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EVOLUCION DE LOS SALARIOS DE LA CLASE OBRERA 
MEXICANA EN LA DECADA DE LOS SESENTA 

Alejandro DABAT L.* 

RESUMEN: El decenio 1960-1970, que es examinado en el pre
sente articulo, tiene una gram importancia ya que en esta 
decada se efectua el proceso de consolidaci6n del modo de 
producci6n capitalista en Mexico, qu.e dio por resultado una 
profunda transformaci6n en la utilizaci6n de la fuerZQ de 
trabajo, que se refleja en la tasa de salarios. 

1. CARACTERtSTICAS DEL PERIODO 

La decada 1960-1970 tiene una importancia particular para el 
desarrollo del capitalismo mexicano. En ella se consolida definiti
vamente el modo de producci6n capitalista; la poblaci6n ocupada en 
las actividades industriales, comerciales y de servicios supera por pri
mera vez a la agropecuaria; la producci6n de los sectores industriales 
dinamicos '(bienes intermedios, maquinaria y equipo de consumo du
radero) alcanza a la de las industrias tradfcionales(consumo no dura
ble) y la poblaci6n urbana sobrepasa claramente a la rural. El re
sultado de estos procesos es el de una profunda transformaci6n de las 
relaciones de producci6n: El trabajo asalariado, que hacia 1958 abar
caba el 46% de la fuerza de trabajo supera hacia 1970 al 62%.1 

Para situar mejor el marco hist6rico referido creemos necesario 
considerar particularmente el desarrollo de la economia mexicana du

• Profesor de la Facultad de Economia, UNAM.
 
1 Censos de Poblaci6n.
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rante el decenio de los sesenta, asl como la ubicaci6n de este periodo 
en la dinamica general del capitalismo en Mexico. 

1.1. El desarrollo precedente 

En la decada de los treinta Mexico era un pais campesino, 700/0 
de su fuerza de trabajo se encontraba ocupada en las aetividades ru
rales y existia una producci6n agricola de suhsistencia que alcanzaba 
el 46.9% del producto agropecuario.2 

EI desarrollo industrial era sumamente debil e incipiente, que se 
apoyaba en una base semi-artesanal que producla, casi exclusivamen
te, bienes de consumo no duraderos con materias primas nacionales.3' 

A partir de 1934 se efectlian una serie de transformaciones estruc
turales que favorecen la ampliaci6n del mereado interior y sientan 
las bases para el ulterior desarrollo industrial: 

a)	 Efectivizaci6n de la reforma agraria y la consiguiente libera
cion de la mana de obra atada a las relaciones de «peonaje»; 

b)	 Se destina el 45% de Ia inversion federal a la constrocci6n 
de caminos y obras de irrigaci6n en el quinquenio 35-40;4 

c)'	 Creaci6n de Nacional Financiera (1934) y otorgamiento de 
funciones mucho mas amplias al Banco de Mexico (1940) ; 

d)	 Se lIeva a cabo una ampliacion considerable del sector publi
co, mediante la incorporaci6n del petr6leo y Ia electricidad; 

e)	 Se establece un sistema aduanero proteccionista.5 

Las nuevas condiciones creadas por la segunda guerra mundiaI" 
unidas al comienzo de la expansion agraria, crearO'Il una situaci6n ex
cepcionalmente favorable para eldesarrollo industrial. Las importacio
nes tendieron a bajar mientras, por otro lado, la exportacian se vio 
ampliamente favorecida, particularmente, la exportaci6n industrial.6 

En la posguerra, la caida definitiva de las exportaciones industria
les fue mas que ampliamente compensada por Ia notable expansion 

2 Censo agricola, ganadero y ejidal de 1940. 
3 NAFIN-CEPAL. La PoUtita Industrial en el Desarrollo Econ6mico de Mexi

co. Ed., fotostatica de la ENE-UNAM, pp. 4 y 16-17. 
4 Roger D. Hansen. La PoUtita del Desarrollo - Alexicano. Siglo Vein

tiuno editores, Mexico, 1973, p. 83. 
5 NAFIN-CEPAL. Ope cit., p. 169. 
6 NAFIN-CEP.-\L. Ope cit., p. 17. 
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de las exportaciones agricolas (espeeialmente de algod6n y cafe) 10 
que llevo las exportaeiones totales desde 200 millones de d6lares pro
medio (durante el periodo belieo) a 800 millones en 1956. Esta si
tuaci6n externa favorable posibilit6 un rapido equipamiento industrial 
que lleva a las importaciones de bienes de producci6n de una media 
de 110 millones, de d61ares (durante la guerra) a 917 millones en 
1957.7 Este hecho hizo posible que la inversion bruta fija alcanzara 
a mas del 17% del PBI, hacia los arios de 1956-57, contra una media 
del 9.5% durante la guerra. 

A su vez la inversion bruta en maquinaria y equipo industrial que
 
durante ese mismo periodo se habla mantenido al nivel de 17.5% de
 
toda la inversion bruta fija, se eleva a una tasa cercana al 27% du

rante los aDos 1945 a 1949.8 Esto hizo posible la modemizacian del par

que industrial y constituy6 la base p·ara el inicio de la mecanizaci6n
 
en	 la agricultura. 

Durante los diecisiete anos de 1940 a 1957, la economla industrial 
creci6 ininterrurnpidamente, alcanzando las ~iguientes tasas anuales 
medias de expansion: Industria de transfonnaci6n (7.7%), construe
cion (9.2%), energla elt~ctrica (8.9%). Se trata pues de un desarro
llo fiUy significativo, que supera 1a media de crecimiento industrial 
de los paises del «Tercer Mundo» durante el periodo de 1950-60 (que 
la ONU calcula de un 7% medio). Pero 10 mas especifico del desarro
llo de la economla mexicana en este periodo se encuentra en el im
presionante crecimiento de 1a p,roducci6n agricola, que alcanz6 un~ 
tasa media de16.1% entre 100 periodos 1937-41 y 1952'-56,9 duplicando 
la media de crecimiento agricola mundial y superando ampliamente, 
incluso, la de los paises socialistas (que fue del 4% seg(tn la ONU). 

Ese crecimiento tan importante pudo efectuarse gracias a la coover
gencia de la inversi6n estatal ya referida y a una acumulaci6n privada 
que 11ev6 el valor bruto de la maquinaria, herramienta y vehiculotS 
utilizados en la agricultura de 209 millones de pesos en 1940 a 2 104 
millones en 1960 (pesos constantes de 1960) .1() 

Este impresionante crecimiento agricola, froto del rapido desarro
llo del capitalismo en el campo y, en particular, en las nuevas zona~ 

7 International Bank for Reconstruction and Development-International 
Development Association. The Economy of Mexico. A Bassic Report, Volume 
V, June 27, 1973, Cuadros 3.5 y 3.9. 

