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INTRODUCCION 

He aquí una somera explicación sobre la. concertación social y el desempleo y de 
cómo influyen ambos en la estabilidad en el empleo. 

Pretendo sembrar la duda. sobre la. conveniencia de la. concertación social en 
nuestro país. No es mi intensión decir la última palabra sobre el tema, sino abrir la 
discusión sobre la problemática desde una. perspectiva diferente. 

Nos parece conveniente explicar cómo se creó esta investigación. 

La investigación pretendió ser un círculo iniciado con el análisis de las deter
minaciones simples, es decir, separar la. tota.lidad caótica. Esta sepa.ración del todo en 
sus partes se realiza en el pensamiento ya que la realidad es una totalidad. Con el 

. análisis logramos conceptualizar las partes, las determinaciones simples,pero la concep
tualización de las partes no es la conceptualización del todo, pues para. explicar el todo 
necesitamos de la síntesis que nos da cuenta de la realidad, pero ya no en forma ca6tica 
sino como una totalidad de múltiples determinaciones. Con la síntesis llegamos a la 
reproducción del todo concreto pero históricamente determinado. 

Partimos la investigación con un análisis de las partes del todo, separa.do en 
determinaciones simples, en conceptos simples: por una. parte, el análisis del concepto 
de estabilidad en el empleo, desempleo y concertación socia.! como categorías simples 
primarias, y por otra. parte como categorías simples secundarias utilizamos el concepto 
de capitalismo dependiente y crisis económica. Hicimos abstracción, conceptualización 
de la. representación de lo concreto. 

Teorizamos sobre la. estabilidad en el empleo en el capitulo primero, en el cual 
pretendemos explicar el concepto de estabilidad en el trabajo como evolución histórico
jur!dica. 

Después atendemos al desempleo como categoría simple; hacemos teorías, con
ceptos y axiomas en el capitulo segundo. En ese mismo apartado explicamos el capita
lismo dependiente y la crisis económica. pero como determinaciones simples secunda.rias 
dependientes del concepto de desempleo y que consideramos prudente explica.r!as. 

El análisis de la otra determinación simple, la. concerta.ción socia.!, lo realizamos 
en el capitulo tercero. Ali! damos conceptos y cla.sificaciones. 

Una vez analizadas las partes de lo que consideramos como una. tota.lida.d en 
esta investigación, en seguida. realiza.mas las síntesis de todo el materia.! analizado para 
dar cuenta de lo rea.! complejo. 

En el capitulo cuarto realizamos la síntesis de los cuatro ca.pftulos anteriores; 
no es un resumen de lo anterior, sino que utilizamos el análisis de la esta.bilidad en el 
empleo, el desempleo y la concertación socia.!, y la aplicamos a un cuo especifico que es 
la concertación social como solución al problema del desempleo en México y el peligro 
que esta. figura. representa. para. la estabilidad en el empleo. Explic&mQI esta. totalidad de 
múltiples determinaciones que dan cuenta. de una realidad históricamente determinada. 



También utilizamos como método la indl!cción hecha por los autores para sacar 
las reglas generales de las figuras de concertación social, desempleo y estabilidad en 
el empleo. Nosotros al través de la deducción aplicamos esa teoría general a un caso 
concreto, determinado por el tiempo y el espacio, lo que nos permitió explicar la realidad 
del problema. particular: la concertación social en México y su inHuencia en la estabilidad 
en el empleo. 

Al final daremos unas conclusiones producto de este trabajo de Investigación. 
Afirmaciones que estarán sujetas, como toda. tesis, a una rigurosa crítica intrasis
temática., que las afirmará o las negará. 

Su afirmación significará que los resultados de nuestro trabajo podrán servir de 
guía heurística para nuevas investigaciones sobre el tema.. Su negación dará. como con
trapartida una afirmación que será un paso más hacia el conocimiento de instituciones 
tan polémicas como son la estabilidad en el empleo y la concertación social. 

Por último aprovecho este espacio para agradecer a las siguientes personas su 
valiosa ayuda en la realización de este trabajo: al Dr. Héctor Santos Azuela por su 
constante asesoría y discusión sobre el tema. Igualmente a Alfonso Bauzas por sus 
comentarios y sugerencias metodológicas sobre el proyecto de investigación, por supuesto 
agradezco ni Sr. Miguel López Ruíz por su cooperación. 
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CAPITULO 1 

REGULACIÓN JURÍDICA DE LA ESTA.BILIDAD EN EL EMPLEO DESDE 1917 HASTA 

NUESTROS DÍAS EN EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo maneja.remos a la estabilidad en el empleo como una regla ge
neral, es decir, nuestra legislación laboral tiende a tutelar esta figura como un bien 
jurídico al que todo trabajador tiene derecho. Haremos un análisis de la evolución 
histórico-jurídica de la estabilidad en el empleo para. poder comprender íntegramente 
la manera como está regulada actualmente, conocer las fuerzaa sociales, los poderes 
políticos e intereses de clase que han ocasionado su actual regulación. 

Es necesario un análisis de evolución dialéctica para entender el presente como 
una consecuencia de una proceso complejo, en constante movimiento. El describir en 
una forma mecánica lo existente no nos permite transparentar la estabilidad en el empleo 
dentro de un contexto jurídico en evolución. 

Para efectuar este análisis utilizaremos diferentes textos legales, como la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexica.r1os, legislación laboral y jurisprudencia 
más sobresaliente. 

1.1 Con.!titución Polítaºca de lo• E•todo• Unidos Me:icano•, 
fracciones XXI y XXII (terto original) 

1.1.1 Antecedentes 

La lucha de los trabajadores ha sido encaminada a mantener su trabajo y a 
mejorar sua condiciones de empleo, pues lo requieren como medio de subsistencia. En 
tiempos anteriores a 1917 no existía la figura de la estabilidad en el empleo. Por ejemplo, 
en el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de mayo de 1856 no se 
hizo referencia al derecho que tienen los trabajadores de permanecer en el empleo hasta 
que as( lo decidan. 

La Constitución de 1857, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de abril 
de 1865, así como los reglamentos expedidos por Maximiliano, no regulan nada sobre la 
estabilidad en el empleo. En el Decreto que libera las deudas de los trabajadores del 
campo, expedido por Maximiliano el primero de noviembre de 1856, incluso encontramos 
una protección a la voluntad arbitraria de los patrones para despedir libremente a los 
trabejadores: 
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ARTICULO l. Los tra.bejac1ores del campo son libres para. •epa
rlll'Se en cualquier tiempo de las fine"" en que se hallen ocupa
dos, con tal de que no tenga.n ninguna deuda a su cargo, o satis
faciéndola en dinero al contado en caso de tenerla.. Los dueños o 
a.rrendatarios de las fincas tienen igual libertad para despedir a 
su.s trabajadores cuando le parezca conveniente. 1 

Aquí se deja a la. estabilidad en el empleo más que aniquilada puesto que se 
da al patrón la posibilidad de despedir al trabajador cuando él lo decida., y termina de 
manera unilateral y arbitraria la relación de trabajo. 

Ni el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, ni el Plan de Guadalupe, 
ni sus adiciones tratan el tema de la estabilidad en el empleo. En todos los documentos 
anteriores se deja sentir más la preocupación de proteger a los trabajadores de los 
empleos forzosos. Se plasma la idea de hacer los contratO!I por tiempo definido, para 
evitar que un trabajador se vea obligado a trabajar toda su vida. para un solo patrón. 

Debate previo a. la creación del artículo 123 de la Constitución. 

En la 40a.. sesión ordinaria. del 13 de enero de 1917 se presenta. un proyecto de 
reformas al artículo quinto de la Constitución Política de 1857; este trabajo fue realizado 
por Pastor Rouaix, Victoria E. Góngora, Esteban Baca Ca.lderón, Luis Manuel Rojas, 
Dionisia Zavala, Ra.fael de los Ríos, Silvestre Dorado y Jesús de la Torre. El proyecto 
regulaba la. esta.bilidad en el empleo en el artículo 123, fracciones XXI y XXII de la 
siguiente manera: 

Fr. XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 
arbitraje o a. aceptar el laudo pronunciado a virtud de escrito 
de compromiso, se dará. por terminado el contrato de tra.bajo y 
quedará. obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres 
meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del 
conflicto. 

Fr. XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa. justificada 
o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber 
tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato, o a indemnizarlo con el importe 
de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando 
el obrero se retire del servicio, por fa.Ita de probidad por parte 
del patrono, o por :recibir de él malos tratamientos, ya sea en 
su pe:sona o en la de su cónytige, descendientes, ascendientes o 
hermanos. El patrono no podrá. eximirse de esta responsabilidad 
cuando loe maloe tratamientoe provengan de dependientes que 
obran con el consentimiento o tolerancia de él; 2 

Este proyecto ei analizado por la. Comisión Constituyente formada por Recio,Co
lunga, Monzón y Romano; en la 57a. sesión ordinaria. celebrada el 23 de enero de 1917, 

11dbko,C ...... daDlp•lod,.. C..10.-.w,..11o.- pp. llM15 
2 Mblco, c....._ d• Dlpalod-. .,_ ni. p. o:rr 
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presentaron una proposición de cambios. Se propone que esta sección respectiva lleve 
por título " Del trabajo y de la. previsión socia.!". Respecto a las fraccion1'8 sobre 
estabilidad, recomiendan cambiar: 

En la. fracción X.."XI recomiendan suprimir las palabras "a virtud del escrito 
compromiso", y sugieren también que se dé solución al caso de que los trabaje.dores no 
aceptasen el laudo del tribunal de arbitraje. 

En la fracción xxn sugieren cambiar las palabras • descendientes y ascendientes" por 
las de "hijos y padres". También plantean hacer extensiva la responsabilidad de que se 
trata. en la última. parte de la. fracción a los malos tratamientos que suelen recibir los 
obreros, de los familia.res del patrón. 3 

1.1.J! Artículo 11!9, fracciono• XXI y XXII co,,.,titucional.o {texto original} 

En la 58a.. sesión ordinaria., realizada el 23 de enero de 1917, fue aprobado 
el articulo 123 en su conjunto: las fracciones XXl y XXII se a.proba.ron de la manera 
siguiente: 

Fr. XXI. Si el patrono se negare a someter sus düerencias al ar
bitraje o a aceptar el laudo pronunciado por el Consejo, se dará 
por terminado el contrato y quedará obligado a indemnizar al 
obrero con el importe de tres meses de salario, además de la. res
ponsabilidad que resulte del conflicto. Si la negativa fuera de los 
trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

Fr. XXII. El patrono que despida a un obrero sin ca.ua.ajustifica.da 
o por haber ingresado a una asociación o sindica.to, o por haber 
tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección 
del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el im
porte de tres meses de salario . Igualmente tendrá esta obligación 
cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de 
parte del patronato o por recibir de él malos tratamientos, ya sea 
en su persona. o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanea. El 
patrono no podrá eximirse de esta. obligación, cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren 
con el consentimiento o tolerancia de él. 4 

La. expresión "estabilidad en el trabajo" es ere.ación de los constituyentes de 
i917; antes no hubo precedente en la legislación ni en la. doctrina.. En las fracciones 
XXI y XXII de la. Constituci6n se plasmó la garantía. de estabilidad en el empleo, lo 
cual quiere decir que todo trabajador tiene derecho de conservar su traba.jo, salvo que 

3 Mhko, 04.m..va de Diputados, op.. c:d. p.6.lg. 
4 TRUEBA URBINA... Alberto. D ...-o ..anlo m, pp. &S-61. 
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existiera una causa justificada, el patrón ya no podría despedir al trabajador en forma 
unilateral, producto de una voluntad arbitraria. Cuando se presenta esta situación 
de despido injustificado, el trabajador tiene derecho de elegir entre reinstalación o la 
indemnización, cuyo monto es de tres meses de salario. 

Podemos observar cómo en el texto original del artículo 123 constitucional, frac
ciones XXI y XXII, se plasma una estabilidad absoluta, pues al patrón se le impone una 
obligación de reinBtalar al trabajador en el empleo o se le sanciona con el pago de una 
indemnización en el caso de despido injustificado; por otro lado, da el derecho al traba
jador a consevar su empleo hasta el momento en que él así lo quiera; frente al despido 
injustificado le concede la ley el derecho de elegir entre la reinstalación en su trabajo, 
o el pago de una indemnización. En todo momento significa un derecho del trabajador 
a mantener su trabajo, en ningún caso es una obligación de continuar trabajando para 
un patrón. 

1.!!. Ley Fdcral del Trabajo de 1091 

La Constitución conferfa a los estados la facultad patd legislar en materia laboral. 
Esta disposición se reformó con el fin de federalizar la legislación en materia de trabajo. 

Enjulio de 1929 se presentó el primer "Proyecto de Código Federal del Trabajo". 
Las agrupaciones obreras se opusieron a él, lo cual determinó su rechazo. 5 

El segundo proyecto ya no se llamaría cóJ.go sino ley. En esta ley se atendió a 
las consideraciones realizadas por una Convención obrero-patronal organizada por la 
Secretaría de Industria. La Ley Federal del Trabajo fue publicada el 18 de agosto de 
1931 en el D.O. y entró en vigor esa misma fecha. 

En la Ley del Trabajo de 1931 se regula la duración de la relación de trabajo 
(articulo 39); se establecen tres opciones para fijar la duración : una es pactar que la 
duración es por tiempo indeterminado, otra por tiempo fijo, y por obra determinada. 
No se regula de manera expresa que la duración de la relación de trabajo sea por regla 
por tiempo indefinido; sin embargo, dispone que ·si subsiste la materia del trabajo se 
prorrogará el contrato. 

"Art. 39. El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indefinido, por 
tiempo fijo, o para obra determinad&. Si vencido el término del contrato subsisten las 
causa.s que le dieron origen y la materia del contrato por todo el tiempo que perduren 
dicha.s circunstancias." 

En el artículo 40 se fija una regla casuística para el contrato de trabajo de explo
tación de mlna.s; se dice que el contrato podrá celebrarse por tiempo u obra determinada 
o para l& inver.iión de capital determinado. 

, Es uno de loe requisitos de los contratos (individual o colectivo) el pactar la 
duración de la relación de trabajo (articulo 24, fracción m y artículo 55). 

S BUEN LOZANO, N6t'°r do, D'"'1M> olol ......... p. 334 
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Configurada ya la relación de trabajo ésta puede ser rescindida por el patrón 
cuando haya causa imputable al trabajador (artículo 121); por el contrario, el trabajador 
también puede dar por rescindida la relación de trabajo por causas atribuidas al patrón 
(artículo 123). 

A.rt!culo 121 (extracto) 

El patrón podrá rescindir el contrato de trabajo: 

l. Por engaño al patrón de cualidades que no tiene el trabajador (se 
puede invocar dentro de los treinta días siguientes al que inició la 
relación). 

Il y III Por falta de probidad u honradez del trabajador, vio
lencia contra el patrón , familiares, así como contra sus propios 
compañeros de trabajo. 

V y VI. Por ocasionar el trabajador perjuicios por dolo o negli
gencia a los objetos relacionados con el trabajo; 

VII. Por cometer actos inmorales el trabajador en el lugar de tra
bajo. 

VIII. Por revelar secretos de fabricación de carácter privados; 

X. Por tres faltas al mes sin causa justificada o permiso del patrón; 

XI y Xll. Por no obedecer el trabajador al patrón en la reali
zación de su trabajo, y no tomar medidas preventivas para evitar 
accidentes; 

Xm. Por incurrir el trabajador en estado de embriaguez o bajo 
algún narcótico; 

XIV. Por declaración de la junta de conciliación y arbitraje (artí 
culo 116, fracción IX) 

El patrón debe comprobar la causa del despido; si no la comprueba. estará. obli
gado a pagar sa.huiM vencidos (artículo 122). 

Art. 123. El trabajador podrá. rescindir el contrato (extracto): 

l. Por no recibir el salario en lugar y fecha convenidos: 

II. Por engaño al trabajador de las condiciones del trabajo (se 
puede invocar única.ment~ dentro de los treinta d!as siguientes al 
inicio de la relación de trabe.jo). 

m y IV. Por incurrir el patrón o sus familiares en actos de violencia 
en contra del trabajador o su familia, dentro y fuera del servicio. 

