
se agudiza y se extiende a sectores que no la habian padecido, de 
ahi que la polarizaci6n entre los estratos de mas bajos ingresos y 
de los de mas alto se hayan acentuado. 

EI 20% de los hogares mas pobres reciben s610 el 3.91 % del 
ingreso; el 30% de las familias de mas bajos ingresos llega sOlo 
a 6.0% y mas drasticamente, al 50% de los hogares a nivel 
nacional, es deeir, a la mitad de la poblaci6n del pais, Ie co
rresponde apenas el 16.15% del ingreso corriente monetario 
semestral.16 

La burguesia mexicana, con un desarrollo capitalista que se situa 
entre los primeros lugares de America Latina, tiene a los obreros y 
campesinos en una situacion de miseria parecida a la de algunos 
paises de Centroamerica. Seglin el estudio citado, la concentraci6n 
del ingreso que tiene Mexico es similar a la de varios paises afri
canos como Nigeria, Tanzania, Marruecos, etcetera. 

En 1977, el 70% de las familias mexicanas tenian un nivel de 
ingreso inferior al promedio nacional. 

A partir de toda esta informacion podemos concluir que el obre
ro y otros trabajadores consumen las calorias y proteinas que Ie 
permiten sobrevivir y realizar su trabajo, 10 cual no quiere decir 
que esten bien alimentados. Se encuentran desnutridos, pero en con
diciones de trabajar que, finalmente, es 10 ·que Ie interesa al capital. 

1.5 Zavala de Cosio, Ma. Eugenia, Industria petrolera y cambio demo
gra/ieo. Algunos efectos del rrecimiento del complejo industrial Coatzacoal· 
cos-Minatithin-Cosoleacaque, sabre la poblaci6n. 

16· Enrique Hernandez Laos y Jorge Cordova Chavez, Patrones de dis
tribuei6n del ingreso en Mexico. Ponencia para el cicio Acumulaei6n del 
Capital. Distriburi6n del ingreso y empleo, Colegio de Eronornistas, Mexico, 
abril, 1979, p. :;0, 

EI problema de escasez de vivienda en condiciones minimas de t 
higiene y saIud, es un mal que se ha agudizado a partir del desa
rrollo industrial y del crecimiento aruirquico de las ciudades. En 
particular en la ciudad de Mexico y su zona metro,politana, esta es
casez ha adquirido proporciones dramaticas. 

La concentraci6n de la ciudad de Mexico alcanzara en este ano 
(1983) el nivel mas alto del mundo al rebasar la cifra de 15 
millones de habitantes que representa una densidad de pobla
ci6n que fluctua entre diez mil y veintiun mil habitantes por 
kilometro cuadradoY 

" 
A medida que las industrias y comercios crecian con mas fuerza, 

los obreros antiguos y los recien llegados del campo, tenian que irse 
del centro de la ciudad a la periferia y posteriormente a los lugare,. 
cercanos a las fabricas. En un dia levantaban su casa. 

En estos nuevos barrios obreros casi no hay agua potable, ni sis
tema de desagiie, viven hacinados en uno 0 dos cuartos. Como las 
condiciones de salud son inexistentes, sus habitantes y especialmcnte 
los ninos, son devorados por las enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias. 

A pesar de las malas condiciones de las viviendas, los alquileres 
aumentan, sobre todo durante los aiios setenta, por la politica del 
gobierno de desalentar la inversion en cdificios de alquiler. EI resul
tado fue, construcciemes de condominios para los estratos de medios 
y altos ingresos y viviendas de alquiler caras para los obreros. En 
1983 5e pagaba un minimo de 4 000 pesos mcnsuales en el DF por 
metro cuadrado. 

En este problema de la vivienda como en los otros que hemos 
mencionado, se yen las disparidades y la polarizacion. 

EI deficit de viviendas es tan enorme que, para que se llegara 
a un hacinamiento promedio de 2 habitantes por cuarto, se nece
sitaria construir casi las tres cuartas partes del total de cuartos exis
tentes. 

Asi que las construcciones de unidades habitacionales hechas por 
el Estado y los sindicatos son insuficientes y se prestan, en gran me
dida, a la corrupci6n y las altas ganancias. . 