8 Arroyo y Cabral. El Proceso de Industrializaci6n en Mexico, 1940-50, 
ENE-UNAM, Tesis, Cuadro II-B. 

9 CEPAL. Estado Econ6mico de America Latina, 1957, Cuadro LVI. 
10 D. E. Horton. Land Reform and economic Development in Latin Amer

ica: The Mexican Case, cit. por R. D. Hansen, en Ope cit., p. 86. (Las 
cifras han sido deflactadas por AD.) 
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de riego, reactu6 dinamicamente sobre toda la economIa por interme
dio de los siguientes mecanismos: 

a);	 Logro de la autosuficiencia alimentaria nacional, 10 que 
permiti6 un aceleramiento en el crecimiento de la poblaci6n, 
un abaratamiento relativo del capital variable y la liberaci6n 
de divisas para las importaciones de medios de producci6n; 

b)	 Crecimiento sustancial de las exportaciones con el consiguien
te incremento de la capacidad de importaciones, 10 que permi
ti6 el acelerado reequipamiento industrial de posguerra y su 
prolongaci6n hasta mediados de la decada de los cincuenta; 

c)	 Producci6n suficiente de materias primas para la industria, 
10 que determin6 un cambio en la propia estructura de la 
producci6n agrfcola.(La proporci6n de las materias primas 
en el producto agrIcola pas6 del 26.6% promedio en el 
periodo 1932-36 a la de 48% en 1952-56); 

d)	 Creaci6n de un ampHsimo ejercito industrial de reserva en 
las ciudades, mediante la expulsi6n anual del campo de mas 
de cien mil trabajadores anuales.11 La que posibilit6 que los 
salarios urbanos se redujeran y conservaran aI nivel de 
subsistencia; 

e)	 Extensi6n ininterrumpida del mercado interior para la pro
ducci6n industrial, no sOlo a partir de la conformaci6n de 
una pujante burguesIa agraria sino particularmente por obra 
de la incorporaci6n al mercado de los campesinos expropia
dos y en proceso de expropiaci6n que debieron comenzar a 
comprar los medios de vida y producci6n que antes auto
consumIan. De am que, entre 1940 y 1950, la producci6n 
agrIcola para el autoconsumo descendiera del 46.9% a] 
17.9% del total ;12 

f)	 Finalmente, constituy6 una fuente primordial de fondos 
por la VIa del sistema bancario y la evoluci6n de los termi
nos de intercambio.13 

La industrializaci6n mexicana se desarro1l6 tanto a expensas de la 

11 Reyes Osorio Y Eckstein. "EI Desarrollo Polarizado de la Agricultura 
Mexicana", en: La Sociedad Mexicana, Selecci6n de M. Wionczek. Fondo de 
Cultura Econ6mica, M~xico, 1974, p. 27. 

12 CellJ03 agrlcolas, ganaderos y ejidales de 1940 y 1950. 
13 Reyes Osorio y Eckstein. Op. cit., p. 31. Hansen. Op. cit., p. 82. 
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destruccion de la economia natural campesina como de la sustitucion 
de importaciones; para ella los distintos gobiernos utilizaron princi
palmente dos tipos de medida de politica econ6mica: la elevaci6n de 
los aranceles aduaneros y las devaluaciones monetarias, 10 que nece
sariamente se tradujo en una elevacion general de precios y una reac
cion encadenada de estos sobre el ti'po de cambio (10 que Ortiz Mena 
llam6 el «Cfrculo de la inflaci6n-devaluaci6n». Como en los demas 
paIses atrasados la sustituci6n de importaciones comenz6 avanzando en 
el sector que contaba con una densidad de capital mas baja, una base 
tecnol6gica mas sencilla e insumos nacionales (industrias de bienes de 
consumo no duraderos, del cementa y de los bienes de consumo du
rable, prOOucto de la metalurgia liviana). Pero esta politica empez6 
a agotarse hacia mediados de la decada de los cincuenta,14 que unida 
a la crisis de las exportaciones debi6 incidir sobre la crisis de inversi6n 
de los afios 1957-58, que s610 pudo superarse definitivamente a partir 
de 1963. 

1.2. La decada del desarrollo estabilizadoT (1960~ 1970) 

El crecimiento sostenido de la economfa mexicana1 iniciado en 
1935, sufri6 un importante proceso de desaceleraci6n hacia 1958. 
Pero, tras un periodo de cuatro afios (al que podriamos llamar de 
transici6n), durante el cual se reoriento globalmente la politica eco
nomica, se abre en 1963 un nuevo periodo caracterizado por una consi
derable elevacion del ritmo de acumulaci6n de capital y, consiguien
temente, de la industrializacion. Lo original de este periodo es que, a 
diferencia de otros procesos de industrializaci6n rapida en America 
Latina, el acelerado crecimiento economico coincidi6 tanto con la 
estabilidad monetaria interna y externa como con una reducci6n del 
peso relativo de las importaciones. 

Como puede observarse en el cuadro 1, en el que se analizan en 
una perspectiva hist6rica los principales indicadores econ6micos del 
periOOo, en el que se invierte la relacion entre industria y agricultura 
como motor del creci'miento econ6mico desplazandose, el coeficiente 
de incremento que las relaciona 

a industria(	 )a agricultura 

14 Ayala, Blanco y Fernandez. La diaUctica de 1a industrializacion mexi
cana, ENE-UNAK, 1972 (Tesis), p. 177. 
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de 1.16 en la decada del cuarenta, a otro de 2.68 en 1963-70. EI re
sultado de esto fue una transfonnaci6n cualitativa de la estructura eco
n6mica de Mexico. La industria se convierte claramente en el eje de 
Ia acumulaci6n, 10 que conIleva a una radical distribuci6n de la fuer
za de trabajo. La ocupaci6n rural, que en 1940 representaba el 63% 
de la ocupaci6n total, queda reducida hacia 1970 a s610 el 42% de 
esta, e implica la efectivizacion en solo 30 arios de un proceso que 
llevo 94 a Francia, 39 a America Latina en su conjunto y 35 a Estados 
Unidos.15 La decada de los sesenta en esta transfonnacion es decisiva, 
ya que es solo a partir de entonces cuando Ia fuerza de trabajo agri
cola comienza a descender en tenninos absolutos, confonne se muestra 
en el cuadro siguiente: 

Cuadro 1 

RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES
 
INDICADORES ECON6MICOS16
 

Tasas medias de crecimiento (por subperiodos) 
A B C D E 

1940- 1945. 1950- 1957- 1963
45 50 57 63 70 

1. Producto Bruto Interno 6.1 5.9 5.8 5.0 7.5 

1.1.	 Agropecuarios (4.5 ) (7.7 ) (4.9) (3.6) (3.7) 
1.2.	 Industrial, Manu-

factum (6.8) (7.4) (6.0) (6.9) (9.9) 

2. Poblaci6n ocupada (3.5 ) 3.1 2.6 2.0 

1.1.	 Agropecuaria (2.4) (2.3) ( 1.0) (- 1.8) 
1.2.	 Industrial, Manu

factura (3.8) (4.7) (3.4)11 

3. Variaci6n de los precios 14.1 9.4 (8.1 ) 3.8 3.6 

4. lnversi/m Bruta Fija 
(% del PBI)	 11.0 19.9 16.0 22.0 

5. lmportacioncs 
(% del PBI)	 14.2 9.5 7.4 

15 NAFIN-CEPAL. Op. cit., cuadro 39. 
16 EI cuadro ha sido construido sobre la base de distintas fuentes. Para la 

linea I (incluido 1.1 y 1.2) se utilizaron las cifras de NAFINSA, Mexico en 
citras. Para las columnas A y B, los datos del Banco de Mexico (Cuentas 
Nacionales y Acervos de Capital 1950-1967) complementadas con las de 
NAFINSA para las columnas C, DyE. Para la linea 2 se combinaron las ci
iras de NAFINSA (columnas A y B), con las del BIRF, op. cit., Volumen 5, 
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Una transfonnacion de importancia similar se o:(lera en el seno 
de la propia estructura industrial, en donde las ramas dinamicas 
(bienes intennedios, maquinaria y equipo de bienes de consumo du
rabIes) se equiparari hacia 1970, en tenninos de importancia (partici
pacion en el producto industrial), a las ramas tradicionales (bienes 
de consumo no durables), revirtiendo en solo veinte arios una si
tuaci6n de absoluta predominancia de las segundas (en 1950 las in
dustrias tradicionales aportaban el 70% del prOOucto industrial ma
nufacturero) .18 