V. Por perjudicar dolosamente el patrón las herramientas de tra
bajo; 

VI y VII. Por inseguridad o falta de salubridad en el trabajo; 

vm. Por reducir el salario, salvo que medie la junta de conciliación 
y arbitraje competente, y 

IX. Por causas análoges de collJ!ecuencias semejantes. 
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Si el trabajador se separa por otrM causM diferentes a. lll.8 en11IIll!:adas, que
dará. sujeto a la responsabilidad civil (articulo 125). 

Este articulo busca. evitar pérdida.s posibles al ca.pita.lista. por voluntad libre del 
trabajador de separarse en el empleo. 

En el articulo 128 se regula. una. situación muy importante: la presencia de 
maquinaria. nueva, que suple a la mano de obra. Lo. Ley da la posibilidad de que el 
patrón dé por terminado el contr .. to de trabajo de aquellas personas que "sobren" para 
le. realización del trabajo; únicamente lo obliga a pagarles la cantidad convenida en los 
contratos, y a falta de convenio se darán tres meses de so.la.ria. Presenciamos una. forma 
muy clara de protección al capitalista. pare. introducir maquinaria nueva y desplazar 
mano de obra., según su conveniencia. 

L .. Ley da prioridad e. la modernización frente a la. seguridad de los trabaja.dores 
de conservar el empleo. 

Creemos que la. modernización debe ser tal que o.tienda. o. la.s necesidades de 
las mo.yorías; es decir, si hay poco tro.bajo traer má.quino.s que no desplace!\ la mano de 
obro.. Lo. modernización tiende o. o.umenta.t la. taso. de ganancia del capital aun en contra 
de los derechos de los trabajadores que le son necesarios, ya no digamos paro. aumentar 
sus ingresos, sino para subsistir. 

Lo. formo. de regular la negativa del patrón de someter sus diferencias al arbitraje 
o para aceptar el laudo pronunciado por la. junta es la siguiente manera (artículo 601): 

I. Dará. por termine.do el contrato de trabajo; 

Il. Condenará a indemnizar al trabajo.dar con el importe de tres meses de salal"io; 

m. Procederá a fijar la rcsponsabiiidrui que al patrón resulte del conflicto. 

IV. La responsabilidad del conilicto consistirá en (artículo 602): 

pago 

a.) Contrato de tiempo definido,. ............. Una cantidad igual al importe 

que no exceda de un a.ño ...............•......... de salarios de la mitad del 

tiempo de servicios prestados. 

b) Contrato de tiempo delinido,. ............. Seis meses por el primer a.ño 

si excede de un año ................................ y veinte dlaa por cada. uno 

de 108 añ08 siguientes en que 

hubiere prestado sua servicios. 

c) Contrato de tiempo indefuUdo ...••..••.... Veinte díll8 por cada año de 

sexvici09 prestadoe. 

El salario eíectivo eata.rií: formado por p.rimu, panici¡w:ión en lu utilidades, 
ventajas econ6mlcas pactadas en su favor. La indemnización en ningún eaao será. mayor 
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a la cantidad correspondiente en caso de fa!Jed:niento del trabajador. 

En estos dos artículos nos percatamoo que por un acto de unilateralidad del 
patrón, se da por terminada la relación de trabajo; se deja al trabajador en plena dis
posición del empleador, el cual podrá separarlo mediante el pago de una indemni1.ación; 
estos artículoo representan un atentado a la estabilidad en el empleo; basta con que el 
patrón no quiera someter sus diferencias al arbitraje o no acepte el laudo de la junta. Tal 
parece que ante un acto arbitrario de desobediencia se premia al patrón disolviendo la 
relación de trabajo, despidiendo a quien él desee, sin que el trabajador pueda defenderse 
o exigir el derecho a permanecer en el empleo. 

1.9 Jun"•prudencia dc 1996 (Gu.tavo Adolfo de la Selva) 

La duda que nos provocan los artículos 601 y 602 de la Ley Federal del Trabajo, 
de la inseguridad en que se deja al trabajador, nos es aclarada por la jurisprudencia 
dictada por la Suprema Corte de Justicia el 29 de julio de 1936, mediante el amparo 
directo de Gustavo Adolfo de la Selva. 

Consideramos importante •.ranscribir la jurisprudencia porque con ella se res
cata el espíritu del derecho a la estabilidad en el empleo plasmado en el articulo 123 
constitucional en su texto original. 

RELACION DE TRABAJADORES. Si un trabajador ha sido des
pedido injustificadamente, la ley concede dos acciones: la de re
instalación y la de pago de tres meses de salario, y a veces se 
opta por ésta en razón de que el despido puede originar que el 
trabajador no se sienta ya contento o no esté de acuerdo, precisa
mente por lo injustificado del despido, en continuar trabajando en 
la empresa; pero no es posible admitir que un patrono esté auto
rizado para no aceptar el laudo que le ordena reinstalar al obrero, 
ya que con esto se contrula el espíritu del derecho del trabajo, 
pues no puede entenderse que el legislador haya querido garan
tizar los derechos del obrero y al mismo tiempo haya dejado la 
pooibilidad de que los patronos dejaran de cumplir sus obligacio
nes correspondientes. As! pues, la Cuarta sala de la Suprema 
Corte ha concluido que la fracción XXI del articulo 123 de la 
Constitución se refiere a un caso diverso de aquel en que loe tra
bajadores demanden la reinstalación, pues de lo contrario haría 
nugatorio el derecho concedido en la Í?11Cci6n xxn, y por igual 
razón, no puede invocarse para los casoe de reinstala.ci6n de laa dis
posiciones de los artículos 601 y 602 de la Ley Federal del Tr&bajo, 
que reglamentan en parte loo mandatos contenidos en la fracción 
XXI del artículo 123 constitucional, pero no loo previatoo en !& 
fracción XX1I cuando el obrero no ha optado por la reinstalación. 
Tomo XLIX, Selva Gustavo Adolfo de Ja, pag. 681; Sa.ndova.I 
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Roberto A. 2193; Lill, Olivares Everardo, 1262; LXII, Canto 
Lucss, 639; Huesteca Petroleum Co., 1541," (Segunda parte del 
apéndice al tomo LXXVI del Semanario Judicial de la Federación, 
Jurisprudencia definida de la Suprema Corte, México, Antigua 
Imprenta de Murguía 1944, pp. 1332). 6 

No cabe dt:da, la lucidez del máximo tribunal había sido de tal manera pl!13mada 
en esta jurisprudencia, que no permitía poner en tela de juicio la existencia de la esta
bilidad en el empleo. Poco duró esa certidumbre, pues cuatro años después la Suprema 
Corte dictaría otra jurispnidencia contraria que empañaría la claridad lograda. 

El 25 de febrero de 1941 en la ejecutoria Osear Cué se dicta un criterio contrario 
a la anterior jurisprudencia. Al parecer es una concesión a la clase capitalista para 
poder retirar a su libre voluntad a un trabajador, cuando ya no le interesa su trabajo. 

En esta jurisprudencia se sostuvo que la obligación del empresario consistía 
en reponer al trabajador en su empleo, por lo que era una obligación de hacer, cuyo 
cumplimiento no podría imponerse coactiva.mente. 

Se sostiene que el patrón tenía la posibilidad de negarse a reinstalar al trabajador 
en su empleo, pagándole daños y perjuicios. 1 

La jurisprudencia se plasmó de la siguiente manero.: 

REINSTALACION DE TRABAJADORES, LOS PATRONOS 
PUEDEN NEGARSE A ELLA, PAGANDO DAÑOS Y PERJUI
CIOS. Por obligación de hacer debe de entenderse la prestación 
de un hecho, y en esta clase de obligaciones, la ejecución forzosa 
es imposible. La reinstalación en el trabajo es una obligación de 
este tipo y por lo mismo su ejecución forzosa es imposible, por eso 
es que un patrono puede negarse a cumplirla pagándole daños y 
perjuicios, según el espíritu de la fracción XXI del artkulo 123 de 
la .Constitución Federal, que estatuye que si el patrono se negare a 
someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado 
por la. Junta, dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 
obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 
salario, además de la responsabilidad que le resulte del conllicto; 
dicha fracción XXI con la XXIl del mismo precepto constitucio-

O Juri.lprudencll, citada por Albuto Tru1ba Urbl.Da, D ""''° ubhl.o l!J, pp. 24.7·?0. 
T .. 

CUEVA, Mulo de la. lA·•~ m a amp(ca. p. 127. 



nal, se complementan entre si y no se refieren e. casos diversos, 
toda vez que cuando .:onceden al trabajador el derecho de exigir 
el cumplimiento forzoso del contrato de trabajo o bien el pago de 
los daños y perjuicios, por otra parte, cuando se dice que el pa
trono puede negarse a acatar el laudo de la Junta o a someter sus 
diferencias al arbitraje, en los casos de cumpliuúento del contrato 
de trabajo, se está subordinando el derecho del trabajador a la 
naturalezl\ de las obligaciones cuyo cumplimiento no se exija, y es 
claro que ni el legislador ni el juzgador puede llegar a hacer cumplir 
obligl\ciones de imposible realización, ni tampoco se puede dejar 
al trabajador sin la justa compensación por la negativa del dador 
del trabajo, o. cumplir con la obligación de hacer, ya contraída. 
Tomo LXVII, Cué, Osear, pág. 2044; LXXV, Cia. Terminal 
de Veracruz, S.A., 4 76G; Cia. del Ferrocarril Sud-Pac!fico de 
México, 9383; LXXVI, Briceño, Guadalupe, 2467; LXXVIII,Cia. 
Industrial de Parras, S.A., 1305. (Apéndice de Jurisprudencia 
al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, México, 
Antiguo. Imprenta de Murgula 1955, pág. 1649). 8 

17. 

Es incongruente invocar como fundamento para dictar esa jurisprudencia, prin
cipios y reglas civiles que nada tienen que ver con el derecho laboral, pues se atenta en 
contra del fin especial de ese derecho social. Necesario es tener presente que el derecho 
laboral es protector de la clase obrera. 

La jurisprudencia en comentario atenta al fin medular de la estabilidad en el 
empleo plasmado en lo. Constitución. 

La idea de disminuir el privilegio de la estabilidad en el empleo se dejó sentir 
con mayor rigor en lo. reforma de 1962 a la Constitución y a la Ley. Esta reformo. será 
atendida en apartados posteriores. 

1.5 Proyecto de Reforma• a la Ley Federal del Trabajo en 19~8 

Después de ese agravio a la estabilidad en.el empleo por la jurisprudencia dictada. 
el 25 de febrero 1941, los intentos por recuperar ese derecho fueron en vano. Tal es el 
ejemplo del proyecto de reformas constituciona.les al artfculo 123, fracción XXI, en el 
año de 1948. 

Los diputados Fernando Amilpa, Aleje.ndro Gómez Maganda, Bias Chumacero, 
L. Wolstano Pineda, Luis Lcgorreta, J. Encarnación Chávez, Antonio Salomón y otros 
presentaron un proyecto de reformas e. la fracción XXI del e.rtlculo 123 constitucional. 
Su fin era el solidificar en forma absoluta la. estabilidad en el empleo. Expusieron las 
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reform!!.B de la siguiente manera: 

•se reforma. la fracción XXI del artículo 123 de la Coruititueión Política de los 
Estados U nidos Mexic8.ll08 en los términos siguientes: 

Si el patrono se negare a. someter sus diferencia.• a.l arbitraje o e. 
aceptar el laudo pronunciado por el Consejo, se dará por termi
nado el contra.to de traba.jo y quedará obligo.do a. indemnizar a.l 
obrero con el importe de tres meses de salario, además de la res
ponsa.bilide.d que resulte del conil.icto, .n'empro que el trabajador 
no elija el cumplimiento del contrato conforme a la fracción XXII. 
Si la. negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el 
contra.to de trabajo. (Lo subrayado es la reforma precisa.da).9 

La. reforma fue rechazada. en la. sesión del 17 de noviembre de 1948. U na vez más 
las refoml!UI en favor de los trabajadores quedaban sólo en buenos deseos. Esta. reforma 
tendía. a. conservar el principio de la. estabilidad de los traba.je.dores en sus empleos, 
principio que había sido afectado por le.jurisprudencia. de 1941. En este. reforma se de.ha 
prioridad a le. voluntad del trabajador sobre le. negativa. de cumplimiento de reinstalación 
del patrón y le quite. ese. libertad arbitraria. e.1 emplea.dar de desocupar a un trabajador 
cuando así lo pretenda. 

1.6 Jurisprudencia de 1955 

Los criterios de jurisprudencia. en el mismo sentido a. le. pronunciada en 1941 
continuaron proliferando. En 1955 se dictó otra. jurisprudencia. en le. que se consolidaba. 
el derecho del patrón de negarse a reinstalar y optar por el pago de daños y perjuicios. 

La. jurisprudencia. se expresó de la siguiente manera: 

REINSTALACION DE TRABAJADORES, LOS PATRONOS 
PUEDEN NEGARSE A ELLA, PAGANDO DAÑOS Y PERJUI
CIOS. Por obligación de hacer debe entenderse la. prestación de 
un hecho, y en esta. clase de obigaciones le. ejeeuci6n forzosa es 
imposible. La. reinstaladón en el trabajo es de este tipo, y por 
lo mismo su ejecución forzosa. es imposiblei por eso es que un pe.
trono puede negarse a. cumplirla pagándole al trabajador daños y 
perjuicios, según el espíritu de la fracci6n XXI del Artículo 123 de 
la Constitución Federa.!, que estatuye que si el patrón se negare 
e. someter aus diferenci!!.B al arbitiaje o aceptar el laudo pronun
ciado por la junta, se dar& por terminado el contrato de traba.jo 
y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de trea 

g /Mno .U "6olu .U la c.1nwc .U ~ úl ~ .U ¡,,. - U°""" M.-, A.llo III, Pario<lo Ordloario XL 
LtpWv:a, klJDO l, adm 21 • .-.lltn 11 d• tuft'. 19411 



meses de salario, además de \a respolll!abilidad que le resulte del 
conflicto; y dicha fracción X.."'ü ~on la X.XII del mismo precepto 
constitucional, ae complementan entre sí y no se refieren a ca.sos 
diversos, toda vez que cuando conceden al trabajador el derecho 
de exigir el cumplimiento forzoso del contrato de trabajo, o bien el 
pago de daños y perjuicios, por otra parte, cuando se dice que ei 
patrón puede negarse a acatar el laudo de la Junta o a someter sus 
diferencias al arbitraje en !os casos de cumplimiento el derecho del 
trabajador a la naturaleza de \as obiigacione.a, cuyo cumplimiento 
se exija y es claro que ni el legislador, ni el juzgador pueden llegar 
a hacer cumplir obligaciones de imposible realización, ni t•mpoco 
se puede dejar al trabajador sin la justa compensación por la ne
gativa del dador del trabajo, a cumplir con la obligación de hacer 
ya contraída. (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
de 1955, pág. 1649). lO 

19. 

A esta jurisprudencia le ha.riamos la misma. crítica que a la anterior: da al patrón 
toda la libertad para despedir a un trabajador a su antojo, sin más obligación que el 
pago de daños y perjuicios. En realidad lo que le interesa al trabajador es conservar 
su empleo, del cual obtiene los medios económicos para subsistir, de lo contra.ria cae 
en el ejército industrial de reserva, y di.das las condiciones económicas hace difícil ln 
posibilidad de encontrar otro empleo. 

El legislador laboral, así tan en favor del capitalista, deja indefenso al t:abaj ador. 
pues al exigir éste mejores condiciones de trabajo corre el riesgo de ser despedido, 
después de todo hay miles de trabajadores que quieren ocupar su puesto. 

Es una falacia pensar en la lucha obrera para mejorar las condiciones de tra
bajo, si en todo momento se vive amenazado con ser depedido. Es necesario garantizar 
primero la estabilidad en el empleo para poder pensar en mejorar las otras condiciones 
de trabajo. 

1. 7 Reformas a la Ley Federal del Trabaio en 1955 

Euquerio Guerrero nos bosqueja un conflicto de interpretaciones sobre la regu
lación de la estabilidad en el empleo. Son dos las corrientes del pensamiento claramente 

_ diferenciadas._ Una opina que el patrón no tiene derecho de despedir al trabajador salvo 
cuando existe causa justificada, si hay despido iajustificado el patrón deberá, a elección 
del trabajador, reinstalarlo en el empleo o pagarle 1ll!A indemnización; la otra corriente 
afirma que los patrones tienen todo el derecho de SOClt?W o no el confiicto al arbitraje 
de la junta y de acatar o no el laudo. 