Las disparidades en las condiciones de vivienda se manifiestan 
en el hecho de que el 66.7% de la poblacion en 1970, se en

11 Excelsior, Mexico, enero 18, 1983. 
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contraba por encima del nivel minimo de 2 ocupantes por ,
cuarto; el 37.3% de la poblaci6n en peores condiciones (en 
viviendas de un solo cuarto) tenia promedio de 5.4% ocupan
tes por cuarto, y a las 2/3 partes de la p<Jblacion en iguales 
condiciones les corresp<Jndian 3.9% de promedio por cuartO.18 

Se calcula que, de continuarse la tendencia al crecimiento de la
 
poblaci6n urbana "[ ... ] se requeriran mas de 6 millones para el
 
ano 2000 (de vivienda), sin considerar los deficits acumulados. Esto
 
provocarla un Indice de hacinamiento de 6 personas por vivienda
 
o mas de 7. Satisfacer tales necesidades supondria la construcci6n
 
de 8.2 millones de unidades en el periodo 1982-2000.19
 

Ademas de la falta de vivienda adecuada y barata, los trabaja
dores se enfrentan en las grandes ciudades a otros enemigos. La con
taminaci6n por gases y detritus de la atmosfera hacen a la ciudad 
de Mexico una de las mas contaminadas del mundo, donde las areas 
verdes van desapareciendo por la especulacion con la tierra. "[ ... J 
hasta ahora ha desaparecido casi setenta por ciento de los bosques 
)' cada habitante dispone en promedio de medio metro de areas ver
des, cuando las normas internacionales de urbanismo establecen un 
mInimo de nueve metros por habitante".2C 

El agua se va convirtiendo en un articulo de lujo, la cual pagan 
mas cara aquellos que menos la consumen. 

Contaminaci6n, escasez de vivienda, falta de servicios publicos, 
drogadicci6n, asaltos y un ambiente de constante angustia y agresi
vidad, es 10 que espera al trabajador cuando sale de su jornada la
boral. 

Los cuerpos policiacos participan tambien en esquilmar al obre
ro, segu.n el Congreso del TrabaJo ''I: ...] es insoportable ya la agre
si6n que padecen los trabajadores, a manos de polidas uniformados, 
miembros de la Direcci6n de Investigaci6n para la Prevenci6n de la 
Delincuencia, de la Judicial Federal, Federal de Seguridad y otras 
corporaciones, quienes impunemente los despojan de sus salarios".21 

El desempleo se ha incrementado a partir del proceso de indus
trializacion, fundamentalmente par dos causas. La primera, la mi
graci6n campesina a las ciudades. La segunda, la tecnificaci6n de la 

industria. 

,8 COP;LAMAR, Mfnimos de bienestar, n. 5. Vivienda, Mexico, 1979, p. 25.
 
U Excilsi(}f', Mexico, noviembre 9 de 1983.
 
2C Ibid., enero 18 de 1983.
 
21 Excelsior, Mexico, noviembre 10, 1981.
 

A esta segunda causa que es pennanente en el regimen capita
lista, se Ie agrega el desempleo ocasionado par la crisis, cierre de 
fabricas, quiebras, reduccion del personal. 

De acuerdo con una publicaci6n de Programaeian y Presupues
to, en 1978 los desocupados que hablan trabajado, 10 que llaman 
desocupacian abierta, era de 1 040 160 personas, de las euales el 
46% correspondia a desempleados en la industria, el 26.4% en los 
servicios y el 15.2% en el comercio.22 Pero segu.n otra informaci6n, 
el desempleo y subempleo abarcaba al 47% de la pablaci6n econ6
micamente activa en ese mismo ano. Este problema se hizo tan agudo 
que el propio Presidente tuvo que reconocer el hecho y nombrar 
comisiones para medir su magnitud y tratar de plantear «soluciones». 