Como se puede observar en el cuadro, dicho crecimiento debe reo 
lacionarse con el aumento considerable de la inversi6n bruta fija, que 
durante el periOOo analizado llega a una proporci6n del PSI (22% 
entre 1963-70), considerablemente superior a la media de America 
Latina (17.1% en 1966).19 

Esta inversion se canaliz6 principalmente hacia las industrias de 
insumos basicos y a la producci6n de equipos de transporte, maqui· 
naria y equipo. Por orden de dinamismo, las industrias que maS 
crecieron fueron las sigui'entes: Producci6n de equipo de transpO'l'te 
(16.2 % de crecimiento anual); generaci6n de energia electrica 
(13.8%); producci6n de maquinaria (13.6%)'; industria quimica 
(11.7%); siderurgia (9.8%). Las industrias de bienes de consumo 
tuvieron un importante crecimiento, aunque mucho menor que el de 
las industrias dinamicas. (Alimentos, bebidas y tabaco, por ejemplo, 
crecieron a una tasa del 6.5% anua1.20 Esta diferencia de dinamismo 
tambien se expres6 en la estructura de precios, ya que los de los 
principales medios de produccion (quimicos, siderurgicos, hule, papel, 
maquinaria) tendieron a bajar en tenninos de nivel medio (tanto ge
neral como industrial), mientras que los precios de los bienes de con
sumo tendiari a sobrepasar la media industrial,21 pennitiendo una im
portante liberaci6n de capital en funci6n del incremento de la acumu' 
lacion. 

Durante el periodo se efectuaron importantes cambios en el ori
gen de la inversion, tanto en los sectores inversores como en las fuen

cuadro 1.23. Para la linea 3 se combinaron los materiales citados del Banco 
de Mexico con los de NAFINSA. Para la linea 4- se utilizaron los datos del 
BIRF y del Banco de Mexico. Para la linea 5 se utilizaron los datos del BIRF. 

17 Las cifras utilizadas no coinciden con las de NAFIN-CEPAL, que dan una 
cifra de crecimiento del empleo bastante mas alta para 1963-69: 5.1 %. 

18 NAFIN-CEPAL. Op. cit., cuadro 14. 
19 Antonio Ortiz Mena. El Desarrollo Estabilizador, Revista, p. 16. 
20 NAFIN-CEPAL. Op. cit., cuadros 4- y 5. 
21 NAFIN-CEPAL. Op. cit., grafica 3 y cuadros 7 y 8. 

F'ebrero·Abrli 1978
M~xlco. NO 33, Afia IX 

Administrador
Text Box



99 PROBLEMAS DEL DESARROLLO98 

tes de financiamiento. En cuanto a los primeros, las diferencias son 
menos importantes, a saber: 

a)	 La inversi6n publica recupera la proporci6n que habia perdi
do durante la decada de los cincuenta, restableciendo su 
participaci6n en el 40% del total; 

b)	 Dentro de la inversi6n publica crece sustancialmente la por
ci6n de las empresas del gobierno y las corporaciones publi
cas, que pasan a ser dos tercios de la inversi6n estatal; 

c)	 La inversi6n extranjera directa, a pesar de su considerable 
aumento en terminos absolutos. tiende a conservar su partici
paci6n relativa en el total (alrededor del 4 0 5%) .22 

Pero en cambio, aparecen diferencias fundamentales en cuanto a 
las fuentes de los fondos: 

a)	 El estado financia su inversi6n en base a deficits crecientes, 
cubiertos no ya por emisiones monetarias, sino por el en
deudamiento interno y externo y a los beneficios de las em
presas publicas. Los recursos obtenidos por el sistema tributa
rio descienden al 33% de los ingresas en 1960-64 y al 16% 
en 1965-70;23 

b)	 Los prestamos externos crecen a: un ritmo explosivo llegando 
a cubrir el 30% de los ingresos del estado y desplazando 
ampliamente la inversi6n extranjera directa como base princi
pal de la inversi6n externa. Pasan de 40 millones de d6lares 
anuales hacia 1950-52, a 372 en 1960-62, y a 902 en 
1968-70, contra 91 millones de inversi6n directa en 1950-52 
y 220 en 1968-70;24 y 

c)	 El sistema bancario capta una creciente proporci6n del aho
rro de las empresas privadas y de los individuos mediante 
e1 expediente de ofrecer altas tasas de interes reales y re
distribuirlos en forma selectiva entre los capitalistas privados. 
Dichos recursos pasan de una cifra que equivale al 20% del 
PBX a otra que oscila entre el 33% en 1960-65 y el 45% en 
1966-67.2G 

22 BIRF. Op. cit., cuadra 2.5 y 2.7
 
28 BIRF. Op. cit., cuadra 5.1. Tambien David Ibarra, en: "Politica Fis·
 

cal de Mexico", Ed. La Sociedad Mexicana, Seleccion de M. S. 
2. NAFIN-CEPAL. Op. cit., cuadra 18.
 
2G Cifras calculadas a partir de los datos del BIRF, op. cit., cuadros 6.8.
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El resultado financiero de estas medidas es un creciente endeu
damiento del estado, la remisi6n de partes sustanciales de la plusvalia 
al capital financiero de EVA y Europa; el incremento de la posicion 
de Ia banca en la apropiaci'on de la plusvalia, mientras el total de los 
beneficios se multiplica por 6 entre 1950 y 1967, los del sector fi
nanciero durante el mismo periodo 10 hacen por 7.57,26 y el aumento 
relativo de la rentabilidad privada en general, en base al alivio de la 
presion fiscal. 

La politica econ6mica que procuro. estos resultados, fue establecida 
durante el gobierno de Lopez Mateos y continuada por Diaz Ordaz, 
y llanlada politica del desarrollo estabilizador por la secretaria de 
Hacienda y Credito PUblico a cargo de Ortiz Mena. Dicha politica 
pretendia superar la«crisis de ahorro» de los 1957-58, via reemplazo 
del «ahorro forzoso» provocado por la inflacion, por el ahorro vo
luntario naci'onal e internacional, sobre la base de la garantia, por par
te del estado de la estabilidad tanto interior como exterior de los pre. 
cios y de una alta tasa de interes. El «ahorro externo» debia resolver, 
ademas, junto con e1 turismo, eI grave problema que planteaba el de
rrumbe de las exportaciones, suministrando asi las divisas que necesi
taba el pais para proseguir sus importaciones.Para que la necesidad 
de divisas disminuyera en terminas relativos, los fondos prestables re
ceptados por el estado y el sistema bancario debian ser dirigidos se
lectivamente hacia la sustitucion de importaciones en las industrias di
namicas, y particularmente en las de medios de produccion. Para que 
la sustituci6n de importaciones en este medio no elevara los costos ge
nerales de la industria y, por 10 tanto, e1 nivel de las precios, la pari
dad del peso y la tasa de interes real, se debian de garantizar alta 
productividad industrial y altas tasas de inversi'ones. De am la necesi· 
dad de incentivos fiscales y de rigurosos requisitos para la concesion 
de creditos.27 

La posibilidad de Uevar adelante esta politica se apoyaba en 
condiciones historicas muy precisas: de una parte a nivel internacio
nal, la existencia de una pletora de capital-dinero en los centros fi
nancieros mundiales (constituci6n del mercado del euro·dolar. expan
sion del credito bancario internacional, etcetera); la persistencia del 
auge tUr1stico mundial; de otra, a nivel interno, el bajo nivel de en
deudamiento del estado, la posibilidad de proseguir el proceso de susti
tucion de importaciones y la tendencia al erecimiento del ya amplio 
ejercito industrial de reserva. De am su concreci6n exitosa. 