Si se dan las situaciones anteriores se da por termina.do el contnto de trabajo 
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con el pago de una. indemnizaci6n. 11 

Durante algunos años imperó el primer criterio, pero a. partir de la jurisprudencia. 
de 1941 cambia el criterio de lo que significa estabilidad en el empleo. 

Le. reforma de diciembre de 1955 e. los a.rt!culos 122, 124 y 602 que atienden a 
la estabilidad del trabajador en el empleo fue realizada en los siguientes términos: 

Artículo 122. 

El patrón que despida a un trabajador por alguna de las causas a 
que se refiere el artkulo anterior, no incurrirá en responsabilidad. 

Si posteriormente no se comprueba la causa del despido del tra
bajador tendrá derecho a que •• le indemnice con tres me"' de 
Mlario, y a que H le paguen •alan'os vmcidoJ desde la focha del 
de•pido, hasta que Je cumplimente la resolución definitiva pronun
ciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, sin 
perjuicio de las demás acciones que le competen por haber sido 
despedido sin causa justificada (lo subrayado es la reforma preci
sada) .12 

Este. reforma afirma la. obligación del patrón para indemnizar al trabajador que 
fue despedido sin cnusa justificada, es cierto que con el pago de tres meses de salario, 
además de salarios vencidos, pero no expresa la obligru:i6n del patr6n de reinstalar en 
el empico al trabajador que así lo decidi6. 

El artículo 124 se reforma para aumentar la indemnización al trabajador, además 
del pago de salarios vencidos. Antes de la reforma sólo concedía los tres meses de salario 
y no consignaba la obligación de pagar salarios caldos. 

Si d patrón no quiere nometer el confikto al arbitraje, ni acepta el laudo pro
nunciado por la junta, el empleador pagará la responsabilidad que resulte del conflicto 
(iu-tfculo 601). 

Se reforma el artículo 602 y se aclara en qué consiste la responsabilidad del 
conflicto. La modificación consistió en la supresion del último párrafo del artículo, pues 
ya no se fija límite a la indemnización del trabajador a una cantidad que no excediera 
e. la que corresponde en caso de fallecimiento por accidente de trabajo. 

Con la reforma aumenta la indemnizaci6n, pero concomitantemente la estabili
dad en el empleo aminora. En este caso lo absoluto adquiere más toques de relativo. 

lllliUm,p.114 

12 DiMo Ofieiol d• la Ftdua.:::i61' del 1 de ea.ero d11t l956. 
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1.8 Reforma y adiei6n a la Gon.mtueión en 1960. 
Creación del apartado D del artír.ulo 129 

El presidente Adolfo López Mateoe presentó una iniciativa de adición al artículo 
123 constitucional de un apartado que regularía lo.s relacione.• de trabajo entre el E>tado 
y sus trabajadores. La inici1.tiva fue presentada el 1 de diciembre de 1959. 

A contil\uaci6n transcribimos única.mente la fracción que nos sirve para conti
nuar con nuestro análisis evolutivo de la estabilidad en el empleo: 

B Entre los poderes de l" Unión, los Gobiernos del Distrito y 
de los territorios Federales y sus trabajadores: 

IX. Los trabaj•dores sólo podrán ser despedidos o suspendidos 
por causa justificada, en los términos que fija la ley. En en.so de 
separación injustificada tendrá derecho a reinstalación en su em
pleo o 11. la indemnización correspondiente previo al procedimiento 
legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afec
tados tendrán derecho a que se les otorge otra equivalente a la 
suprimida o la indemnización de ley: 

En los debates del Congreso se decidió sustituir la palabra "despedidos" por el 
vocablo "cesados" por considerarlo más adecuado . Así también se cambió la palabra 
"trabajo" por el término "empleo", y se añadió la expresión "optar". 

Fue aprobada tal y como aparece ahora, y se publicó en el D. O. en diciembre 
de 1960 en los siguientes términos: 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por 
ca.usa justificada en los términos que 5je la ley. 

En caso de separación justificada. tendrá. derecho a optar por la re
instalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, 
previo a.l procedimiento legal. En los casos de supresión do plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue 
otra equivalente a la suprimida o a la. indemniznci6n de ley; lS 

En esta fracción se plasma la estabilidad en el empleo para los trabajadores al 
servicio del Estado. 

En el primer párrafo '.!Os expresa una estabilidad absoluta en el empleo al pre
cisax que un trabajador sólo podrá ser despedido por causa justificada. Si hay despido 
injustificado el trabajador podrá elegir entre la reinstalación o la indemnización. 

En el segundo párrafo queda relativa Ja estabilidad de los trabajadores en el 

13 O.O. d•l dúi. luan 5 d• dldembt11 d1 1%0 
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caso de la supresión de las plazas, pues se les reinstala en otra plaza equivalente o se les 
indemniza. Con base en esta fracci6n se da la posibilidad de que el Estado despida a 
los trabajadores. Una reducción del presupuesto propicia wia supresión de plazas, pues 
a los afectados por lo general se les indemniza, nunca se les reinstala. 

1.9 Reforma coruiitucionaJ de 1962 aJ articulo 11!9 

Después de esas reformas a la Ley Federal del Trabajo y jurisprudencias dictadas 
que han menoscabado el principio de la estabilidad absoluta en el empleo, en 1962 se 
da el golpe de gracia que terminó totalmente con la estabilidad absoluta, pue.• deja de 
tal manera desamparado al trabajador que da Jugar a dudas el nombrarle al derecho 
laboral " derecho protector de la clase obrera.· 

La iniciativa de reformas a.l artículo 123, fracciones X.'Cl, X.""(II y otras. 

Los considerandos en materia de estabilidad en el empleo expuestos en la inicia
tiva fueron los siguientes: 

SEPTIMO. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos es 
una de las medidas esenciales para la efectividad del Derecho del 
trabajo y va unida a la idea de la Seguridad Social, que es uno 
de los principios contemporáneoo orientados de las relaciones entre 
los hombres y los pueblos. Resulta paradójico que los trabaja.dores 
disfruten de seguridad a través del Seguro Social, cuando no son 
aptos para el trabajo y en cambio, mientras er"tregan su energía 
física y sus actividades intelectuales al servicio de otro, estén ex
puestoo a ser despedidos arbitrariamente. La indemnización que 
recibe el trabajador cuando es separado injustificadamente, no 
compensa todos los daños que sufre. 

OCTAVO. Es necesario asegurar a los trabajadores la estabilidad 
en sus empleos mediante reformas consiguie.'ltes en las fracciones 
XXI y XXII del Inciso "A" del Artículo 123 de la Constitución 
para dar plena vigencia al propósito del Constituyente de 1917, 
modificando Jos textos a fin de evitar que los patronos no se some
tan a arbitraje de la Junta de Conciliación y Arbitraje o recliacen 
el laudo que se dicte, cuando el trabajador despedido injustamente 
haga uso de los derechos que le concede la fracción XXIl. Las si· 
tuaciones que pueden mediar en un despido iajustificado serán to
madas en cuenta por la ley, para eximir al patrono de la obligación 
de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. 1' 

14 TRUEBA UR.B!NA, AJbmo, op. ni. ....... oo<a 4, P. 93. 



Texto de las reformas: 

Fracción XXI. Si el patrono se negare a someter SUB diferenciBs al 
arbitra.je o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta., se dará por 
terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar 
al obrero con el importe de tres m=s de salario, además de la 
responsabilidad que resulte del conflicto.Esta dis¡JO•ición no aerá 
aplicable en lo• caooa de la• accionea consignada• en la fracción 
•iguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo. 

Fracción X..Xll. El patrono que despida a un obrero sin causa jus
tificada o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará 
obligado, a elección del trabajador, a cumplir con el contrato o 
a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La 1011 
determinará lo• caooo m que el patrono podrá sor eximido do la 
obligación de cumplir ·el contrato, mediante el pago do una in
demnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizri.r al 
trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se r1>
tire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir 
de él malos trata.mientas, ya sea en la de su persona o en la de 
su cónyuge, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 
esa responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de 
dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tol1>
rancia de él. 15 (Lo subrayado es la reforma precisada). 

23. 

El proyecto de reformas es aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados y 
las legisle.turas locales de los estados. 

La reforme. consistió en que lo dispuesto en la fracción XXI no se aplicara en los 
casos de la fracción XXII. La ley determinará las excepciones en que el patrón puede 
no cumplir con el contrato mediante el pago de una indemnización. 

El maestro Trueba Urbina ha.ce una severa crítica. a esa reforma.. Para él, la 
reforma disminuye el principio de la estabilidad en el empleo, ya que autoriza a la ley 
ordinaria para determinar los casos en que el patrono podrá no cumplir con el contrato, 
al través del pago de una indemni2adón. La estabilidad de hoy es relativa o a medias, 
puesto que modifica la regla que establecieron Jos constituyentes de 1917. 16 

La reforma es un estímulo al régimen capitalista. El detrimento al principio de 
Ja estabilidad en el empleo empezó cori la jurisprudencia de 1941. Años p011teriores la 
reforma de 1962 consolida la legislación en favor de Jos empresarioe. 

Estamos en desacuerdo con la opinión de Mario de la Cueva cuando afirma: •se 
debe. respetar en sus empleos pero no en forma. absoluta, porque el obligar al patrón 

15 D.O. dd 21 de .acrriembn de 1~ 
lCTIUlEBA t!RBillA, ~ .,_ .._ J>. lSL 
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a emplear a un trabajador puede implicar una violación a los derechos individnales de 
los empresarios". 17 Consideramos que los derechos sociales están por encima de los 
derechos individuales de unos cuantos. Se puede invocar la violación de los derechos 
individuales cuando hay un plano de igualdad entre los sectores sociales, pero en el 
sistema capitalista de explotación, la lucha de clases implica intereses contrapuestos 
entre los diferentes factores de la producción; el beneficio de unos implica necesariamente 
el perjuicio de otros. En esta ocasión los perjudicados son la mayoría que nada tienen, 
sólo su trabajo, y los beneficiados unos cuantos que nunca trabajan y todo Jo tienen. 

El texto actual de las fracciones XXI y XXII del artículo 123 constitucional es 
el plasmado con la reforma de 1962. 

1.10 Re/orma3 '!/ adicione3 a la Ley Federal del Trabajo en 1961! 

Como consecuencia de la reforma constitucional al artículo 123, fracciones XXI 
y XXIl, hubo necesidad jurídica de buscar una concordancia con la Constitución, razón 
por la cual en diciembre de 1962 se reformó la Ley Federal del Trabajo. 

La reforma a la Ley Federal del Trabajo concretó el cambio de estabilidad ab
soluta por la estabilidad relativa en el empico. Esta estabilidad relativa se transfiere a 
la Ley Federal del Trabajo de 1970 con vigencia hasta nuestro días. 

Las adiciones y reformas a la Ley Federal del Trabajo fueron múltiples, por lo 
que a continuación haremos resaltar únicamente las que atañen a nuestro tema. En 
aquel año se reformaron los 11rtículos 122, 123, 125, 125-A, 125-B, y se crearon los 
artículos 121 y 124. 

Los artículos adicionados o reformados quedaron de la siguiente manera: 

Artículo 121. El patrón y el trabajador podrán rescindir en cual
quier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin recu
rrir en responsabilidad (es un artículo creación de la reforma de 
1962: antes estaba incluido en el arículo 122); 

Artículo 122. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo: 

I ...... ; ....................................... . 

Il. Por incurrir ..... sus familiares o del personal directivo o admi-
nistrativo de la empresa o establecimiento; 

m ............................................. . 
IV. Por cometer el trabsjador, ..... sus familiares o personal direc-
tivo o administrativo,..... el cumplimiento de la relación de tra
bajo¡ 

v ............................................. .. 



VI .............................................. . 

VII. Por comprometer el trabajador, por !lll imprudencia. o des
cuido inexcusables, la. seguridad del establecimiento o de la.a per
sona.a que se encuentran en él (antes de la. reforma el texto corres
pondía a la. frru:ci6n IX}: 

vm. Por cometer el trabajador actos inmorales en el estableci
miento o lugar de trabajo (antes era fracci6n VII)¡ 

IX. Por revelar el trabajador los secretos de fo.bricaci6n o dar a 
conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de lo. empresa 
(antes fracción VIlI} 

X ............................................... . 

XI.. ............................................. . 
XII. Por negarse el trabajador a. adoptar las medidas preventi
vas o seguir los procedimientos indice.dos paro. evitar accidentes o 
enfermedades. 

XIII ............................................ . 

XIV ..... (mismo texto diferente redacci6n} 

XV ............................................... . 

XVI .............................................. . 

Artículo 123. Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
po.trón la. causa. de la rescisi6n,el trabajador tendrá derecho, a au 
elección, a que •e le reirutale en el trabajo que de•empeñaba o a 
que •e le indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá 
ademá3 derecho, cualquiera que "'ª la acción intentada, a que se 
le paguen salarios vencidos desde la fecha. del despido basto. que se 
cumplimente la resolución definitiva pronunciada por la Junta. de 
Conciliación y Arbitraje (antes era el artículo 122, lo subrayado es 
la esencia de la reforma, así como la supresión de la. parte final "sin 
perjuicio de las acciones que le competen por haber sido despedido 
oin cause. justificada" y la parte inicial con lii que se refonna. el 
texto del nuevo artículo 121). 

Artlculo 124. El pa.tr6n quedará eximido de la obligación de re
instalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones 
que se determinc.'l en el artículo siguiente: 

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antig11edad 
menor de dos n:ños. 

Il. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que el 
tre.bajador, por raz6n del trabajo que desempeña o por las carac
terísticoa de sus la.bores, está. en contacto directo y permanente 

25. 
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con él y la Junta estima., tomando en consideraci6n las circUllll
tancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de las 
relaciones de trabajo. 

ID. En los casos de los aprendices. 

IV. En los casos de los empleados de confianza. 

V. En el servicio doméstico. 

VI. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Artículo 125.- Las indemnizaciones a que se refiere el art(culo an
terior consistirán: 

L En el importe de tres meses de salario 

Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo determinado y éste no 
excediera de un año, en una. cantidad igual al importe de salarios 
de la mitad del tiempo de servicios presta.dos: si el término exce
diese de un año,en una cantidad igual al importe de los salarios 
de seis meses por el primer año y veinte días por cada uno de los 
años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. 

Si la relaci6n de trabajo fuera por tiempo indeterminado la in
demnizaci6n consistirá en veinte días de salario por cada uno de 
los años de servicios prestados 

.75ill. En el importe de salarios vencidos desde la fecha de despido hasta que se 
pagen las indemnizaciones a que se refieren las dos fracciones anteriores (este articulo 
es creaci6n de la reforma de 1962, son la indemnización a las excepciones del artículo 
anterior). 

Artfoulo 125-A. El trabajador podrá rescindir la relación de tra
bajo: 

I ................. (antes fracci6n II) 

ll. Por incurrir el patrón, SUB familiares o su personal directivo o 
administrativo, que obren.... (antes fracci6n. llI) 
m. Por incurrir el patrón, SUB familiares o trabajadores autoriza-
dos o tolerados por él ...... el cumplimiento de la relaci6n de trabajo 
(antes fracción IV, cambia el término "contrato de trabajo" por 
"relación de trabajo") 

IV. Por reducir el patrón el salario del trabajador. (Antes fracción 
VllI) pero suprimiendo •sin consentimiento, a mena. que medie 
decisión de la junta de conciliación y arbitraje competente). 

V ....•••.. (antes fracción I) ................. . 

VL .••••••. (antea fracción V) -·····-·-··-·· 
Vll. ....... (antes fracción VI) ............... -



vm ....... (antes fracción VIl) ................ . 

IX ............................................... . 

(antes de la. reforma de 1982 este artículo era. el 123) 

Artículo 125-B. El trabajador podrá. separarse de su trabajo den· 
tro de los treinta días siguientes a la fecha. en que se dé cualquiera. 
de la.a ca.usas señaladas en el artículo anterior y tendrá derecho a. 
que el patrón lo indemnice con el importe de tres meses de salario 
y en ca.so de juicios de indemnización a que se refiere el o.rt!culo 
123, sin perjuicio de cualquiera otra prestación que le corresponde 
(este artículo en su mayoría es creación de la. reforma. de 1962, ex
cepto la. indemnización de tres meses de salario y "sin perjuicio de 
cualquiera. otra prestación que le corresponda"). Con la refonna 
se suprime el texto que antes correspondía el artículo 125.18 

27. 