Se eleva a rango constitucional el derecho de todo mexicano al 
trabajo y se elabor6 el Programa Nacional de Empleo. Este ultimo 
tenia como meta para el ano 1982 disminuir la tasa de desempleo 
abierto al 5.5%, 10 cual implicaba crear 2.2 millones de empleos en
tre 1980 y 1982. Tambien se planteaba disminuir el subempleo de 
44.1 % a 40.8%. Para 1983 la crisis habia desvanecido las ilusiones 
plasmadas en esos voluminosos programas y planes, el desempleo 
abierto habia superado el 8%, 10 cual se traduda en que la gente 
sin trabajo se habia duplicado en un ano. Al respecto el Centro de 
Estudios Economicos del sector privado infonno que: 

[ ... J durante 1982 perdieron su trabajo cerca de un mill6n de 
personas, a las que vinieron a sumarse poco mas de 800 mil 
que se incorppraron a la edad de laborar. Ello represent6 una 
tasa de alrededor del 4 por ciento hasta el primer semestre y 
a esta fecha (febrero de 1983) eI nivel de desocupacion llega 
a mas del 8 par ciento.23 

En el Distrito Federal hay mas de 3.5 millones de desemplea
dos y mas de 3 millones de subocupados, casi la mitad de la po
blaci6n de la ciudad en edad de trabajar. 

Con esta inmensa poblacion desempleada, la persona con trabajo 
se considera privilegiada en la crisis, 10 defiende aun contra su pro
pia sindicato y se somete a los ritmos de trabajo que ordena el pa
tron. Por l:ada obrero que protesta, hay cientos que estarian dis
puestos a ocupar su lugar sin causar ningu.n problema. Y sin em

22 SPP, La poblaci6n de Mexico, su ocupad6n y sus niveles de bienestar. 
23 Uno mas Uno, Mexico, febrero de 1983. 
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bargo, son los trabajadores activos y organizados los que pueden 
luchar contra los peores efeetos de la crisis. 

De 1940 a 1970 la mortalidad infantil descendio de 136 a 73 
muertes en eI primer ano de vida por cada 1 000 nacidos vivos. No 
obstante esta dismimici6n, Mexico esta considerado entre los 10 
paises de America Latina con mayor mortalidad infantil. 

,Las principales causas de las defunciones son las enfermedades 
infecciosas, parasitarias y respiratorias, tOOas ellas prOOucto de ~a 

desnutrici6n, de escasas condiciones de higiene y de falta de aten
ci6n medica. 

Con Ia crisis la mortalidad infantil ha aumentado, tornandose 
critica en algunas regiones. "La mortalidad infantil en la familia 
campesina ascendi6 considerablemente -tan sOlo en esta entidad 
(Puebla) - la cifra de unas 8 mil defunciones debido a la promis
cuidad y desnutrici6n, 10 mismo que condiciones adversas de salud 
que causap infecciones intestinalcs".24 

El mismo fcnomeno observamos cuando analizamos la esperanza 
de vida al nacer del mexicano; ha mejorado en los ultimos 20 anos, 
aunque de 1970 a 1980 se mantuvo constante, pero es inferior si :,e 

Ie compara con otros paises. Incluso esta por abajo de El Salvador, 
Chile y Cuba de America Latina. 

CUADRO 7 

MORBILIDAD DE PADECIMIENTOS TRANSMISIBLES 

(5 causas) 

Tasa por 10 000 
Causa Numero de casos hGbitantes 

Gastroenteritis 232626 44.1 
Influenza 65429 12.6 
Disenterias 60415 11.4 
Sarampi6n 59164 11.2 
Paludismo 28384 5.3 

FUENTE;	 COPLAMAR, M£nimos de bienestar, n. 4, Sa1ud, Mexico. 
1979, p. 34. 

Re~ecto a las tasas de morbilidad, que son un buen indiCador 
de las condiciones de salud, las estadisticas en Mexico son muy de

24 E~celsior, Mexico, diciembre 10. de 1982. 
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ficientes. Las causas principales de las enfermedades son gastrointes
tinales y del aparato respiratorio. Algunas de ellas pOOian ser pre
venidas con cierta higiene y otras con inmunizaci6n. 

La enumeraci6n de los indicadores sobre las condiciones de vida 
de la clase obrera es larga; en este trabajo 0010 mencione aquellos 
que me parecieron los mas importantes para dar una visi6n general. 

Por ultimo, 10 que me interesa resaltar es que en Mexico, donde 
el desarrollo industrial ha sido dinamico, la situacion del trabajador 
no ha mejorado de manera notable. En paises latinoamericanos con 
menor crecimiento econ6mico, la miseria no alcanza los nive1es de 
Mexico. La voracidad por la riqueza de la burguesia mexicana es 
enorme y no ha encontrado una oposicion finne e independiente 
de la clase obrera que la limite. 