26 Calculado sabre los datos del Banco de Mexico.
 
27 Ortiz Mena. Op. cit.
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Sin embargo, la politica del «desarrollo estabilizador» obtiene, en 
ultima instancia, resultados contradictorios: de una parte, logra el 
objetivo de mantener e incrementar la tasa de acumulaci6n y de 
crecimiento. Pero, por otra parte, sienta las bases para una profunda 
crisis ulterior, en la medida en que apoya el funcionamiento regular 
de la reproducci6n del capital social en el endeudamiento creciente 
del estado (que suponla por 10 tanto, un crecimiento mas que pro
porcional del servicio de la deuda intema y extema) y en la afluen
cia hacia el sistema bancario de fondos extemos y nacionales (medi
da, esta ultima, que reposa en el fragil equilibrio del mercado financie
ro y en ultima instancia, en la posibilidad del estado y el sistema ban
cario de continuar pagando altas tasas de interes). 

2. LA EVOLUGI6N DEL SALARIO REAL 

2.1. Problemas que plantea su determinacion 

La determinaci6n del salario real en un palS determinado, plantea 
varios tipos de problemas metodo16gicos: 1) El de la determinaci6n 
te6rica de las categorias y variables a utilizar; 2) EI de las caracteristi
cas particulares de la fuerza de trabajo y el regimen de salario en el 
palS en cuesti6n. 

Antes de entrar en el analisis especHico del estudio del salario real 
en Mexico en el periodo 1960-70 tratare de precisar brevemente estas 
cuestiones. 

2.1.1. Problemas teoricos 

El salario es, para la teoria marxista, el precio de la fuerza de tra
bajo. En terminos estri'ctos, el salario nominal es la cantidad de dinero 
pagada al trabajador por la venta de su fuerza de trabajo durante 
una hora. Si el salario se halla expresado en una cantidad de tiempo 
superior a la horaria, supongamos un dla, el ciIculo del salario nomi
nal exige que el salario diario debe dividirse por el numero de horas 
que compone la jornada de trabajo. Por 10 tanto, dado un salario 
diario, el salario nominal podra variar en funci6n de la variaci6n de 
la jomada de trabajo. La jomada de trabajo, a su vez, tiene una do
ble magnitud: extensiva (tiempo cronol6gico) e intensiva (tiempo 
fisiol6gico). En la medida en que la gran industria constituye un me
canismo semi·automatizado de maquinas que 

imponen su ritmo de trabajo al obrero, exige un regimen de tra· 
bajo que impone un desgaste mayor de la fuerza de trabajo 
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durante el mismo tiempo [...J obligando al obrero a condensar 
el trabajo hasta un grado en que s610 es posible sostener una 
jomada corta. Esta condensaci6n de una masa mayor de trabajo 
en un periodo de tiempo dado, es considerada ahora como 10 
que en realidad es, una mayor cantidad de trabajo. Por 10 tanto, 
ahora hay que tener en cuenta, ademas de la medida de tiempo 
del trabajo como 'magnitud extensa', la medida del grado de 
condensacion.28 

Por eso es que el concepto de cantidad de trabajo, debe interpre
tarse no s610 en su aspecto extensivo, sino tambien en el intensivo. EI 
precio del trabajo puede variar, por 10 tanto, dados el salario diario y 
la magnitud extensiva de la fuerza de trabajo, "si en vez de la magni
tud extensiva del trabajo aumenta la magnitud intensiva".29 

Si llamamos Sn al salario nominal, D al salario diario, ] a la dura
ci6n horaria de la jomada de trabajo e I al coeficiente de intensidad 
del trabajo (gasto de fuerza de trabajo condensado en una hora) , ten
dremos: 

D 
Sn=- (1) 

].1 

D 
'Generalmente se calcula a Sn como simplemente -, pero el des

] 
arrollo de la industria modema (y este es el caso de Mexico en la de
cada estudiada), conlleva necesariamente el incremento de la intensi
dad del trabajo en las industrias de punta. La forma especHica del 
empleo de la jomada de trabajo intensiva es el trabajo a destajo 0 

«salario por pieza», del que Marx dice que es la forma que "mejor 
cuadra al regimen capitalista de producci6n".30 La combinaci6n del 
salario horario con el salario por piezas, constituye hoy dia la base del 
sistema de remuneraciones que tiende a aplicarse en la gran industria 
modema que trabaja con Hneas de producci6n y cadenas de montaje 
integradas 0 semintegradas. Dicho ti'po de industrias, cuya mas aca
bada expresi6n es la industria del autom6vil, es precisamente la que 
se implanta y crece mas rapidamente en Mexico en el periodo es
tudiado. 

28 Carlos Marx. El capital, T. I, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1956, p. 328.
 
29 Carlos Marx. Op. cit., T. I, p. 436.
 
30 Carlos Marx. Op. cit., T. I, p. 446.
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El salaria real es, a su vez «la masa de medios de vida» percibida 
por el obrero.31 Supone una relaci6n entre el salario nominal y eI 
precio de las mercancias que constituyen los medios de vida del tra
bajador y su familia. Si su salaria nominal pennanece igual, el salario 
real cambia en funci6n de la variaci6n de los precios de los articulos 
que componen 10 que se ha dado en llamar «canasta familiar», 0 sean, 
los medios de vida necesarios para reproducir la familia del tra
bajador. 

En la determinacion del salario real, que llamaremos Sr entran 
pues tres elementos: El salana nominal (Sn) , los bienes de vida que 
componen la canasta familia 'fer) y los precios de estos bienes (P). 
La relaci6n entre la canasta familiar y los precios de los bienes que la 
componen, se establece a su vez en indices de variaci6n del costo de 
vida obrero '(productos ponderados de Cr por P, ordenados en funci6n 
de un ano base). Si llamamos al costo de vida brero Cv tendremos: 

Sr = Sn . Cv (2) 

Y uniendo (1) y (2) tendremos: 

Sr= (_D).
J.1 

Cv (3) 

De las variables componentes de la formula '(3), el salario diario 
(D) (0, en su defecto, semanal 0 mensual), la duracion de Ia jorna
da de trabajo (J), y los indices del costa de vida (Cv ), pueden de
tenninarse a partir del material estadistico existente. En cambio Ia 
determinacion de I tiene una enonne dificultad estadistica, que exige 
complicados calculos basados en estudios particulares sobre las distin
tas ramas de la producci6n. 

2.1.2. Caractensticas	 p·articulares del m:ercado de tf,abajo y el 
regimen de s.alarios en Mexico 

El mercado de la fuerza de trabajo en Mexico, tiene una serie de 
caracteristicas que se derivan de su estructura econ6mica y de las 
tendencias de desarrollo analizadas en el punto 1. 

Atendiendo a sus caracteristicas econ6micas (separaci6n de la tie
rra, educaci6n en la disciplina de trabajo capitalista, nivel de ca.lifi

81 Carlos Marx. Op. cit., T. Y., pp. 435 y 450. 
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caci6n, regimen de explotaci6n a que esta sometido, regimen legal de 
saIarios y beneficios sociales). podemos distinguir las siguientes capas 
del proletariado mexicano: 

A.	 Un ampllsima proletariado y semi-proletariada rural, integrado ha
cia la decada del 60 por mas de 3 millones de trabajadares acti
VOS,82 desposeidos ~ompletamente de la tierra 0 en proceso de 
rapida desposesi6n. Se trata de trabajadores que no s610 carecen 
de calificaci6n, sino que ademas no han sido todavia educados por 
la disciplina del trabajo capitalista perrnanentemente. Son funda
mentalmente migrantes. Las salarios que perciben se encuentran en 
el limite mismo del nive! de subsistencia 0 aun por debajo de el, 
a costa de la degeneraci6n flsica de centenares de miles de perso
nas. A pesar de su bajo nivel de actividad, ya que se calcula que 
hacia 1960 sblo trabajaban cien dias al ano,33 rinden una parte 
sustancial de la plusvalia total, ya sea que esta sea ap·ropiada di
rectamente por la burguesia agraria 0 -a traves del regimen de 
transferencias de valor y el sistema de precios---' por Ia burguesia 
industrial. 