Como ya. dijimos en líneas anteriores, la reforma e. la Ley del Trabajo trajo 
consigo el este.blecimiento de la estabilidad relativa. al crear los artículos 124 y 125 antes 
descritos. Son excepciones que quitan el carácter a.bsoluto a la estabilidad en el empleo. 
El derecho a la. estabilidad en ul empico de los tra.baja.dores que tengan un antiguedad 
menor de dos años, los aprendices, empleados de confianza, servidores domésticos y 
trabajadores eventuales, están sujetos a la libre voluntad del patrón. Esto nos lle.va a 
una reflexión: si un patrón no quiere que sus trabajadores generen antiguedad, basta 
con despedirlos antes de dos años de esta.r empleados o contratarlos como empleados de 
confianza, puesto que no existe un ordena.rninento que los oblige a. reinstalarlos. La Ley 
indica que ba.sta. con pagar une. indemnización. 

Consideramos equivoca. la. tesis de Trueba Urbine. cuando a.firma que: "Le. ley regla· 
menta.ria no puede introducir excepciones a los principios fundamentales de carácter 
social del o.rtículo 123 de la Constitución, tales excepciones nacieron inconstituciona
les", 19 porque la.a reforUlaS a la Ley sólo son consecuencia. de le. reforme. constitucional 
del mismo año. La Constitución de manera. muy cla.:ra exprese. esas reformas e. la Ley. 
Creemos que tanto la reforme. como la Ley atcnte.n contra. el espíritu original de la es
tabilidad en el empleo, que lo• constituyentes pretendieron pla.sma.r en la. Constitución 
de 1917. La. única forma de recuperar ese principio fundamental es con la. lucha del 
movimiento obrero, no para abrogar esas reformas, sino para. reconstruir la. estabilidad 
absoluta en el empleo en realidades no en idealidades. 

18 o.o. dal 31 d• dldomt... do 1*2 
19TRUEBA VRlllNA, A.-., N- """4o ,¡,¡ ......... p. 300. 
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1.11 Lev F<dtral dt lo• Trabafador<> al S<Tllicio del E.Jt.ado 

El apartado B del artículo 123 constitucional consagra el principio de estabilidad 
en el empleo en la fracción IX. 

Los nombramientos de los trabajadora deberán contener el carácter temporal 
del nombramiento, es decir, debe especificarse si es definitivo, interino, provisional, por 
tiempo fijo, o por obra determinada (artículo 15, fracción III de la Ley) 

Ningún tabajador podrá ser cesado, sino por causa justa. Las siguientes causas 
dan lugar al cese del trabajador sin responsabilidad de los titulares de la dependencias 
(articulo 46): 

I. Por renuncia, por abandono del empleo o por abandono o re
petida falta injustificada a las labores técnicas relativas al fun
cionamiento de la maquinaria que ponga en peligro los bienes o 
que cause indeficiencia de un servicio, o que pongan en peligro 
la salud o vida de las personM, en los términos que señalen los 
reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia respeetiva ( issí 
quedó después de la reforma de 1975); 

II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la 
designación; 

l!I. Por muerte del trabajador; 

IV. Por incapacidad permanente del trabajador, f!sica o mental 
que le impida el desempeño de sus labores; 

V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 

a} Falta de probidad u honradez del trabajador, violencia, 
malos tratamientos de los jefes, compañeros y familiares de 
ambos, fuera y dentro de horas de servicio; 

b) Falta por más de tres días consecutivos sin causa justifi
cada; 

c) Destruir edilicio, obras, maquinaria, materias primas rela
cionadas con el trabajo; 

d) Cometer actos inmorales durante el trabajo; 

e) Por revelar los asuntos secretos; 

f) Comprometer por negligencia la seguridad del taller, oficina 
o dependencia. 

g) Desobediencia de las ofdenes recibidas por sus superiores; 

h) Por concurrir en estado de ebriedad o bajo algún narcótico 
de manera habitual; 

i) Falta comprobada de cumplir con las condiciones de tra
bajo; 



j) Por prisión que see. resulte.do de une. sentencie. ejecutoria. 

Loe párrafos siguientes fueron cree.dos en 1975: 

El jefe superior de le. oficina podrá. remover al tre.baje.dor que 
incurre. en alguna de las fe.Itas de la. fracción anterior, lo removería 
dentro de la. misma entidad federe.tiva. ha.sta que se resuelva el 
conflicto. 

Podrá. el titular de la. dependencia pedir la. suspensión del nom
bre.miento si el sindicato está. de a.cuerdo, si no hay acuerdo lo 
someterá. al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cua.ndo 
se trate de los incisos a), e), e) y h). Si el tribunal resuelve la 
suspensión del nombre.miento, el trabaja.dar no tendrá. derecho al 
pago de salarios vencidos. 

29. 

La Ley parece limitar la.s causas por le. cuales el patrón-Estado puede dar por 
terminada una relación de trabajo; sin embargo, en la realidad son otros los factores que 
determinan el mantener la planta. productiva. Un ejemplo muy da.ro es el despido masivo 
que ocasione. que una gran cantidad de personas se enlisten como ejército industrial de 
reserva. 

Si los trabajadores sujetos a la reglamentación del apartado" A" están en mala.s 
condiciones en lo referente a conservar el empleo, los trabajadores del Estado están en 
une. inseguridad latente que día e. día aumenta. 

1.12 Iniciativa dt reforma al art(culo 129 con3titucional, 1965 

El 21 de diciembre de 1965 algunos dipute.dos presentaron ante la Cámara de 
Diputa.dos una iniciativa de reforma. al e.parte.do" A" del art!culo 123 de le. Constitución. 
Ese. inicie.Üva no prosperó; sin embargo, nos parece importante mencionarle.. 

Quedó rede.eta.de. de le. siguiente ma.nere.: 

Fr. XXI. Este. fracción quedó suprimida. 

Fr. XXII. El pe.trono que despide. a un obrero sin ce.usa justifica.da 
o por haber ingresado a une. asociación o sindicato, o por haber 
tomado parte en une. huelga. lícita, estará obliga.do, a eler.ción del 
trabajador, e. cumplir el contrafo o indemnizarlo con el importe de 
tre9 meses de salario, veinte díM de aalario por cada año de •er· 
Uicio• preatadó., a.demás de la. responsabilidad que le resulte del 
conflicto. Con igual cuantía oe indemnizará al traba}ador, cuando 
se retire del servicio por fo.he. de probidad del patrono o por re
cibir de él malos tratamientos, ya sea en su espose. o en le. de su 
cónyuge, padre, hijos o hermanos. El patrono no podré. eximirse 
de esta. responsabilidad cuando los malos trata.mientos provengan 
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de dependientes o famfüa:res que obren con su consentimiento o 
tolerancia. La ley determinará loo casos en que el patrono podrá . 
ser eximido de In. obligaci6n de cumplir con el contrato, mediante 
el pago de la indemnizaci6n. (Lo subrayado es la propuesta de 
reforma precisada). 

Encontramos en esta iniciativa varios aspectos importantes: en primer lugar, 
aunque se suprime la fracción X.XI, algunas partes del contenido las rescata en la fracción 
XXII. 

Por otra parte, anula la posibilidad de que el patrono se niege a someter sus 
diferencias al arbitraje o a aceptar el Jaudo pronunciado por la junta; en consecuencia, 
esa facultad del patrón deja de estar elevada a rango constitucional. 

En la iniciativa referida, la fracción queda en los mismos términos, con la adición 
de "veinte días de salario por cada año de servicios prestados". Con esta ane.xión se 
eleva a rango constitucional y de manera generalizada la obligación del patrono de pa¡;ar 
algo más de indemnización por despido injustificado. 

Era una inciativa de reformas que se antojaba interesante y favorable para los 
trabajadores, pero como era de esperarse, no prospero. 

1.19 Ley Federal del 1rabajo de 1910 

Toca su tumo a la Ley Federal del Trabajo de 1970, pero es poco lo nuevo que 
se dirá de ella respecto a la estabilidad en el empleo, pues es una transcripción de la 
Ley de 1931 reformada en 1962, de lo cual ya tuvimos oportunidad de analizar. 

Desde el principio, esta ley consignó la estabilidad relativa. Se establece como 
regla general la duración de la re ladón laboral por tiempo indefinido (artículo 35, LFT). 
Regula como excepciones la posibilidad de pactarse la duración de la relación laboral 
por obra, tiempo determinado o por inversón de capital determinado cuando se trate 
de explotadón de minas (artículo 36-38 LFT) 

Se apunta en la Ley que si subsisten las causas que dieron origen a la relación 
de trabajo se prorrogará por el tiempo necesario (artículo 39). 

Una vez que la relación de trabajo ya se conllguró ee establece como regla general 
que los trabajadores sólo podrán ser separada. de ll1lll empl- por causa justificada, 
según la Constitución . La Ley fija cuáles son esu causas que lle conaideran justificadas 
para que el patrón dé por terminada la relación de trabajo (artículo 47): 

L Engaño al patrón de aptitudes del trabtjador, que no tiene; 



II. Que el trabajador cometa faltas de probidad u honradez, en 
actOll de violencia contra el patrón, sus familiares, personal direc
tivo o administrativo de la. empresa, salvo que actúe en legítima 
defensa; 

m. Cometer ru:tos de violencia en contra de los compañeros de 
trabajo; 

IV. Realizar los mismos actos de la fracción segunda fuera del sitio 
de trabajo, que no permita continuar la. relación de trabajo; 

V. Ocasionar perjuicios material"" en las materias primas e ins
trumentos de trabajo de manera intencional; 

VI. Ocasionar perjuicios por negligencia; 

Vll. Des.:uido grave que ponga en peligro el establecimiento o a 
los trabajadores; 

VIII. Cometer a.ct09 inmorales en el sitio de trabajo; 

IX. Que el trabajador revele secretos de trabajo, que perjudiquen 
a la empresa; 

X. Tres falta.s seguidas en un periodo de tres d[as sin permiso del 
patrón o sin causa justificada; 

XI. Desobeder al patrón en el trabajo contutado; 

XII. Que el tubajador se negare a tomar lllB medidas preventivas 
para evitar accidentes o enfermedades; 

XIlI. La presencia del trabajador en estado de embriaguez o bajo 
el efecto de drogas, al sitio de trabajo; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una 
pena de prisión que impida el cumplimiento de la relación de tra
bajo; 

XV. Las análogas establecidas en las fracciones anteriores. 

31. 

Si el patrón despide al trabajador sin causa justificada éste podrá exigir la in· 
demnizaci6n correspondiente o la. reinstalación (articulo 48). 

El empleador tiene la obliga<:i6n de reÍllJ!talar, si llSÍ lo quiere el trabajador, salvo 
los casoa de excepci6n que 6ja el artículo 49 de la Ley, a saber: 

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una. a.ntiguedad 
menor de un año; 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el 
trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las cara.c
terísticas de sus labores, está en cont11Cto directo y permanente 
con él y la Junta estima, tomando en consideración lu clrcum
tanciu del caso, que no es poeible el desarrollo normal de laa 
zelaciones de trabajo; 
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ID. En los casos de traba.ja.dores de confianza.; 

IV. En el servicio doméstico, y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Esas fracciones son las causas de excepción al principio de estabilidad en el 
empleo. 

El artículo 49 es producto de la refonna de 1962 a la anterior Ley Federal 
del Traba.jo, pues en aquella reforma se le asignó el artículo 124. Si hacemos una 
comparación entre el articulo de la anterior Ley y la actual, podemos ver que cambiaron 
algunas cosas como: en la fracción primera se le fijaba una antiguedad menor de dos 
años. En el nuevo artículo 40 se redujo a un año, se suprime la anterior fracción III, 
que comprend{a a. los aprendices. 

Las excepciones a los casos de excepción del art!culo anterior son (artículo 50): 

A. Si la relación fuere por un tiempo determinado menor de un año, 
en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo 
de servicios prestados. 

B. Si la relación fuere por tiempo determinado y excediera de un año, 
en una. cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el 
primer año y veinte d{as por cada uno de los años siguientes en que 
hubiere prestado sus servicios; 

C. Si la. relación fuere por tiempo indeterminado, la. indemnización 
consistiré. en veinte días de salario por cada uno de los años de servicio 
prestados. 

Además de las indemnizaciones anteriores, se dará.n tres meses de salario y 
salarios vencidos desde In fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones. 

El maestro Néstor de Buen dice que: "la estabilidad en el empleo es actualmente 
en Mfucico, un derecho relativo a. lo9 trabajadores. Por ello puede a.lirmll.rlle que, aun 
cuando sea de manera excepciona.!, la relación puede concluir por voluntad exclusiva del 
patrón". 20• 

En la Ley queda muy transparente la estabilidad relativa. en el empleo, por la. 
existencia. de excepciones que fija .el a.rt(culo 49, que son indemnizadas en los términos 
del articulo 50, pero que no obligan al patrón e. reinsÚua.r. 
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t.1., Reforma a la Le~ Federal del Trabajo en 1080 

Son reformas en materia. de derecho procesal labora.!, pero que tienen repercu· 
siones importa.ntes en el derecho sUBtantivo. 

Por virtud de la. reforma a.l articulo 47 de la Ley, la fe.Ita de aviso del despido al 
trabajador, por a{ sola., ha.ata. para considerar que el despido fue injustificado. 

La. reforma quedó en los siguientes términos: 

Artículo 47 

Fr. I a XV quedó igual. 

El patrón deberá dar el trabajador a.viso por escrito de la fecha y 
cause. del despido o rescisi6n del contrato. 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en 
caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón, dentro de los 
cinco dfa.s siguientes a. le. fecha de la rescisión, deberá ha.cerio 
del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta 
el domicilio que tenga. registra.do y solicitando su notificación al 
trabajador. 

La falta de a.viso a.l trabajador o a. la Junta., por si sola bastará 
para que se le considere despido injustifica.do. 21 • 

Lo que consideramos un poco peligroso es que la. junta. supla a.l patrón en la 
notificación al trabajador, por varias razones; en primer lugar, por el exceso de traba.jo 
que tienen y porque puede prestarse a que a juicio de la junta una rescisión se dé por 
avisada, 

Esta reforma, si bien favorece al trabajador, no cambia. el sentido del tipo de 
estabilidad en el empleo que hemos analiza.do. 

1.15 Concepto ele e•tabi/idad en el emp/t.o 

Una vez hecho un análisis evolutivo de la estabilidad en el empleo, en seguida. 
da.remoe su definición. 

Estabilidad en el empleo es el dereeho que tiene el trabajador de coMerva.r su 
empleo; es un principio que pretende dar el carácter de permanente a la relación de 
trabajo, la cual oólo puede ser disuelta por la voluntad del trabajador y nunca del 
pe.trono, salvo que medie una ce.usa ju.stificade. cometida. por el emplea.do que dé lugar 
s. le. rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 

La. deftnici6n que dimos a.tiende a lo que entendemos por este.bilidad absoluta 

21 D.o. d.t 4 dil •U"O da lMO 
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en el empleo. Dudamos si la llamada <!!ltabilidad relativa en el empleo seo. realmente 
una estabilidad en el empico, toda vez que existen las excepciones que se establecen 
en el artículo 49 de la Ley Federa.! cie Trabajo, que da.n por terminada la relación de 
tro.bajo. Esas excepciones e.seo.pan en todo momento a la voluntad del trabajador, lo 
cual es incompatible con la definición de estabilidad en el empleo, en la cual afumamos 
quo ~ólo puede ~•r dfauolta p!lr voluntad del trabajador. 

La estabilidad en el empleo es un derecho del trabajador de conservar s11 empleo; 
en todo momento implica un derecho, nunca uno. obligación de seguir tra.bajando. 

En la Constitución de 1917 se plasmó por primera. vez el principio de la estabili
dad absoluta en el empleo. Esa absolutez es confirmada. por lo. Ley Federal del Traba.jo 
de 1931 y con la. jurisprudencia. dictada en 1936 (Adolfo de la Selva ). Hasta aquí las 
cosas parecen claramente beneficiosas para la clase trabajadora, pero es a partir de la 
jurisprudencia de 1941 (Osear Cuá) cuando cambia rotundamente el sentido de lo que 
habíamos entendido por estabilidad en el empleo. En una búsqueda por recuperar lo 
perdido se propuso una iniciativa de reformas en las que se reivindicaba al trabajador 
el derecho de disolver la relación de trabajo únicamente con su Yoluntad, pero esta ini
ciativa no prosperó. El golpe de gracia que terminarla con la estabilidad en el empleo 
fue dado en 1962, primero con una reforma constitucional al artículo 123, fracciones 
X..'{! y XXII, luego con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en las que se crean 
las excepciones a la estabilidad en el empleo. Estas reformas se apartan totalmente dr.l 
sentido original que el Constituyente de 1917 quiso dar a la estabilidad en el trabajo. 
La nueva imagen de la estabilidad en el trabajo creada con las reformas, es recogida por 
la Ley Federal del Trabajo de 1970, legislación que actualmente nos regula. 