B.	 Un numeroso p,roletariado y semi-proletariado urbano no califi
cado, que hasta hace muy poco tiempo comienza a ser educado 
por el trabajo capitalista disciplinado. Se trata de un sector de 
muy reciente migraci6n rural, en muchos casos propietarios de 
minusculas parcelas en eI campo, que trabaja como pe6n en la 
industria de la construcci6n, 0 como jornalero en tareas margi
nales de la industria, eI comercio 0 los servicios 0 que simplemente 
sobrevive como vendedor ambulante y prestador de servicios calle
jeros. Sus salarios son apreciablemente superiores al de la masa de 
los jornaleros rurales, sin que aIcancen generalmente al salario 
minimo,34 aunque se acerquen a el. Debe abarcar un mInimo de 
2 millones de personas y, como la capa anterior, su alto grado de 
explotaci6n constituyen una base fundamental en la generacion de 
la masa de plusvaHa nacional. Se trata de un sector que no esta 
sindicalizado y que recien comienza a gozar de algunas ventajas 
de los beneficios sociales. 

C.	 El contingente mas numeroso del proletariado industrial propia
mente dicho,- formada en las tres ultimas decadas en las industrias 

32 Alonso Aguilar M. Mercado Interno y Acumulacion de Capital. Ed. 
Nuestro Tiempo, Mexico, 1974, p. 153. 

33 Reyes Osorio y Eckstein. Ope cit., p. 29. 
34 Gustavo Trevino Rodriguez. Los peones en la industria de la construc

cion~ ENE-UNAM, 1970 (Tesis), pp. 25-26 y 39-40. 
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tradicionales de baja densidad de capital y tecnologia sencilla. Se 
trata de un sector ya despegado casi completamente del campo. 
Cuando esta ,sindicalizado goza de las ventajas de los contratos 
colecti'vos superiores al salario minimo. Cuando no 10 e~Ha, que 
es posiblemente 10 que sucede en la mayoria de los casos, sus sa
larios oscilan alrededor del minimo. 

D.	 Una importante minoria del proletariado, aunque en rapido creci
miento numerico, se encuentra ocupado en las ramas mas dinami
cas de la industria. Se trata de grandes fabricas semi-automati
zadas, que tienen una alta densidad de capital y cuyos costos labo
rales son relativamente bajos en comparaci6n con los de la amorti
zaci6n del capital fijo y la reposici6n de las materias primas y 
auxiliares. Estan sindicalizados y cobran en general salarios mas al
tos que el resto de los trabajadores industriales, aunque se hallan 
sometidos en su mayor parte (y esta es una hip6tesi's a investigar) a 
un regimen intensivo de trabajo que en la practica reduce consi· 
derablemente su salario-horario (el precio de su fuerza de trabajo). 

E.	 Existe un ultimo sector importan,te, los intelectuales, tecnicos y em
pleados calificados (que conocen idiomas y tecnicas comerciales y 
administrativas) que cuentancon un status muy privilegiado en re
Iaci6n a paises como Argentina y Uruguay, dado la enorme de
manda de fuerza de trabajo calificada por la empresa privada 0 

el estado. Sus remuneraciones tienden a superar arnpliamente la de 
los .obreros manuales, aunque declinan en la medida en que Ia 
extension de Ia educaci6n y la des.calificaci6n del trabajo intelectuaI 
comienzan a horadar sus favorables condiciones de contrataci6n 
IaboraI. 

La heterogeneidad del proletariado mexicano plantea dificiles pro
blemas de metodos de calculo del salario real. Se plantea el problema 
de la elecci6n entre distintas variables a estudiar" que implican el 
estudio prioritario de la evoluci6n del salario para una 0 aIgunas de 
las distintas capas del proletariado, asi como la necesidad de utilizar 
metodos esp'ecificos de analisis para estudiar las capas que tienen pro
blemas p,articulares (por ejemplo, el proletariado rural, 0 el de las 
industrias dinamicas sujeto a un regim.en de trabajo intensivo). Sin 
embargo, dadas las Iimitaciones de tiempo y de material disponible, 
efectuaremos solamente una primera aproximaci'6n de caracter ge
neral. 

2.2. Analisis hist6rico sabre la evoluci6n del salario real 

2.2.1. Antecedent,es 

Es comun en la literatura economica mexicana, reconocer el hecho 
de que los salarios reales tendieron a disminwr en la decada 1940-50 
y que llegaron a niveles extremadamente bajos. En su celebre estudio 
sobre este periodo, L6pez Rosado y Noyola sefialan que el 

poder adquisitivo del salario minimo agricola ha disminuido en 
un 46%, el salario minimo en las ciudades un 39%, el salario 
medio (sin ponderar) de 35 industrias en un 27% hasta 1947, 
aunque probablemente mejor6 luego en los afios siguientes; y el 
de los empleados publicos federales en un 35%.35 

Esa es tambien la opini6n de Roger D. Hansen quien citando a 
Ariel Bruira36 considera que los salarios reales se redujeron en esa 
decada, tal vez, hasta la tercera parte de su valor. 

Sin embargo, los mismos Lopez Rosado y Noyola sentaron otra 
tesis complementaria de la anterior que pretendia englobarla. A pesar 
qe la disminuci6n evidente del s.alario real horario, escribian, "las cla
ses asalariadas han recibido parte de la mejorla del ingreso total real". 

EI fundamento de esta aparente paradoja seria el siguiente: 

Como consecuencia del d.esplazamiento de las ocupaciones menos 
remuneradas a las mas remuneradas y del ascenso dentro de 
cada ocupaci6n hacia las categorias mas altas, el salario real me
dio ponderado de toda (subrayado de los autores) la poblaci6n 
trabajadora ha aumentado aunque en casi cada categorla del tra
bajo haya disminuido.37 

Durante la decada siguiente existi6 un significativo repunte de los 
salarios reales horarios contabilizados estadisticamente por los or
ganismos publicos. El salario media industrial de siete distritos in
dustriales (encuesta de octubre de la SIC). deflacionado por el1ndice 
de costo de vida obrero, se elevo durante la decada en aproximada
mente un 17%. A su vez el salario minimo real, se elev6 a un nive! 

35 Alvarez y Sandoval. "Desarrollo Industrial y Clase obrera en Mexico", 
Cuadernos Politicos, numero 4. 

36 Lopez Rosado y Noyola. "Los Salarios Reales en Mexico, 1939.. 1950", 
El Trimestre Econ6mico, p. 206. 

31 Anibal Bruira. Development and price Stability in Mexico, Ope cit., pOl 

Hansen, p. 99. 

M~xico, NQ 33, Afio IX	 Febrero-Abril 1978 

Administrador
Text Box



107 106	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

muy alto, casi el 70%.88 Sin embargo, una serie de estudios emplricos 
sobre el ingreso suministraron evidencias que demuestran que el de
terioro del ingreso real familiar de Ia mitad del pueblo mexicano se 
habia agudizado en el periodo 1950-57. Muestran no s610 que los 
ingresos del 50% de las familias(por cierto las mas numerosas), 
disminuyeron su participaci6n relativa en el ingreso del 19.1 al 15.6%,89 
sino que ademas se empobrecieron en tenninos absolutos. EI promedio 
de ingreso de los cinco deciles mas bajos del total de las familias ba
j6 su ingreso promedio mensual de una media de pesos 349.8 en 1950 
a 342 en 1957 (ambas cantidades en pesos constantes de 1957). 

El deterioro absoluto de las condiciones de vida de la mitad del 
pueblo mexicano en el periodo indicado, no prueba que descendi6 el 
salario real de la clase obrera, dado que el principal sector afectado 
debi6 ser el de los campesinos minifundistas, salvajemente esquilmados 
por el rapido desarrollo del capitalismo. De alIi que el decil mas bajo 
de familias pierda en el p,eriodo -conforme al estudio citado- un 
20% neto de sus ingresos ya miserables al comienzo del periodo. Pero 
es un hecho suficientemente categ6rico como para desmentir la exis
tencia de una i'rnportante elevaci6n del salario real en la decada 
del cincuenta, tanto por el significado de las cifras en sl mismasl para 
la poblaci6n asalariada, como por la evidencia que suministra sobre 
Ia velocidad de la expropiaci6n de los campesinos pobres y la conse
cuente ampliaci6n del ejercito industrial de reserva con sus efectos 
depresivos sobre los salarios de los trabajadores no calificados. 

De 10 expuesto podemos concluir que durante la decada del cin
cuenta tendi6 a polarizarse el ingreso en Mexico. EI campesino pobre 
y los jornaleros rurales bajaron aun maS' en sus salarios reales, mien
tras que los de los trabajadores urbanos no calificados se mantuvie· 
ron 0 bajaron levemente y por el contrario, existi6 un pequeno aumen
to del salaria para los trabajadores urbanos semi-calificados y otro 
mas grande para los trabajadores calificados. 

2.2.2. Los salarios nominales" re,ales en la dec-ada del sesenta 

Durante la decada del sesenta los salarios nominales se incremen
taron mucho mas Ientamente que en el pasado. Pero dada la estabili
dad relativa de los precios, tendieron elevar su capacidad adquisitiva 
en terminos reales. En el cuadro 2 y en Ia grafica 1 se exhibe Ia ten
d,e.neia de las dos series de salarios mas utilizadas. La de salarios in

38	 Lopez Rosado y Noyola. Ope cit., pp. 206 y 207. 
89 Citado por David Ibarra. "Mercados, desarrollo y poHtica econ6mica. 

Perspectivas de la economia de Mexico", en El perfil de Mexico en 1980, Si
glo Veintiuno Editores, Mexico, 1972, p. 130. 
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dustriales medios, obtenida por la secretaria de Industria y Comercio 
por intennedio de encuestas anuales en las principales ciudades, in
dustriales, y la de salarios minimos legales (reducidos a horas), fi
jados por la Comisi6n Nacional de Salarios Minimos a partir de 
1963 y par autoridades locales anteriormente. En este ultimo caso se 
utiliza el minimo urbano para el Distrito Federal. Ambas series han 
sido deflactadas por el jndice de Costo de Vida Obrero de la SIC (a 
pesos de 1960) y reducidas a numeros indices a los efectos de su com
parabilidad. 

Cuadro 2 

EVO'LUCION DE LO'S SALARIOS NO'MINAL,ES
 
Y REALES (1950-1970)
 

A B C D E F G 

Salario Salario Salario S ala- Salario Salario 
minimo medio lndice mini rio me minimo medio 
($ co ($ co de mo ($ dio ($ (1960= (1960== 

A.rios rrientes) rrientes) precios de 1960) de 1960) 100) 100) 

1950 0.56 1.74 52.7 1.06 3.30 58.6 70 
1955 1.18 2.75 82.6 1.42 3.33 78.4 78 
1960 1.81 4.29 100.0 1.81 4.29 100.0 100 
1961 1.81 4.35 113.5 1.59 3.83 87.8 89 
1962 2.18 5.13 115.3 1.89 4.44 104.4 104 
1963 2.18 5.47 116.0 1.87 4.73 103.3 110 
1964 2.68 6.15 118.6 2.25 5.19 124.3 121 
1965 2.68 6.17 123.0 2.17 5.02 119.9 117 
1966 3.12 6.33 128.0 2.43 4.95 134.2 115 
1967 3.12 6.90 131.7 2.37 5.24 130.9 122 
1968 3.53 7.27 133.6 2.64 5.44 145.8 127 
1969 3.53 7.78 137.7 2.56 5.68 141.4 132 
1970 4.00 8.15 146.0 2.74 5.58 151.4 131 

FUENTES: A Comision Nacional de Salarios Minimos. Salario m£nimo ur
bano del D. F. (Se Ie ha dividido por ocho a los efectos de ob
tener el salario horari~.) 

B	 BIRF. 0 p. cit. Cuadro 9.2. Los datos han sido extraidos de las 
encuestas anuales de la SIC 1950-63: Seis principales distritos 
industriales. 1964-70: Dace principales distritos industriales. 

C	 NAFINSA. Mexico en Cifras, p. 205. Se ha utilizado el indice de 
costo de la vida obrera construido por la SIC, DOE. 

D Calculado muItiplicando A por C. 
E Calculado multiplicando B por C. 
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Conforme nos senalan las cifras, ambos tipos de salarios tienden a 
moverse en la misma direcci6n. Como ya habiamos visto, ambos ha
bian ascendido durante la d6cada de los cincuenta, aunque con mayor 
rapidez el salario minimo, que parte de un nivel extremadamente bajo 
y da un gran salto en el ano 1954, para continuar luego oscilando 
erraticamente hasta 1962, cuando da un importante salto cercano al 
20%. El salario industrial medio tiene dos grandes periodos de avan
ce: hacia 1958, cuando crece arriba del 12% y durante 1964 cuyo in
cremento es del 10%. Si observamos el movimiento de la decada y 
damos el valor de 100 a las cantidades de 1960, tendremos: 

a)	 Los salarios minimos legales pasan de un valor de 58.6 a otro 
de 100 en 1960 (incremento del 71 %) y de un valor de 100 
en 1960 a un valor de 151 en 1970 (incremento del 51 %). 
Durante los veinte anos el crecimiento fue del 158%. De la 
comparaci6n con las cifras de la decada del cuarenta, resul
ta daro que el salario minimo urbano super6 con exceso las 
perdidas de los cuarenta ya bastante antes del termino de la 
decada del cincuenta y termino finalmente, hacia 1970, por 
alcanzar un nivel que se aproxima al doble del que tenia en 
1940. Con respecto a los salarios minimos rurales, si bien 
tendieron a crecer durante los sesenta algo mas lentamente 
que los urbanos (aproximadamente un 4-5%) ,40 es obvio 
que tambien participaron del ascenso general. Podemos con
duir, pues, en que los salarios minimos legales tuvieron un 
importantisimo elevamiento en terminos reales durante la 
decada de los sesenta. 

b)	 Los salarios industriales medios se elevaron aparentemente 
en terminos reales, un 29% entre 1950 y 1960 Y un 31% 
entre 1960 y 1970. A su vez, durante todo el periodo 1950-70, 
crecieron el 70% aproximadamente. Se trata de un creci· 
miento aparentemente muy significativo aunque menor que 
en el caso de los minimos legales. Como el incremento de la 
decada del cincuenta, s610 compens6 las perdidas de la de' 
cada anterior, puede considerarse unicamente como veroade· 
ro incremento al 31 % ganado a partir de la ultima decada. 
Se trata de una magnitud bastante importante que arroja 
una tasa de crecimiento anual del 2.7%. 

La utilizaci6n de otros deflactores del salario nominal han llevado 
a algunos economistas a sobrestimar el crecimiento del salario in. 