La estabilidad en el empleo que hoy se consigna en nuestra legislación laboral 
es la llamada "estabilidad relativa en el empleo". En estricto sentido es dificil aceptar 
como un verdadero principio la estabilidad relativa en el empleo, pues deja abierta la 
posibilidad de que el patr6n pueda. terminar la relaci6n de trabajo con un acto unilateral. 

Compartimos la. opinión del maestro Russomano cuando afirma que "la esta
bilidad relativa es la negociación no sólo jurfdicamente, sino también de hecho, de la· 
prerrogativa patronal de despedir sin causa. Dentro de este concepto y en la medida 
exacta del término, toda estabilidad o es absoluta o no es estabilidad". 22• 

En las condiciones actuales de crisis económica, la actitud de la clase obrera es 
defensiva, más que ofensiva, razón por la cual se luch& por conservar por lo menos lo 
que se tiene y ne perderlo. Por eso consideramos importante que jurídicamente se le 
garantice la esta.bildad absoluta en el empleo a esa clase, pues tiene derecho a preservar 
lo que ya posee y no decaer más ante los molinos de la crisis y ambición del capitalista. 

La situación económica no pinta un sendero de aumentoe salariales decorosos ni 
mejores condiciones de trab~o, por eso consideramce que lo mínimo que 11e puede hacer 
por el trabajador es 111egura.rle la permanencia en su traba.jo, ya que &te es su único 
medio de aubeistencia. 

%2RUSSOMA!10 MOZAl!l', V"-, .,_ ~ pp. 13-H 
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CAPITULO 2 
EL DESEMPLEO EN GENERAL 

1!.1. Crisis económica y d<3empleo en la década do los oehontfl3 

En el capítulo anterior hicimos un análisis de· la evolución de la illlltituci6n 
"estabilidad en el empleo". El estudio tomó como punto de partida lo. Constitución de 
1917, para llegar a su regulación actual. 

En este cap(tulo haremos reierencia a la estabilidad en el empleo como un bien 
jurídico tutelado o protegido por el derecho laboral. Esta institución será entendida 
como presupuesto general al que todo trabajador tiene derecho. La excepción a esta 
regla es la presencia del desempleo a muy altos niveles ocasi,1nado por los despidos. 

Todo trabajador tiene derecho a un empleo digno y .~ co11Servarlo. Pero ante 
la presencia de la crisis económica en la que vivimos ese derecho se ve deteriorado, se 
enfatiza el desempleo masivo, al que llamábamos excepción y ahora ya no lo es. 

En esta sección abordaremos el tema de la crisía y en qué medida acentúa la 
desocupación. Trataremos el problema como un análisis previo, que consideramos im
portante para dar una introducción al estudio te6rico-conceptual del desempleo, pero 
no profundizaremos en su tratamiento por considerar que se desviarla del objeto de 
estudio. 

La crisis económica hace imposible fácticamente el cumplir el derecho al trabajo 
y a su conservaci6n, porque la política económica se encamina a otros intereses que no 
son los de la masa trabajadora. Después de hacer el estudio de este apartado pretende
mos que nos quede claro que el desempleo no es un problema jurídico, ni se soluciona 
por decreto. Es algo más profundo y real. Por tanto, es necesario buscar la solución en 
la infraestructura económica. 

El somero estudio sobre la crisis abarca exclusivamente el periodo comprendido 
de 1982 a nuestros d!as en México. 

La política económica determina la política laboral del Estado. Los aspectos más 
significativos de la política laboral son la política salarial, el desempleo y la inflación. 

Las condiciones reales de la economía mexicana y la estrategia gubernamental 
de lucha contra la. inflaci6n obligan a los trabajadores a. aceptar las restricciones a. sus 
demandas salariales con el fin de proteger el empleo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se estableció como principal objetivo el abatir 
la inftaci6n con medidas de corte recesivo. 

El gobierno se compromete a cumplir con las necesidades de las mayorías, y a 
lograr una mejor distribución del ingreso; asimismo, atenderá a satisfacer las necesidades 
de alimentación, educación, vivienda, generar y proteger el empleo. 2S 
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Al inicio del sexenio se le manifestó e. los tre.baje.dores que ere. necese.rio so
meterse a la político. de e.usteridad salarial, pare. combatir le. inflación. A cambio se 
les ofreció conservar la planta productiva y el empleo. El presidente De la Madrid 
dijo; "Ve.moa a proteger la empresa en la medida en que nos da producción y nos da. 
empleo".2' 

El licenciado Farell Cubillas dijo que era imposible cumplir con le. demanda de 
un salario remunerador: " ... la política de modernización salarial frente e. le. crisis había 
constituido la manero. fundamental a reducir la inflación y proteger el empleo, e. evitar 
cierres masivos de empresa..'!". 25 

Como podemos ver, el principal valor a tutelar fue el empleo, por lo menos en 
discurso, pues se somete e. grandes sacrificios al salario con tal de conservar la planta 
productiva, generar empleo, y evitar despidos masivos. 

Le. disminución de la inversión privada y la contracción del empleo acentuaron 
la recesión económica y el volumen de desempleo en la economía mexicana. 

A los empresa.ríos les atrae más la inversión especulativa, que está muy alejada 
de la producción real. Por otro lado, el gobierno ha disminuido su gasto e inversión. 
Estas dos situaciones han ocasionado una cantidad considerable de despidos. 

En estudios realizados en El Colegio de México por Manuel Gollaz nos aportan 
una.• cifras elocuentes: en 1970 había 485,178 desempleados, en 1980 aumentaron a 
1,774,898, y en 11)83 fueron 2,569,982. 

El autor de esos estudios hace la separación entre desempleo.dos y subempleados. 
En cuanto e. ios subempleados, nos revela las siguientes cifras: en 1970 había 5,805,418 
subempleados, para 1983 se calculaban en 10,740,158. 26 

En este mismo orden de ideas, otras organizaciones nos dan unas cifras sobre 
el desempleo. El Congreso del Trabajo señala que casi cinco millones de mexicanos no 
tienen empleo, que en el año de 1986 se calcula que hubo un millón de despedidos, y 
que aproximadamente 3000 centros de trabajo fueron cerrados. El desempleo afecta ya 
a un 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), calculada en 28 millones de 
personas. La cúpula sindical dijo que de la PEA un 18% es desempleado totalmente o 
sea cuatro millones 640 mi! personas, y un 42% son subempleados, los cuales carecen 
de todo tipo de derechos laborales. 27 

El Congreso del Trabajo dijo que ese cierre de empre.sas es producto de la política -
económica que no estimula la inversión productiva, ni defiende el empleo, sino por el 
contrario, fomenta la inversión especulativa, inflación, devaluación del peso, y fuga de 
capitales. 28 

Después de estas cifras fue congruente que el gobierno creara loa "Program.as 

2t &cUiOf', 5 dti eauo de 1983, p. 16-A.. 

2S 1M ranMI 1 lu o6'r!u, CrónUd "1 Hstnia JQ8f.JQU, tucer ú.01 p. 86. 

26 EuthilW, 18 de Ctbrero d• 1913, p. 5·A.. 

27 
UM ""' u"°' Ul de dlclemhn de 19116. P• 1 l. 

28 /lnn. 
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de Protección del Empleo" con cuatro líneas principales: 1) creación de empleos en el 
medio rural¡ 2) creación de empleos en el medio urbano; 3) crear empleo para pasantes, 
y 4) mantener la planta productiva. 

Como podemos darnos cuenta, entre lo proyectado por el gobierno y los resul
ta.dos reales hay un abismo. Cabe reflexionar si la demagogia. resuelve un problema. 
estructure.!. 

La actual poHtica de austeridad ha tenido efectos nocivos sobre la demanda. 
de trabajo e incluso sobre las cifras de desocupación. Los recortes presupuestales han 
crea.do un cierre de centros de trabajo, con su consecuencia de miles de despedidos. En 
1986, el Congreso del Trabajo dijo que el trimestre de ese año hab(an cerrado sus puertas 
catorce empresas, las cuales hab(an dejado sin empleo a más de 18 mil trabajadores, y 
que exist(a. la tendencia. de que continuaran los cierres los siguientes meses. 29 

Además de los despidos masivos, se agrega. a la. PEA un promedio de un millón 
y medio de personas por cada. año, que dadas las condiciones no tendrán posibilidad 
de incorporarse a un trabajo. El Consejo Nacional de Población dijo que el gobierno 
está generando 675 mil empleos cada. año, lo que quiere decir que más de 800 mil 
trabajadores se incorporan actualmente al desempleo. 30 

Otra. causa. que cole.hora. con el aumento del desempleo es la reconversión indus
trial, que es una modernización en los procesos productivos. El Congreso del Trabajo 
subrayó la. cantidad de desempleados: 

se ha despedido 6 mil trabaja.dores en la. planto. Uno de Altos 
Hornos de México, 1500 en la planta. Dos de la misma empresa., y 
3 mil en la. Constructura de Carros de Ferrocarril, y que han sido 
frecuentes los cierres de empresas electrónicas, textiles, de apara.
toa de Hnea. blanca y que la amenaza de la industria automotriz 
significaría ajuste de personal de miles de trabajadores. También 
agregó que no se oponía a la reconversión industrial, pero que 
s( consideraba importante que el Esta.do marcara el ritmo y la 
forma de dicha reconversión para evitar la reducción del empleo 
y el paro mnsivo de trabajadores. 31" 

Gerardo Zamora Fernández de Lara, maestro de la UAM Xochimilco, expuso: 

Se puede concluir que ante una po!ltica de empleo ineficaz y 

29 u .. mú u.., 15 de dlclcmbn 1911, p. 11. 

30 U• -" U.O. da1 de abrU de 1911, p. IS. 

Sl lA J.....i., 21 de J .. lo <k 111111. 
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una estrategia económica cifra.da en la austeridad, el movimiento 
obrero organizado se enfrenta a una perspectiva de Reconversión 
Industrial, teniendo da.ro los efectos perniciosos sobre la organi
zación sindical y los traba.ja.dores, pero confundido e inc.apaz de 
presentar alternativa propia autónoma.. U 

Pe.re. resolver los problemas que acarrea la crisis económica. el Estado crea pro
gramas y somete a todos los sectores sociales. 

Consideramos que el Pacto de Solidaridad Económica es únicamente un pro
grama. del gobierno avalado por las organizaciones empresa.ria.les y la cúpula sindical 
oficial, que está. muy lejos de representar la voluntad de los trabajadores. En realidad 
es una programación estatal con un matiz de tripartita. 

Los trabajadores no podían haber firmado un PSE en el que se le lijaba un tope 
salarial muy bajo. Primero se les fija un aumento de 15% a partir de diciembre de 1987 
en los salarios mínimos y 106 contractuales; y luego un aumento de 20% a partir de enero 
de 1988 sólo a los salarios mlnimos. Después un 3% y por último nada. Se fijó como 
objetivo el reducir la inflación, sacrificando el salario y la conservación del emple<i. No 
es raro que una vez más se proyecte sobre la. disminución de garantíllll a los trabajadores. 
La. política. laboral no sólo ha sido ineficaz sino hast& incongruente. 

Hasta ahora todo lo programado por el gobierno implica un proyecto de estruc
turación del capita.liBmo mexicano, a costa del desgaste y menoscabo de los trabajadores 
y de una. inseguridad en el empleo. 

En las condiciones actuales, para proteger su salario y su empleo el movimiento 
obrero debe enea.minar todos sus esfuerzos a. realizar proyectos alternativos que rescaten 
la. democratización de la. vida. económica; que ahora. la carga. se reparta. entre todos los 
sectores y no sólo se pacte sobre los resquebrajados derechos de los tra.ba.jadores. 

Después de haber hecho un somero bosquejo de cuál es Ja situación actual del 
desempleo dentro del contexto de la crisis, a continuación entrlllllOS a explicar más deta
lladamente qué es el desempleo, cuáles son las posibles ca.usas, qué tipos de desempleo 
hay, y teorías sobre el mismo, para. así poder centrar' más nuestra atención sobre el 
desempleo, que en esta parte fue trata.do de manera fáctica con cifras y dentro de un 
contexto económico que ahora pretenc!émos teorizar. 

t.J!. El duemp/eo en general 

En esta sección pretendemoa dar un marco teórico-conceptual al desempleo. 

Este tema ya. ha sido a.tendido por sociólogos, economistu, juristu, etcétera.. 
Toda vez que el problema. tra.tado es muy complejo y debe, pOl" tanto, ser estudia.do 

S2 ZAMORA FERNADEt O& l.AR.A. Gatwdct, •t.a poUtka taharal del E.ledo muicaao 11t¡..1Mr, coef.msda 1111,u. 
w!a tl 2.f. da m.UM d• 1918, • d VII E:acu•tro N&doo&l ü 11~ dllll Mañm-... Obrsra.. 
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en forma interdlsciplina.ria, nosotros evitemos verlo desde un solo punto de vista, pues 
llegarlamos a conclusiones parciales que difícilmente noe encaminarían a obtener verdad 
sobre nuestro objeto de estudio. 

En los países no desarrollados el problema del desempleo surgió desde los años 
sesenta, bD.Btantes añoe después de que en los países desarrollados habían encontrado 
solución al problema. 

La presencia del desempleo en forma masiva llevó a los economistas y l!Ociólogos 
a enfrentar ese problema. En un principio en la economía burguesa era dificil aceptar 
la e."<istencia del desempleo involuntario. 

Cuando este problema se presentó en los años treinta en los pn.lses desarrollados 
se dijo que era producto de la depresión económica causada por lBB guerras mundiales¡ 
sin embargo la teoría de Keynes solucionaba el problema del desempleo. 

Años después surge el desempleo en los países tercermundistas. A este problema 
se le atribuyeron todos los males sociales y económicos de nuestros palses. Fue dificil 
aceptar l& comprobación de que a mayor industri&!ización de un país, menores condi
ciones de vida del trabajador, y que el único progreso que lograr!& esta clase sería al 
través de la lucha. 

OtrD.B teorías tratarían de dar una solución más satiBfactoria al problema; pronto 
renació lo. idea ma.lthusiana de que la pobreza y la miseria de los trabajadores se debia 
a su gran número. Esto implicaba, según Malthus, que al haber exceso de oferta de 
mano de obra, mayor a la demanda de la misma, resultaría necesariamente el desem
pleo. La presencia del desempleo se pretende manejar como un resultado de la explosión 
demográfica. Cuando en la teorfa marxista se trata el tema del ejército induatrial de re
serva, se da una conclusión muy clara al respecto: el ejército de reserva es independiente 
de cualquier suposición particular sobre la población. 

El desempleo suele ser enfrentado como producto del desequilibrio entre la oferta 
y l& demanda de la fuerza de trabajo, estando la. oferta. condicionada. por faetores de
mográficos. 

Cuando surge la teorla marxista. en oposición crftica de las teorÍBB burguesas, 
se dice que el desempleo es producto de la acumulación ca.pita.lista, en la medida en 
que crece la potencia. de la riqueza ctece el ejército industrial de reserva, presionando 
constantemente a. los tra.ba.ja.dorcs empicados y ocasionando que el nivel de vida. de la. 
clase tra.baja.dora en su conjunto descienda.. 

C&da. a.utor ha pretendido da.r un& definición del desempleo con elementos que, 
r.egún su perspectiva., son loa adecua.doe. 

A continua.ción transcribimos &lgunas de esa.s del!niciolle9 pa.ra tener una aomera. 
ide& de qué es el desempleo, y las teorías que pretenden explica.r 1u existencia. 

e.e.J.. Definícionu de de•emplw 

2.2.1.1. Etala 
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Eta!& define o.l desempleo diciendo: "desocupación, desempleo, o paro forzoso, es 
la falta. involuntaria de empleo conveniente que sufre una. persona que gana normo.lmente 
su vida. como a.salariado, estando en condiciones de capacidad para. el trabajo y dispuesto 
a. aceptar un empleo en condiciones normales." 33 

En esta. definición se da. como caracter(stica necesaria la. involuntariedad del 
sujeto desempleado. También nos habla de trabajadores asalariados wücamente, sin 
tomar en cuenta al campesino pequeño proletario que quiebra en su labor agrícola y 
posteriormente se suma. a la fila de los desempleados. 