40 Comisi6n Nacional de Salarios Minimos. Memorias. 
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dustrial medio. Por ejemplo, el licenciado Antonio Ortiz Mena consi
dera que el salario real se elev6 durante los anos de 1959-67, a una 
tasa anual de 3.1 % que superaba, induso, al incremento medio de la 
productividad del trabajo.41 En su caso, el metodo que utiliz6, fue el 
de deflactar los salarios nominales con el deflactor implicito del PBI, 

10 que no parece apropiado, dado que el salario no se intercambia 
contra todo el producto social, sino s610 centra una parte de el: los 
bienes salarios. Otro ejemplo seria el BIRF, que deflacta el salario 
nominal con el indice de precios al consumidor de la ciudad de Mexi
CO.42 Este indice parece mas apropiado, dado que exduye a los pre
cios de los medios de producci6n. Pero resulta que dicho indice no 
pondera el peso de los bienes de consumo conforme su relaci6n con 
una canasta familiar tipo, que exprese el consumo medio de una 
categorla significativa de obreros (por ejemplo, la familia obrera al 
nivel del salario legal mlnimo), sino conforme a su peso en el consu
mo general privado. La diferencia entre ambos tipos de consumo (el 
obrero y el general), es que el consumo obrero otorga un peso mucho 
mas grande al consumo de alimentos (entre el 60 y el 70%), mientras 
que el consumo privado general s610 Ie atorga un peso mucho menor. 
(El nuevo indice de precios al consumidor del Banco de Mexico, cuyo 
criterio de ponderaci6n se aproxima al viejo indice de la SIC, otorga a 
la ali'mentaci6n un peso del 40%). 

La diferencia entre el uso del Indice del costo de vida obrera y 
el de Precios al Consumidor, se torna importante, cuando -<:omo suo 
cedi6 en la decada del sesenta- los precios de los alimentos crecen 
mas rapidamente que otros bienes de consumo. Entre 1961 y 1970, por 
ejemplo, los precios al mayoreo de los bienes de consumo no alimenta· 
rios se elevaron un 15% contra un 29% los alimentos. EI indice del 
costo de vida obrera (precios minoristas) atribuy6 en el mismo 
periodo, un elevamiento del 32% a los alimentos contra un 28% del 
incremento general de precios que computa.4S AI no considerar debi
damente el peso del incremento de precios de los alimentos, el calculo 
del BIRF, sobrevalua exageradamente el poder adquisitivo del salario 
industrial medio, atribuyendole un incremento del 45.7% en la de
cada, y una tasa media anual del 3.8%. 

41 Antonio Ortiz Mena. Op. cit., pp. 20-21. 
42 BIRF. Op. cit., cuadros 9.2. 
43 Secretaria de Industria y Comercio. Anuario Estadistico de los Esta

dos Unidos Mexicanos. 
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2.2.3. E1 papel del salario minima legal en Mexico 

44 Partido Revolucionario Institucional (PR!). Plan Bdsico de Gobierno 
76-82, p. 32. 

45 Lopez Rosado y Noyola. Op. cit., p. 202. 

a) Como es unanimemente reconocido en todo el pais, una gran 
masa de trabajadores, probablemente la mitad de la fuerza 
de trabajo, no alcanza a percibir el salario minimo. Seg{1n el 
propio Partido Revolucionario Institucional "cerca del 40% 
de la poblaci6n asalariada recibe ingresos inferiores al salario 
minimo".44 Esto se debe evidentemente a las wndiciones del 
mercado de trabajo mexicano ya analizadas, y reforzada por 
la debil sindicalizaci6n de la clase obrera y la inexistencia de 
un efectivo regimen de inspecci6n labaral por parte de las 
autoridades administrativas. 

b) Pero ademas sucede que la relaci6n entre salarios legales y 
efectivos se ha invertido en relar.i6n a la que existia en la 
decada de los cuarenta. Por entonces, L6pez Rosado y No
yola consideraban que "los datos existentes demuestran que 
los salarios efectivos exceden considerablemente a los mini
mos",45 incluso en la agricultura. Tampoco entonces el sa
lario minimo se amplia, pero por razones opuestas; el sala
rio minimo era tan reducido que no contemplaba las condicio
nes de reproducci6n minimas de la fuerza de trabajo y no 
podia constituir una base de negociaci6n laboral generalizada. 
Desde entonces se ha ido elevando progresivamente hasta al· 
canzar y superar los salarios mas bajos pagados a los obreros 

El importantisimo incremento del salario mlniIno legal a partir de 
1954, no tiene una gran significaci6n pr.ktica para el anaIisis de la 
variaci6n del salario real de la clase obrera mexicana. Esto se debe a 
dos cuestiones: 

EVOLUCION DE LOS SALARIOS DE LA CLASE OBRERA 

El elevamiento incuestionable del salario minimo legal y del medio 
industrial de la SIC, no implican, sin embargo, una elevaci6n general 
del poder adquisitivo del salario del conjunto de la clase trabajadora, 
y ni siquiera supone necesariamente, la elevaci6n de su salario real 
medio. Para comprender el alcance de las magnitudes expuestas, se 
hace necesario preceder a un anaJ.isis particular de las dos variables 
utilizadas. 
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industriales no calificados (peones). Conforme NAFIN-CEPAL46 

la relaci6n entre ambos tipos de salarios ha tenido la siguiente 
evoluci6n entre 1950 y 1964 (caso del Distrito Federal). 
1950: salarios industriales mas bajos $44.00, salario minimo 
legal $32.00; 1960, salarios industriales mas bajos $112.00, 
salarios minimos legales $91.00; 1964, salarios industriales 
mas bajos $147.00, salarios minimos legales $151.00. 

2.2.4. Los s,alarios industriales metlios registtiados por la SIC 

Los salarios industriales en Mexico son enormemente dispares para 
las distintas categorlas de trabajadores y aun para las mismas cate
gorias confonne las caracteristicas de la propia empresa. Esto ultimo 
es claramente ejemplificativo de las dificultades que existen para lle
var a cabo un analisis preciso de Ia evoluci6n de los salarios industria
les. C:onforme a los datos del Censo Industrial de 1970, las diferencias 
de remuneraciones medias por trabajador empleado pagado por cada 
establecimiento, tenian las siguientes caracterlsticas: Empresas gran
des (que ocupan mas de 1 000 trabajadores) $2885 por trabajador; 
empresas medianas (entre 26 y cien trabajadores) $1 566; empresas 
pequefias (6 a 15 trabajadores) $110241 (se excluyen las empresas 
artesanales, porque en elIas incide eI trabajo familiar). 

La condici6n para una base-muestra s6lida, que permita efectuar 
encuestas que expresen la verdadera evoluci6n de los salarios medios, 
es la existencia de un estudio previo muy preciso de la estructura sec
torial y regional de la industria, para no caer en ponderaciones sub
jetivas. Cuando ese analisis no existe, como creemos que es eI caso en 
la cuesti6n que estudiamos, 10 mas probable es que resulten sesgados 
hacia las grandes fabricas y, consiguientemente, los salarios regis
trados seran mas altos. Esto es muy importante cuando en Mexico 
todavia el 30% de los trabajadores industriales se encuentra ocupado 
por fabricas medianas y pequefias, contra otro 60% ocupado en las 
grandes fabricaS.48 

La brecha entre los diferentes niveles de salarios industriales tendi6 
a p,rofundizarse en la decada de los afios cincuenta,49 no con~eiendo 
investigaciones empiricas sobre el punto para la presente decada. 

46 NAFIN-CEPAL. Ope cit., cuadros 37. 
41 Alvarez y Sandoval. Op. cit. 
48 Everett. c'The evolution of the mexican wage structure~~, cit. por Carlos 

Tello, "Notas para la distribuci6n del ingreso en Mexico". La Sociedad M exi
cana, p. 237. 