2.2.1.2. De las Ca.Bes 

Para De las Cases: "Parado es ul'l individuo que siendo capaz de trabajar y deseándolo, 
no hay ocupación en relación con sua fuerzas y conocimientos profesionales ". 3 ~ 

De las Cases nos habla únicamente de un tipo de desempleo que es el subempleo 
o lo que Marx llama la superpoblación estancada, porque está. formada por trabajadores 
que fueron desalojados de su empleo y obtienen otros en extremos irregulares, recibiendo 
salarios inferiores al nivel usual. En la. definición de Cases no se habla. de los trabajadores 
que no se emplean en nada; únicamente de los que sí lo hacen pero en condiciones 
inferiores a. las de sus conocimientos. 

2.2.1.3. Rittershausen 

Para. Rittershausen, el paro forzoso es: un trastorno en el inter
cambio económico de bienes, o en la capitalización, en virtud del 
cual quedan excluidos del proceso económico ciertos trabajadores 
en su calidad de productores y, por consiguiente de consumidores. 

Como enseña la historia, surgen en la vida. económica. ambos tras
tornos, unas veces separa.dos y otras unidos, ca.so en el cual sus 
características forman una. mezcla difidlmente analizable. Pero el 
efecto del paro es siempre I~ explotación restringida del aparato 
total productor, que ejerce una. influencia. perjudicial tanto sobre 
el bienestar del pueblo en general como sobre la capitalización de 
las empresas. 35 

Es una definción estructura.lista. del sistema. económico. El desempleo como una. 

33 CHadct p.:ir R.upret.ht., ,OCrtdo J. S"i"'V ~ J Uarmpi.a, Rourio, l~, p. l'l 
M Da tu Cua, P•~ ~ p. 29. 
55 e lw!o por R.apncbt. AU:t'td°' °'' ti., p. n. 
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disfunci6n o trMtorno en el inten:runbio econ6mico, no es trastorno, sino por el contrario, 
una consecuencia lógica de la acumula.ci6n de capital: n. mayor a.cumula.ción de la riqueza 
mayor es el desempleo. Otro error de la definción es considerar que por haber paro 
forzoso el aparato total productor no se está explotando a toda su capacidad, porque se 
redujo el número de trabajadores, pero aumenta la productividad del trabajador activo 
y por el mismo salario. 

Ahora, el desempleo, sin lugar a dudas, perjudica a la clase trabajadora, pero no 
as{ a los empresarios, pues la presencia de desempleados ejerce presión sobre los traba
jadores ocupados bajando máB sus condiciones de trabajo, y aumentando la explotación, 
situación que del todo favorece a los empleadores. 

2.2.l.4. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

La OIT ha dicho lo siguiente: "la cesantía, o sea la imposibilidad para persona 
en condiciones de trabajar, de encontrarse un empleo, es una situación inherente al 
sistema económico de la empresa libre." 

El sistema de libre contratación necesita de la formación de un ejército industrial 
de reserva para poder tener bajo el control del capitalista las condiciones de trabajo con 
el único afán de aumentar la tasa de ganancia. 

Como todo objeto de estudio puede ser tratado desde düerentes puntos de vista, 
según la formación profesional del cient(fico su ideología, el estudio del desempleo no 
escapa a esa subjetividad. Los de ideM positivistas, funcionalistas, estructuralistas, nos 
dicen que el desempleo es una disfunci6n, un trastorno que florece en momentos de 
crisis pero que desaparece al tener un equilibrio y un todo armonioso en la economía; 
por otra parte, los marxistM dicen que es una consecuencia 16gica de la acumulación 
capitalista, cu8.Ildo mayor es la riqueza es mayor también el desempleo; el aumentar 
el número de desempleados máB grande es la presión contra los empleados, dando esto 
como resultado el empeoramiento de las condiciones de trabajo, mayor plusvalla, mayor 
tasa de ganancia. L& tasa de ganancia crecida provoca mayor acumulación de capital 
y la reproducción del sistema capitalista. Como podemos entender, se ve al desempleo 
dentro de un todo en constantes contradicciones, como causa y efecto del modo de 
producci6n capitalista, como fase del proceso dialéctico de la reproducción capitalista. 

2.2.1.5. Hernáinz Márquez 

Hern.s.inz Má.rquez .da dos conceptos de desempleo, uno al que le llama • desem
pleo total• y el otro "desempleo parcial". 

Desempleo total. Se entiende por tal cuando la relación laboral 
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se exting11. o awipenda, crea.ndo en el trabajador la situación de 
cesación completa en su actividad labora.! y privación de sus rentas 
de trabajo. 

Desempleo parcial. Lo constituye cuando la jornada o el número 
de días de trabajo experimentan la reducción de una tercera parte, 
como mínimo, de las horas normales de trabajo dentro del pe
riodo establecido por ias disposiciones legales o por el contrato de 
trabajo, para el abono de las rentas de trn.bojo, siempre que se 
reduzca la disminución proporcional de éstas. : 5 

El concepto que da Hemáinz Márquez de desempleo parcial es lo que llama Marx 
"superpoblación estancada". El autor aclara que el desempleo en sus dos formas antes 
definidas presupone necesariamente la falta de de!leo libre del trabajador. 

2.2.E. Cau•a• del do••mpleo 

El h11.blar de las causas del desempleo puede ser muy e.ventura.do; sin embargo, 
para fines didácticos lo haremos, para dar una idea clara de cómo los autores ubican el 
problema, y la posesión de conocimientos de sus causas intentarán dar una solución. 

Las causas son relativas, pues están ubicadas en un lugar y en un tiempo de
terminados, y como toda teoría tiene limites, el hablar de causas absolutas implicarla 
tener terminado el problema, pues sabríamos ya la solución, por lo menos teóricamente. 
Pero como eso no es posible, creemos que toda teoría es producto de lo dado y proceso 
para lo dándose. 

Explicado lo anterior, a continuación citaremos varios autores que han preten
dido dar una enumeración de las posibles causas del desempleo. Así tenemos: 

2.2.2.1. De las Cases 

Pa.\'a De las Case!I, las causas son las siguientes: 

a. Las que corresponden a la peroona del parado, sin atender a !& suspensión voluntaria 
del trabajo; 

b. Por culpa del patrón. Aquí se ubica la. ma.la administra.ci6n: 

c. Por accidente al ma.terial, a las ina.quina.riu o al establecimiento¡ 

d. La. causada. por l&!J condiciones que 6ja la. competencia en el merca.do que obliga a 
bajar los preci08, disminuir producción o incluao a. cerrar la empruas: 

c. Los progresos de la maquinari& industrial (auprúnen lndustriu, hacen menos ncce-
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saria !& mano de obra}; 

f. La moda es otro agente de paro; 

g. El paro periódico. 

2.2.2.2. Tomás Elorrieta 

Este autor dice que las causas más importantes del desempleo son: 

a. Crisis económica de carácter cíclico; 

b. Desajustes sociales; 

c. Desajustes internacionales; 

d. C&lllbios de estructura en la economía nacional; 

e. Cal&midades públicas y otros hechos fortuitos; 

f. Acción combinada de las causas anteriormente señaladas. 37 

Este autor destaca una causa del desempleo muy importante: la "crisis econó
mica de carácter cíclico". Denota haberla tomado de !& teoría económica de los ciclos, 
la cual nos dice que en el periodo de crisis económica de carácter cíclico, en la etapa de 
receso y la depresión, el desempleo aumenta. 

La causa de desajustes internacionales parece atender a la división internacional 
del trabajo, en la que los países subdesarrollados desempeñan el pa.pel de capitalismo 
dependiente, excelente merca.do de mano de obra ha.rata.. 

C&lllbios de estructura en la economía nacional tenemos por ajemplo la recon
versión industrial como forma par& controlar la producción. Esto genero. desempleo, 
pues la tecnología sustituye y desplaza a la. mano de obra.. 

2.2.2.3. Moles 

Para Moles, las c&us1111 del desempleo se pueden &grupar de la. siguiente manera.: 38 

a. Consecuencias del progreso tecnológico y de los camhioa operadoe en !& organización 
del tra.bajo¡ 

b. La. atracción de !& m&no de obra rur&I por el merca.do urbano¡ 

c. L& tecnología y la urbanización. 

31'-._T_.., • ..,.._p.318. 

38 Cu..lo por a.,.-, Alhdo. .. áL, p. 15. 
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Estas causas atienden a un desarrollo económico y tecnológico pero no directa
mente a la estructura económica del país. 

e.e.s. Claaea de deaempleo 

Una vez dada la enumeración de las posibles caU8as del desempleo, en seguida da
remos algunas clasificaciones de desempleo que loa doctrinarios han realizado en atención 
a su importancia cualitativa y cuantitativa, causas que dan origen, etcétera. 

2.2.3.1. Hernáinz Márquez 

Hemáinz Márquez los clasifica de la siguiente manera, atendiendo a. diferentes 
criterios: 

a. Según la clase labora.! afectada por el pa.ro se clasifica de la siguiente manera: 

1. Industrial 

2. Agr!cola 

3. Mar(tima 

b. Atendiendo al criterio cuantitativo de los trabajadores que son perjudica.dos directa
mente por el paro, los clasifica as(: 

l. Parcial 

2. Total 

Aspecto cualitativo referido a una determinada profesión. 

e. En atención a la periodicidad de las diferentes ra.mas de la producci6n, tenemos que 
se clasifican en: 

l. Normal. Desempleo que se presenta con cierta periodicidad y exactitud. Es 
posible su prevención y duraci6n; es relativamente fácil su solución; 

2. Excepcional. Desempleo que obedece a unas determinantes anormales, no es 
susceptible tener una soluci6n planeada; 

d. Por au raz6n intrínseca se clasifican en: 

l. Pa.ro forzoso subjetivo. Se refiere a las causas personales del trabajador. Se 
divide a au vez: 

- por origen la capacidad del trabajador o, 
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- 11. una actitud negativa por parte del mismo. 

2. Paro forzoso objetivo. Es motivado por móviles ajenos al obrero, por causa 
del mercado de trabajo, o sea por falta real del mismo. 

e. Por unn. razón directa que lo motivare lo dividimos en: 

l. Estacional. Se presenta en determinadas épocas del proceso productor; 

2. Tecnológico. Responde a la menor necesidad de usar la mano de obra des
plazada por el perfeccionamiento de la maquinaria; 

3. Cíclico. Es análogo al llamado excepcional. Responde a las curvas ascenden
tes con cierta normatividad pero catalogada.s como catastróficas. ~9 

2.2.3.2. La OIT 

En la clll.'!ificación que da la OIT nos dice que el desempleo es un riesgo de 
inactividad forzosa. 

Diversas formas que reviste el desempleo: 

11. El desempleo generalizado o en masa, situación cíclica. La importancia de este 
desempleo consiste en el largo tiempo de su duración; es producto de la inestabilidad 
de la demanda de artículos. 

b. El desempleo friccione.!¡ por modificaciones técnicas inducidas en la estructura de 
producción o producto del cambio en la demanda de un producto. 

t. Desempleo estacional. Se presente. en determinados meses pero desaparece al pa.sar 
de una estación a otra. Se pr .. enta generalmente en la producción agrícola. 

d. El desempleo que se presente. como subempleo es un fenómeno originado en regiones 
cuya densidad de población es excesiva. Son trabajadores de una parte de jornada. 40 

2.2.3.3. Marx 

Marx también da una clasificación. El llamó a los desempleados, "superpo
blación relativa" o "ejército industrial de reserva". 

Marx cre!a que el capitel no solamente determinaba la demanda de In. fuerza de 
trabajo, sino también su o(erta. Distingue tres forma.s de ejército industrial de reserva: 

~gBERNAlNZ MARQUEZ, .,, al., P- l!T • 

.¡() Otr,W.ücmMIMN1WVUM~p. 4.. 
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fl.otllllte, latente y estancada. n 

Por razones de orden establecidas en el presente trabajo esta clasificación la 
explicaremos en páginas posteriores. 

e.e . .¡. Teona.! del de3empleo 

En esta sección del trabajo hablaremos de algunaa de los teoríaa económicaa del 
desempleo. 

El problema de la desocupación no es exclusivo de nuestro presente; nace con el 
sistema capitalista, razón por la cual los teóricos economistn.s han pretendido dar una 
explicación a este tópico. Con tal suerte que nos encontramos con autores que creen 
que el desempleo es del todo voluntario; el trabajador no se emplea porque no quiere. 
Es el pensamiento, por ejemplo, de Pigou. 

Los economistas clásicos encuentran la explicación del desempleo dentro de ln.s 
leyes de la oferta y la demanda. Malthus opina que la desocupación ea ocasionada por 
causas de proliferación de la población. 

Marx no• da una opinión diferente sobre la presencia del desempleo en el sistema 
capitalista. Este autor ubica su teoría del desempleo en el capítulo de la acumulación 
de capital en su obra El eapital. Dice que el desempleo es producto de la.o relaciones 
de producción del sistema. capitalista: a mayor acumulación de capital, mayor es el 
"ejército industrial de reserva". Por nuestra parte considera.moa que,haata ahora, es la 
teoría más acertada para explicar el fenómeno est.udiado. 

Después de haber explicado la teoría del empleo de Marx, a continuación anali
zaremos otras teorías, atendiendo al orden cronológico en que fueron surgiendo. 

Keynea parte del supuesto de que el desempleo es involuntario y que responde 
a ciertas leyes económicas entrelazadas. 

Las más diferentes ideologí!.!l han pretendido hacer un anállaia del desempleo, 
teorías hurgues!.!! que buscan expllcaci6n a lo que les rodea, pero no para cambiarlo, 
sino para darla.o bases de su conservación, y por otra parte Ju teorías ma.rxistM re
volucionarias que analizan el sistema capitalista con la intención de dar un arma para 
cambiar eae sistema de explotación. 

Puemos ahora a explicar algunas de !u teorías que pretenden ha.cer un an"1isÍll 
del desempleo. Después de la expoaici6n de cada una de ellu ha.remO. una breve critica 
a esa teoría. 
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2.2.4.1. Teor!& del empleo de Marx 

La. explicación y análisis de¡,, teoría. me.rxista. del empleo no tiene como principio 
la. neutralidad ideológica; es una teoría tendiente 8. fa.vorecer & la. clase proletaria.. 

Marx ubica a. su teoría sobre el empleo en el ca.pítulo de la. "Ley general de la. 
acumulación ca.pita.lista.• en el tomo I de El capital. 

Marx creía que el capita.l no sólo dete."Illinaba la. demanda. de la fuene. de traba.jo, 
sino también su oferta. 

El punto central en la. teoría. del empleo en Ma.rx, es que en la medida en que 
se acumula. el capital y amplía su influencia hay una prolet&rización de la •ocieda.d. En 
la. medida en que se expande. el modo ce.pite.list& de producción, empeora I& condición 
de vida de las masa que ce.da vez son tnn.yores. Esta. e.firme.ción es independiente de 
cualquier aspecto de dinámic& de la. población. 

La. e.cumulo.ción capitalista. trae como consecuencia. que se emplee más íuerza de 
trabajo, sólo que loe avances tecnológicos y la. plusva.lía relativa. no permiten que sea 
absorbida. toda la oferta. de fuerza de trabajo. A esos trabaja.dores desplazados por las 
máquinM Marx les lhunó "ejército industrial de reserva• Es sobrante pero solamente en 
relación con las necesidades de la acumulación capitalista.. 

Existen tres formas de superpoblaeión relativa: '2 

A. Superpoblaeión flotante. Está forma.da por obreros que pierden su trabajo por cierto 
tiempo a comecuencia de la reducción de la producción. Al ampliane la producción 
estos trabajadores vuelven 11. emplearse. 

B. Superpoblación latente. Está formada. por los pequeños productores arruinados, 
principalmente campesinos y los jornaleros del campo que sólo trabajan en las faenas 
agrícolas una. parte del año y no encuentran empleo en la. induatria; 

C. Superpobl&ción estancada. Está formada por aquell08 trabllia.dotta que fueron de
salojados de su trabajo y que obtienen empleos en extremos irregulues, percibiendo 
sa.luios inferiores al nivel nsual. 