49 Francisco Javier Alejo. "La politica fiscal en el desarrollo econ6mico 
de Mexico", en La Sociedad Afexicana, pp. 91-94. 
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La caracterlstica del desarrollo industrial de la decada ya anali
zada (rapido desarrollo de las industrias mas dinfunicas y de mayor 
densidad de capital controladas por el capital monopolista), plantea 
consecuencias contradictorias. De una parte, impulsa a la moderni
zaci6n general de la industria; pero, por otra parte, tiende a ahondar 
la brecha salarial con las industrias tradicionales, obligandolas a ten
der, par razones defensivas, a la reducci6n del salario de sus trabaja
dares. Esta tendencia2 evidentemente, esta reforzada par el conti
nuado incremento del ejercito industrial de reserva. 

Suponiendo que las diferencias salariales inter-industriales e inter
sectoriales no se hubieran agudizado durante Ia decada, y asumiendo 
que existe una elevaci6n general del poder adquisitivo del salario 
industrial nominal, quedarian por considerar dos tipos de cuestio
nes especlficas de la decada actual: la determinada por la poHtica fis
cal del gobierno y Ia que surge de las caractensticas intensivas del 
trabajo en las industrias de punta. 

El primer problem,a tiene que ver con la ap,ropiaci6n progresiva 
por el estado de una parte creciente del incremento salaria!' Esto se 
expresa, en primer lugar, en el incremento absoluto y relativo del 
impuesto a las rentas del trabajo. 

A partir de 1962, y con mayor claridad, a partir de 1964, la 
contribuci6n de los ingresos de capital del Irnpuesto sobre la 
Renta empez6 a decrecer, al paso que aumentaba la parte co.. 
rrespondiente a los ingresos del trabajo. Este es, en realidad el 
significado profundo de las refonnas aI ISR introducidas en 
1961-65. El propio Impuesto sobre la Renta contribuy6 a distri
buir el ingreso a favor del capital, al otorgar un tratamiento 
preferencial a los ingresos personales provenientes de esa fuente.ao 

Entre 1960 y 1970 los ingresos estatales en concepto de impuesto 
a la renta de trabajo, pasaron de 845 millones de pesos a unos 5 200 
millones de pesos (unos 3 700 millones a precios de 1960), 10 que ex· 
preSQ un incremento en tenninos reales del 338%, ampliamente supe
rior al incremento porcentual de los salarios en eI periodo. Atendien
do a esta disparidad, se puede constatar que el salario efectivo des-cen
dio aproximadamente, como minimo, un 2% en este periodo, exclusi
vamente por este concepto. 

En eI mismo sentido actuan los rapidos incrementos de los descuen
tos por prestaciones sociales, que constituyen hoy dla un importante 
fondo de acumulaci6n en manos del estado. 

50 Datos obtenidos cotejando y cruzando datos de Francisco J. Alejo, Ope 
cit., p. 92-93, NAFIN-CEPAL, Ope cit., cuadro 14 y BIRF, Ope cit., cuadro 5.16. 
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EI segundo problema, que ya apuntaramos en el punto 2.1.1., tiene 
en la presente decada una importancia enorme. Aunque no conocemos 
todavia trabajos e investigaciones sobre el particular, nos resulta 
evidente -en base a la experiencia de la decada en paises como Ar
gentina 0 Brasil- que el regimen de trabajo, que ha sido impuesto en 
las industrias dinamicas de reciente implantaci6n, como la automotriz, 
debe haber elevado considerablemente la intensidad sectorial del tra
bajo en relaci6n a la media nacional y por esta via aumentado indi
rectamente la jornada de trabajo y deprimido hasta un cierto punto 
por hora fisiol6gica de trabajo. (0 sea, por hora concentrada 0 in
tensiva). Este es otro elemento que tiene que haber contrarrestado 
las ganancias salariales de los sectores aparentemente mas beneficia· 
dos por el alza. 

3.	 CONC:L,USIONES GENERALES 

3.1.	 La constituci6n de los sectores que componen 1a clase obrera 
mexicana, se halla determinada por el nive! alcanzado por el des
arrollo delcapitalismo, su veloz ritmo de expansion y las carac
teristicas coyunturales del proceso de industrializaci6n en la de
cada de los sesentas. EI resultado es una clase obrera extrema
damente fraccionada, cuya base mas amplia y explotada es un 
numeroslsimo proletariado y semi-proletariado rural, y cuyo sector 
mas consolidado es el proletariado industrial (el 60% de los tra
bajadores 1aboran en grandes fabricas). Dicha clase obrera esta 
compuesta, ademas, por un sector de trabajadores no manuales, 
que en condiciones del mercado laboral mexicano, tiende a reci
bir remuneraciones relativamente elevadas. 

3.2.	 EI conjunto de los salarios en Mexico se mantuvo a un nivel 
bajisimo durante la decada del cuarenta, en Ia que se profundi
z6 el desarrollo del capitalismo en el campo y comenz6 el proceso 
de industrializacion mexicano en un sentido modemo. Dichos ba
jos salarios. son producto, a su vez, de la descomposici6n de la 
economia campesina 10 que constituyo una de las bases del ace
lerado proceso -de acumulaci6n de capital. 

3.3.	 D~rante la decada de los cincuentas comenz6 un lento proceso 
de recuperaci6n del poder adquisitivo de los salarios acelerado 
en la siguiente decada, especialmente a partir de 1963. Sin 
embargo no es seguro que este mejoramiento de las condi,ciones 
salariales haya llegado a las capas mas bajas del proletariado in
dustrial y, mucho menos, al proletariado y semi-proletariado rural. 

M€xico, NQ 33, Afio IX 

EVOLUCION DE LOS SALARIOS DE LA CLASE OBRERA	 115 

3.4.	 El elevamiento del poder adquisitivo del salario industrial, tiende 
a ser sobrestimado por distintos medios: 

a)	 U tilizar indices deflactores ,que subestiman el elevamiento del 
precio de los productos alimenticios; 

b)	 Efectuar los calculos sobre el salario nominal total~ sin dedu
cir los impuestos y las prestaciones sociales que no se expresan 
en servicios concretos para el trabajador. 

Estos dos aspectos se han acentuado durante la decada del sesen
ta dado el elevamiento mas que proporcional del precio de los ali
mentos y la politica fiscal del gobiemo, tendiente a transferir 
parte de los salarios al estado. 

3.5.	 Pero el factor mas importante que contrarresta el elevamiento del 
poder adquisitivo del salario para amplias capas del proletariado 
industrial, es el propio regimen de trabajo intensivo impuesto en 
las industrias que han alcanzado un desarrollo mas importante en 
la pasada decada. Esto plantea la necesidad te6rica de redefinir 
el concepto de salario real en funcion de las condiciones de re
posicion del desgaste de la fuerza de, trabajo, y de orientarse hacia 
el estudio de los nuevos problemas que plantean las condiciones 
de trabajo en clichos tipos de industrias. Considerando este factor, 
es muy posible que el elevamiento constatado en el poder ad
quisitivo del saIario del obrero industrial, no se exprese en un me.. 
joramiento de las condiciones de reposicion efectiva de su fuerza 
de trabajo. 

SUM?vIARY: The years 1960-1970, RESUME: La decade 1960-70, qui 
examined in this article, are of est examinee dans Ie present ar
great importance, since in this ticle, presente une grande impor
decade the process of consolida tance du fait que c'est durant 
tion of the capitalistic form of cette decade que s'effectue Ie 
production in Mexico takes p,lace. processus de consolidation du mo
This results in a profound trans. de de production capitaliste au 
fonnation in the utilization of Mexique, ce qui a provoque une 
the work force, reflected in \vage profonde transfonnation de l'uti 
rates. lisation de la force de travail, qui 

se reflete dans Ie taux de salaries. 
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