E•ta división es recogida por análisis modernos del deaempleo. Los de11emple11.
dos manifiestos serían (forma llotan:l) desemplea.d01 disCra.za.dos en el campo (forma. 
latente), y desempleados disfrazados de subempleados urbanos (forma estanca.da). 4S 

La. presencia de esta poblaeión está. relacionada con la composición orgánica 
del capital porque se da un crecimiento mayor del capital constante que el del capital 

42 WA.llX, c..i., •....., P· 143. 
43 SINGl!R, Pul._,...._,,......., p. :17 
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variable. 

El descenao relativo del capitB.1 variable es más rápido con el incremento del 
capital total. El crecimiento de la población obrera es más rápido que el crecimiento del 
cs.pitB.1 varia.ble. La acumulaci6n capitalista produce una población obrera excesiva para 
las necesidades medias de explotaci6n de capital; es decir, crea una población obrera 
remanente o sobrante. 44 

La cifra global de obreros ocupa.dos va en aumento s. medida que el sistema 
capitB.lista se desarrolla, pero en proporción es constantemente decreciente con respecto 
al volumen de la producción industriB.I. Vamoa s. dar un ejemplo para que se entienda 
la proporción constantemente decreciente: 

El capital total está formado por capital constante más capital variable. El 
capital constante es el que se emplea para maquina.ria, construcción y materia prima, 
y el capital variable para salarios. Supongamos que para efectos de nuestro <:iemplo el 
salario de un trabajador es de 5 unidades. El capital tot..i aumenta pero la proporción 
entre capital constante y capital variable no es continua. Si crece el capital total también 
crece el capital variable pero en proporción decreciente. 

Ejemplo: 

Capital total Capital e. Capital v. N. de trabajador•• 

100 50 50 10 

100 130 70 14 

300 210 00 18 

Como podemos ver, el número de trabajadores aumenta pero en forma continua, 
a un capital total de 100, el número de trabajadores empleados es de 10, "1 aumentar 
el capitB.I total a 200 sólo se emplean cuatro trabajadores más y no diez como sería. lo 
equivalente. 

Si el aumento del capitB.I total implicaría un empleo mayor de fuerza de trabajo 
nuestro ejemplo deberla quedar así: 

Capital total Capital e. Capital v. N. de trabajadoru 

100 50 50 10 

200 100 100 20 

300 150 150 30 

« MARX,C.n.., El ..,.W, lomo ~ p. 533. 
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Esto en el sistema capitalista. no se da., principalmente por dos factores: el 
primero es la. presencia de une. nueva técnica. aplicable a. la. industria., y el segundo es 
la. plusvalla relativa., en donde el trabajador aumenta. su productividad, disminuye su 
tiempo de traba.fo necesario y aumenta. la pluswl!a. que genera. 

El empleo de máquinas bajo el capitalismo conduce a la prolongación de la 
jornada de trabajo, a. le. incorporación de mujeres y niños a le. producción, a.l surgimlento 
del ejército industrial de reserve., a.I empeoramiento de la. situación del proletariado. Por 
supuesto, se usa le. máquina si su precio es inferior al salario de los obreros desplaza.dos 
por elle.. H 

El cambio tecnológico permite utilizar menos mano de obra por unidad de ca-
pi tal. 

Marx nos he.bla de una retroa.limente.ción entre le. existencie. de una. superpo
blación obrera. y el aumento de la. e.cumulaci6n capitalista.: 

.•• si la. existencie. de una. población obrera. es producto necesario 
de la. a.cumule.ción o incremento de la riqueza. dentro del régimen 
ce.pita.liste. de producción esta superpoblación se convierte a. su vez 
en una. palanca. de la. acumulación del ca.pita.!, más a.ún, en una. de 
las condiciones de vide. del régimen ca.pite.lista. de producción. 48 

Le. existencia. de un ejército industria.! de reserva permite una. mayor explotación 
del capitalista., pues le da. la. posibilidad de que el patrón maneje las condiciones de 
trabajo a. su gusto, ya. que la. situación de los obreros ocupados en la. producción es 
insegura. y que el ejército industrial de reserva. ha.ce descender el nivel de vida. de la 
clase en su conjunto. El papel principal del ejército industrial de reserva es auspiciar la. 
expanaión del ca.pita! sin que ha.ya. un aumento en los sala.ríos. 

Le. ca.usa. principal por la. que se crea. el ejército industrial de reserva. en el sistema. 
capitalista es el crecimeinto de la. composición orgllnicn. del en.pita!. 

El n.umento en la composición orgánica. del capital implica. el a.umento en el 
número de obreros que no encuentran tra.bajo, y por. lo ta.nto la existencia. de une. 
superpoblación relativa se manifiesta. 

Existen fe.ctores que contribuyen al aumento del desempleo. 

Así, tenemos que : 

a) La prolongación de In. jomadn. y el a.umento de la intensidad del trab\\jo, es 
decir, la. prescnci& de la plusvalfn. absoluta y rela.tiva que permite que el patrón obligue n. 
los trabajadores a trabajar ml!s por la prcsi6n que ajerce el ejército Industrial de reserva.. 

tSNIKITIN, - po#lio>, P. TI. 

•GMARX, Cuz.. .,_ & p. 531. 
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b) Otro factor que c .. be mencionar es el empleo de mujeres y niños, a quienes se 
les paga más barato su trabajo. Esto ocasiona que se desemplee a los obrel'O!I de mayor 
edad. 

c) La ruina de los pequeños productores es otro factor que contribuye al desem
pleo. En el proceso de producción, cuando la acumulación de capital es mayor, mayor 
también será el monopolio y da como consecuencia que los pequeños propietarios quie
bren y sean absorbidos por los grandes monopolios. Esos trabajadores de las pequeñas 
empresas quedan desempleados. 

Los capitalistas están muy interesados en mantener el desempleo porque los 
desocupados ejercen presión sobre los trabajadores activos que deben de conformarse 
con bajos salarios o de lo contrario serán despedidos, es decir, aumenta la e.·qllotación 
de la clase obrera. 

El ejército industrial de reserva es un fenómeno dentro de la producción y no 
del crecimiento de la población, como decía Malthus y los economistas clásicos. 

Malthus reconoce la necesidad de una superpoblación relativa de obreros para 
el proceso de acumulación capitalista, pero nos dice Marx: 

... a la producción capitalista no le basta, ni mucho menos, la 
cantidad de fuerza. de trabajo disponible que le suministre el cre
cimiento natural de la. población. Necesita. par& poder desem
ba.raza.rse, un ejército industrial de reserva., libre de esta. ba.rrera 
natura!.47 

Malthus atribuye el origen del pa.ro forzoso a la miseria. de los trabaja.dores, 
al gra.n número de pobladores. Dice que mientras la población crece en progresión 
geométrica., las riquezas naturales aumentan en progresión aritmética. Ese crecimiento 
desproporciona! es la. causa de que haya población sobrante que no encuentra. trabajo. 
Esta. teoría. fue aceptada por los ca.pitalistas, pues era una excusa perfecta para. la 
existencia de desempleo a causa del gran número de pobladores de la. clase obrera.,pero 
no se cuestiona.ha. al sistema.. Se decía que con acaba.r el sistema. capitalista no se termina 
con el desempleo, la miseria y el hambre del pueblo. 

Marx llegó a. las siguientes condusionC!l: 

a) Mientras más fuerte es la. tendencia del nivel de salarios a subir, más fuerte 
es la. presión del ejército industrial de reserva. pa.ra contrarrestarla. y viceversa. 

La mecanización trae un incremento en el ca.pita! constante y esto e.e un aumento 
en Ja comp001ición orgánica, y si la demanda se retrasa, también habrá un incremento 
del capital total. Si la composición crece, el ejército de reserva va aumentando con la 

41 MARX, Carb, .,_ .... p. 153T, 



51. 

mecanización y por el crecimiento de la. población. 

b) El principio del ejéxcito industrial de reserva es independiente de cualq11ier 
suposición sobre la población. 

La teoría. mancista. de la. acumulación del capital develó las grandes falacias de 
las ideas de Malthus. Se dijo que la. verdadera causa de la miseria. y el desempleo es el 
modo de producción ca.pita.lista, ya que esos factores engendra.n la. mL•eria y el hambre 
de la clase trabajadora. La únioa forma de terminar con esta situación es destruir el 
sistema capitalista por la. vía de la revoiución. 

La teoría de la superpoblación relativa también contradice a la de David Ricardo 
cuando nos ha.ble. de la maquinaria. Este autor dec!a. que la maquinaria desplaza fuerzn. 
de trabajo; argumentaba diciendo: la. maquinaria es capital constante, libera obreros 
pero no libera capital varia.ble en otros campos, en otras empresas. Los trabaja.cloros 
libere.dos por una empresa son absorbidos por otra. La tasa de desplaza.miento es igual 
a. la. tasa. de abosorción; entonces los desempleados son producto del crecimiento de la 
población. 

Marx dijo que la. tasa. de crecimiento no es igual a la tasa de absorción. De esta. 
wferencia. surge el ejército industrial de reserva. 

Por las críticas que ha.ce Ma.nt a. Malthus y a Da.vid Ricardo, podemos c~ncluir 
que la. situa.ción económica y social de los trabaja.dores y el aumento del desempleo no 
se debe a. leyes del crecimiento na.tura! de la poblad6n, sino a las leyes que regulan el 
modo de producción capitalista. 

Transcribiremos la. ley general de la acumulación ca.pita.lista., pues es en ésta 
donde Mll.l"X encuentre. el desempleo en la. producción capitalista.: 

Cuando mayores son la. riqueza social, el capital en funciones, el 
volumen y In intensidad de su crecimiento y mayores también, 
por tanto, la. ma.gnitud absoluta. del proletuiado y la ca.pa.cida.d 
productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial 
de reserva. La. fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las 
mismas ca.usas que la fuerza. expansiva. del capital. La. magnitud 
relativa del ejército industrial de reserva. e.rece, por consiguiente, 
a medida que crecen las potencias de la. riqueza. y cuando mayor 
es este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, 
más se extiende la. masa. de la. superpoblación consolidada., cuya 
miseria. se halla en razón inversa a. los tormentos de an tra.ba.jo. 
Finalmente cuando mayor es la. miseria. de los obreros y cl ejército 
industrial de reserva, más crece el pauperismo oficial. Tal es la 
ley general, absoluta, de la. a.cumnlación capitalista.. .a 
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Por un lado crece la riqueza de los capitalistM y por otro crece la miseria y el 
desempleo de la cl!lBe trabajadora. 

La ley de la acumulaci6n capitalista es una expresión concreta de la ley de la 
plusvalía. El deseo del capitalista de aumentar su plusvalía lo encaminan a la acumu
Jaci6n de capital que tiene como contracara el empeoramiento de las condiciones de 
vida de los trabajadores. Tenemos aquí lM dos características del sistema capitalista de 
producci6n: por una parte el aumento de la riqueza de la clase capitalista y por otro 
lado el empeoramiento de la situación de la clase proletaria. 

El desarrollo capitalista se consuma en el proceso de depauperaci6n relativa y 
absoluta del proletariado. 

a) Depauperación relativa del proletario. Consiste en que va descendiendo la 
parte de la clase obrera en la renta nacional al paso que aumenta constantemente la 
parte de Ja clru;e explotadora. Por ejemplo: la renta nacional la dividimos entre el 
ingreso de los capitalistas y el ingreso de los trabajadores. 

Ingreso de los capitalistas 60% 

Renta nacional 

Ingreso de los trabajadores 40% 

b) Depauperaci6n absoluta. Consiste en el descenso directo de su nivel de vida. 
Este se expre.•a en el descenso del salario real, aumento de Jos precios de los artículos 
de consumo y los impuestos, en el empeoramiento de las condiciones de trabajo. 

El desempleo trae consigo la misera y el hambre del ejército industrial de reserva, 
pero no sólo de ellos, sino también de los que tienen trabajo, porque los capitalistas 
aprovechan la presi6n del ejército industrial de reserva para bajar los salarios de los 
obreros ocupados, pues viven con la amenaza de ser desempleados. 

La base sobre la cual actúan la oferta y la demanda de fuerza de trabajo es la 
superpoblac!6n relativa. 

La presencia de la superpoblación relativa en el sistema capitalista encadena al 
obrero al capital. La acumulación de capital trae aparejada la acumulaci6n de miseria, 
despotismo e ignorancia. 

Nos parece Importante destacar algunos puntos de interés. 

Primeramente la idea. que resalta de la teoría de Marx es que el desempleo es 
involuntario. El desempleo involuntario es la existencia de indiYiduos imposibilitados 
de participar en la división social del trabajo por razones únicamente econ6micas. Esta 
afi.rmo.ei6n actualmente parece muy obvia, pero en eu momento no lo fue, pues las 
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teorías económicas burguesas insistían en que el trabajador tenla la voluntad de ser 
desempleado. 

Otra idea importante a rescatar es Ja que afirma que el desempleo es indepen
diente de cualquier suposición particular sobre la población. Esto cuestiona la teoría 
rnalthwiana que afirmaba que la miseria y el desempleo de los trabajadores era conse
cuencia de su gran número. 

Marx critica a la teoría ricardiana sobre la absorción de trabajadores. Dice David 
Ricardo que si una empresa libera obreros estos son absorbidos por otra empresa. Esto 
implicaba que la tasa de desplazamiento es igual a la tasa de absorción, luego entonces 
loa desempleados son producto del crecimiento de la pobla.ción. Marx se opone a esta 
afirmación y dice que la tasa de desplazamiento no es igual a la tasa de absorción. De 
esta diferencio. surge el ejército industrial de reserva.. 

Luego entonces, si el desempleo no es producto del crecimiento poblacional, de 
dónde surge? 

Marx dice que en la medida en que crece la acumulación capitalista, en esa 
medida aumenta el ejército industrial de reserva. 

La acumulación de capital y el ejército industrial de reserva son dos característi
cas esencia.les en el sistema de producción capitalista. 

El. desempleo beneficia a Jos capitalistas, pues les permite establecer las mínimas 
condiciones de trabajo a los obreros activos. 

2.2.4.2. Teoría malthUBiana 

En un sistema de libre mercado la miseria de los trabajadores es producto de su 
número excesivo. Esto implica que la oferta de fuena de trabajo es excesiva frente a le. 
demanda, lo cual ocasiona la existencia de un amplio desempleo. 

Esta tesis es muy aplicada en los paises no desarrollados, en donde para disminuir 
el desempleo se difunde una gran propaganda contra la explosi6n demográfica. 

La teoría malthusiana explica el origen del desempleo de la siguiente manera: 
Los adelantos médicos son importados a los países no desarrollados. Esto produjo una 
baja en la tasa de mortalidad, pero la tasa de natalidad se mantuvo creciente, causando 
un crecimiento poblacional; además de eso la indUBtria produjo el fluido de la población 
rural a las ciudades, de ahí que el mercado de trabajo fue insuficiente par absorber toda 
la oferta de mano de obra. Esto forma una población que no tiene acceso a los empleos. 
El desempleo se convierte en sinónimo de pobreza. ' 9 

La tesis antes descrita es errónea. Si el desempleo fuera resulte.do del creci
miento de la poblaci6n se podría eliminar bajando la natalidad, esto logrado al través 
de difundir el control de los nacimientos. Su efecto reductor de la. fuerza de trabajo s6lo 
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podrá sentirse pasadas varias generaciones. Adoptar medidas técnicas que requieran 
menos capital por persona es la única forma de expandir la demanda de mano de obra. 
Esto se lograría sólo pagando la fuerza de trabajo a un costo muy bajo en relación con 
los costos del capital. Esta situación anula la posibilidad de realizar un movimiento 
obrero para mejorar las condiciones de trabajo sin ocasionar desempleo. 

Así también es equívoco pensar que la industrialización en el tercer mundo 
no tuvo el florecimiento que rindió en los paises desarrollados, por la preser..cia de la 
explosión demográfica, la migración rural y la organización obrera por mejores salarios. 
No se toma en cuenta ni el capital dependiente ni la transferencia de tecnología en 
condiciones "leoninas" a los paises no desarrollados. 

2.2.4.3. Teor[a de David Ricardo 

Ricardo desarrolla su teoría sobre el desempleo en su análisis de la acumulación 
de capital. Supone que la ganancia y la acumulación de capital es creciente. Para 
ello necesita considerar que la oferta de mano de obra es ilimitada, es decir, que hay 
desempleo. 

El desempleo es consustancial a la acumulación. La regla es el desempleo y la 
excepción el pleno empleo. 

Consideramos que e.xi.sic una contradicción en la presencia del desempleo, porque 
hay escasez de bienes para satisfacer las necesidades de toda la población y por otra 
parte hay mano de obra disponible para producir. 

David Ricardo conceptúa a la acumulación de dinero y no como una acumulación 
de fuerza de trabajo dedicada a la producción de bienes de capital. 

Para que exista una óptima acumulación es necesario que el excedente que pro
duce cada trabajador empleado sea igual a la dotación del capital e. la incorporación 
de mano de obra requerida. Al aumentar la población, ésta debe ser empleada, de lo 
contrario no generará capital suficiente para crear nuevos empleos. El pleno empleo es 
el único factor que garantiza que los salarios suban. Es necesario que haya pleno empleo 
que genere el capital para elevar la producfo·idad del trabajo y esto provoca que crezca. 
el salario, la acumulación de capital y el crecimiento del producto, sin el cun.! no hay 
pleno empleo. 

Otra forma de crear empleo es que el trabajador produzca el excedente necesario 
para dar empleo a otro trabajador desempleado, pero es dificil que un trabajador e.cepte 
ae.crificar el aumento de su sn.!ario a favor de los desempleadoe. 

Ricardo nos dice que la rele.ción entre la acumulación de capitn.! y el pleno empleo 
es din.!éctica, puesto que para que se dé la máxima acumulación se requiere pleno empleo, 
y para que exista pleno empleo es necesario una máxima e.cumulación. 
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Es necesario que toda. política encaminada. a crear empleo se hago. bajo las 
condiciones de pleno empleo.so 

El salario debe ser medio pare. equilibrar el merca.do laboral a corto pluo. Si el 
salario es mayor, el capitalista. no tendría. lo suficiente para. emplear más trabajadores; 
y si es menor, la demanda de mano de obre. quedaría insatisfecha., pues no se emplearía 
a corto pluo a los trabe.jadorc... 

El salario debe ser un mínimo de subsistencia. Si su nivel es superior provocará 
crecimiento de la población, y por lo consiguiente un exceso de mano de obra, lo que 
encamina. a deprimir el nivel de los salario•. Si representa una situación inversa de 
reducción de salarios, disminuirá el crecimiento pobla.cional, e.oc aseando la llll!.110 de obra. 
Esto ocasionaría un aumento en los salarios. Como podemos ver, Ricardo plantea. a. 
un nivel medio de salario equilibre.dar entre la oferta y la demande. de mano de obra. 51 

La fuerza de trabajo es considerada como una mercanc!a más, sujeta a las leyes 
de la oferta y la demanda. 

El desempleo, como ya lo dijimos, es considerado como una. situación má.< no.tu-
ral. 

Los medios para emplear mano de obra dependen de la capacidad productiva de 
la misma. Es mayor la productividad de la mano de obra cuando existe abundancia de 
tierras fértiles; le. acumulación se efectúa. tan rápido que no hay trabaje.dores suficientes 
para sostener ese proceso. 52 

Lo anterior es un error porque al aumentar la productividad de la fuerza de 
trabajo, lo que Marx llame. le. "plusval!e. relativa"; he.ce que crezca más el desempleo, y 
esto es en escalas mayores cuando el proceso de acumulación es mayor. 

David Ricardo dice que en condiciones favorables la población se puede duplicar 
en un periodo aproximado de veinticinco años, pero el capital puede ser duplicado en 
un periodo menor, lo cual implica. que los salarios subirían, ya que la demanda es mayor 
e. la oferta de mano de obra. 

El aumento de capital es, en su mayor parle, ocn.sionado por el aumento de 
la plusVlllfa; es decir, el aumento del capital no implica. el a.omento de saluioa porque 
la demanda no es mayor que la oferta, si tome.mas en cuente. la presencia del ejército 
industrial de reserva. 

El autor clásico nos habla un poco de la relación entre la. oferta, la demanda 
y los salarios. Los salarios tenderán e. la baja por el progreso ne.tura! de Ja sociedad. 
Esto ocasiona que le. oferta de trabajadores continuará aumentando a la tuislllll. te.sa, 
mientras que su demanda. aumentará a una tasa más baja. 

50 SACIU3TAN COLAS, Ao<omo, I--.,,,....,~ --PP.....,_ 
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Rícardo noa hAbla. de un equílíbrio que no existe, pues &! aumenta.r IA pobl11d6n, 
aumenta el colll!umo de a.rtfculos, y parA abastecer ese colll!wno es ne<:esario emplear 
má3 fuerza de trabajo. 5~ 

Lo que Ricardo no to!llll. en cuentA ea que la productividad de la mano de obra 
puede intensificarse. Eato implica la misma jornada. de trabajo, el mismo salario y más 
unidades producidas. Con esta plusva.lla relativa. desaparece la obliga.ción de contratar 
más trabajadores. 

En el análisis ricardinno, la eoluci6n de los problemas del desempleo la. deja al 
libre funcione.miento de las leyes del mercado. El sistema econ6mlco nunca fue causa 
del desempleo, pues é$te obededa a. factores ajenos o temporales. El empleo a corto 
plazo se manifestó en un concepto interesante: "el fondo de salarios". 

Para Ricardo existe un solo tipo de fuerza de trabajo, de calidad homogénea 
y en cantidad fina., el salario que se le da a la fuerza de trabajo es el que priva en el 
mercado. 

2.2.4.4. Teor(a de Pigou 

Como hay una competencia pronunciada entre los trabajadores, la úniea posición 
rle equilibrio es el pleno empleo. La demanda de traba.jo esperaría ante la expectativa 
de una baja salarial. 

Un ajuste producido por una tasa de interés a su nivel mlnimo y un& persecución 
descendente entre las tasas salariales y los precios logra un aumento en el empleo. 

Nos hace una enumeración dé !os obstáculos al funcione.miento clásico del mer
cado laboral. El más importante señala que el mercado labora.! está segmentado, las 
capacidades, experiencias y habilidades son diferentes; por !o tanto, los desempleados 
no compiten por los puestos ocupados por trabajadores especializados. 

La movilidad en los diferentes sectores especializados es muy lenta o inexistente. 
La segmentación del mercado de trabajo es interesante, en primer lugar porque limita 
el ámbito de la competencia, y por su ubiceción nos da la idea de que el ámbito y la 
costumbre tienen un papel importante en el mercado laboral.54 

Pigou nos dice: 

Los trabajadores desempleados rar& vez tratan de desplazar a sus 
homólogos empleados mediante el o!'recimiento del trabajador por 
menos dinero, y es aún más sorprendente que los empleados no 

SS DAVID RIOAJtDo, 'P· .a. p. '17. 
54 SOLOW M. l!Dl><on. l\o<W "1l '-• ........... -p. 56. 



57. 

induzcan a. los cesa.dos a. que a.cepten menos pe.ge., incluso en un merca.do favo
rable a. los compra.dores. 55 

La anterior afirmación, analizada desde la teoría marxista del empleo, es una. 
aberra.cl6n, porque el ejército industria.! de reserva si presiona. a. los trabajadores ocupa.
dos, el dueño aprovecha la. presencio. de ese ejército industria.! de reserva. pa.ra controlar 
IM condiciones de trabajo. 

Nuestro autor considera como ca.so fortuito la. ausencia de pleno empleo, porque 
la regla del equilibrio es el pleno empleo. 

Pigou nos habla de una elasticidad de la demanda de trabajo, que el mercado es 
compensatorio, es decir, que el reducir el empico en un determinado número es producto 
de aumentar los empleos en un número igual. La crítica principal que se le hace a Pigou 
en esta parte es que piensa en una elasticidad muy amplia de la. oferta y de la demanda 
de empleo. 

Por último, nos dice que los traba.ja.dores desempleados en realidad se dedican al 
ocio voluntario porque piensan que los sala.ríos actuales son muy bajos en comparación 
con el valor presente de lo que el merca.do ofrece en el futuro. 

2.2.4.5. Teor[a de Keynes 

Keynes define al desempleo como una. situación en la que el individuo no tiene 
empleo, aun aceptando los salarios reales inferiores a los que perciben los trabaja.dores 
de igual capacidad que están laborando. 56 

En esta. definición se aprecia una caracter!stica muy importante: la involunta
riedad del desempleado pn.ra permanecer en esa. situación. La anterior definición marca 
claramente la evolución en el pensamiento económico, ya que vimos que anteriores au
tores cita.dos dan una. opinión diferente al hablar de voluntad en el desempleo. Tal es el 
ca.so de Pigou. 

El objetivo primordial de la política económica de Keynes es lograr el pleno 
empleo. Como la econom[a está en constante cambio, los precios y los salarios se deben 
ajustar a esa.e modificaciones. La resistencia a esos ca.mbios en el mercado de productos 
y mano de obra. es lo que ocasiona el desempleo, por esa razón se justifica la presencia 
de la Intervención del Estado en la economía para hacer el gasto necesario y generar 
empleo. 

Keynes no cre[a que el nivel de desempleo tuviera referencia en los precios. Dice 
que ese prQblema es consecuencia de le, producción, que a su vez está determinada. por 
la demanda efectiva que ajerce la pobla.ción. 

Entendemos que el punto primordial de la teoría del desempleo de Keynes es 

55¡ ...... p. H. 
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la. demanda eiectiva. Este economista nos dice que los empresarios contratan un deter
minado número de trabajadores con el fin de obtene~ productos; esos productos serán 
vendidos a un precio superior al de su costo para obt.ener un excedente. Ese excedente 
es igual a la demanda efectiva. y depende de la propensión al consumo. Dado el nivel 
del salaxio, el volumen de empleo será función de la demanda. 57 

El desempleo no es disminuido de manera automática debido a que los trabaja
dores no quieren a.ceptar salaxios por debajo del nivel. 

Keynes difiere de loe neoclásicos en que él sí reconoce que el sistema capitalista 
tiene defectos en su funcionamiento, pero cree que con una buena poütica económic& se 
podrán solucionar. 

La conclusión a la que llega Keynes es que el empleo no puede aumentar a menos 
que aumente la inversión. El sistema sólo puede escapar del desempleo si el gobierno 
presiona pa.ra que aumente la demanda efectiva, bajando los impuestos y la tn.sa. de 
interés, y a.umentando ln.s inversiones estatales. 

2.2.4.6. Teorl& de Phillips 

Por último, da.remos unn.s nociones muy someras sobre la teorla de Phillips. 

Este economista fue el primero en demostra.r la coexistencia de la inflación y el 
desempleo. Al examina.r la relación entre las variaciones de salarios y nivel de desempleo 
considera que la tasa de aumento de los salarios se traduce generalmente en la tn.sa de 
inflación. 

En su teoría, Phillips hace intervenir aumento de salarios, desempleo, precio y 
nivel de utilización del conjunto de factores que intervienen en el proceso de producción. 

El autor acepta la idea clásica de que a mayor demanda de mano de obra, menor 
desempleo. Esta situación intensifica la competencia entre los empleadores, lo que obliga 
a aumentar los sal&rios. 

Consideraxnos que esa afirmación es irreal, porque existe un ejército industrial 
de reserva, trabajadores que la demanda de mano de obra no absorbe. Luego entonces 
hay desempleados que ejercen presión contra los empleados, lo cual permite que los 
empleadores pueaan imponer sus condiciones de trabajo, como el bajar los salarios. 

Phillips hace resaltar una relación que hay entre desempleo y salarios. Noe dice 
que la reducción del desempleo corresponde a un aumento de salarios, los cuales se 
elevan cada vez más rápidamente en la medida en que se aproxima el pleno empleo. 
Cuando la tasa de desempleo es más elevada coexiste una tau nula de aumento de 
salarios. Esta tasa de desempleo difiere mucho de ser insignificante cuando las tasás de 
aumento de salario son elevadas. 58 

S7 SINGER, Poal. op. .._,p. 29. 
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Demuestra la existencia simultánea entre desempleo y aumento de salarios, esto 
es coruiiderado como motor de la inll.a.ción. La inflación es el precio que se paga por el 
volumen suficiente de empleo. 

Una política. económica. realista debe considerar que para. evitar un mal mayor, 
el desempleo, se debe a.ceptar la inflación pero procurando eliminar sus efectos adversos. 

Es importante tomar en cuenta la hetereogeneidad del mercado de empleo, razón 
por la cual el pleno empleo no se logra simultáneamente en todas las ramas de la 
producción, sino en forma sucesiva. 

Phillips propone que para contrarrestar la inflación se aplique como antídoto una 
política de la mano de obra.: es conveniente mejorar el funcionamiento del mercado de 
empleo, suprimir los estrangulamientos, e integrar la fracción desempleada de la fuerza 
de trabajo secundaria en la mano de obra ocupada y productiva. 59 

Toda la. teoría anterior nos habla del problema del desempleo dentro de un 
análisis de mercado, no como un problema estructural, y en este ca.so especifico como 
síntoma. del sistema ca.pita.lista.. 

J!.3 Capitafümo dependiente !/ de•empleo me:i:icano 

Creemos necesario hacer una. pequeña referencia. al ca.pita.lismo dependiente para 
ubicar mejor nuestro tema de estudio en un contexto más amplio. El problema del des
empleo en México lo podemos localizar en la economía. ca.pita.lista, pero no a.sí, lisa. y 
llanamente, porque tenemos presente una. ca.racterística. económica., que priva para algu
nos pa.íses como el nuestro: esta es la. dependencia económica a. otros países ca.pitalista.s. 

Entendemos por economía capitalista. dependiente aquella en la que la forma de 
desarrollo del proceso de a.cumulación de capital está condiciona.da. por una. economía. 
domina.nte. eo 

La dependencia. económica no es un factor propiamente externo sino un rasgo 
estructural de nuestros sistema.s económicos, una característica báaica que deriva de las 
condiciones en que se integra.ron a. la economía. mundial, y que en ell011 se prodajo el 
desa.rrollo capitalista. y tiene como cara.cterística.s primordiales:81 

a) Dificultad para aumentar la.s exporta.cianea a los muca.dos tradicionales; 

b) Bala.nza de pagos desfavora.ble; 

e) Subordinac16n científica y tecnol6gica; 

d) Existencia de monopoli011 de las principales empttaas extranjeras; 

e) Fuga de disponibilida.des fina.ncieraa en loe ha.neos exteriores; 

59MOtlLY, J- .,_ &, p. 372. 
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f) Envío de mano de obra. hacia. países industrializa.dos, desde el nivel jornalero 
h ... ta. el profesional; 

g) Creciente deuda. externa. 

Las !imitaciones al desarrollo del proceso de acumulación del capital se manifies
tan en un crecimiento del PBI insignificante por cada habitante y un aumento relativo 
en el capital constante en el sector industrial. Este aumento en el capital constante 
genera tlujo de mano de obra hacia otros sectores improductivos, ejemplo: comercio, 
burocracia y servicios.62 

En los países de economía dependiente se sustituye el trabajo por capital cuando 
la mano de obra tiende al crecimiento. Esta situación genera un desempleo estructural. 

El subdesarrollo nacional y sus problemas económicos dependen de vinculaciones 
de subordinación nl exterior, lo que ocasiona una reorientación del comportamiento 
social y político en ftmción de intereses no nacionales. La dependencia no sólo es una 
expresión interna sino un verdadero modo de relaciones estructurales que conlleva una 
vinculación con el exterior. 

Inicialmente los paises capitalistas se relacionaron con los países ahora depen
dientes para asegurar el abastecimiento de materias primas. No se pensaba en la in
versión de capitales. Los países latinoamericanos eran mayormente aceptados por los 
capitalistas si disponían de: l. Un producto primario para exportarlo; 2. Abundante 
mano de obro., y 3. Tierras apropiable3 dL,ponibles. Los dos últimos factores produc
tivos son esenciales para la formación de capitales. 63 

En la actualidad las relaciones entre los países altamente industrializados y 
América Latina se insertan en una estructura definida: la división internacional del 
trabajo. Aquí se configura la dependencia económica entre naciones formalmente inde
pendientes. En el marco en el que se desenvuelven esas relaciones es el propicio para 
asegurar la dependencia pero ampliada. y garantizar el control de la producción de las 
naciones subordinadas. 6~ 

El gran desarrollo industrial fue ampliamente favorecido por la disponibilidad de bienes 
agrícolas extraídos de los países dependientes. Estos bienes permitieron dar alimen
tación a la. creciente clases obrera industrial y a la población urbana, lo que permitió la 
realización de los países industriales como productores mundiales de manufacturas. 65 

Lo importante de la función de Amérioa Latina en la economía mundial va má.s 
allá. de facilitar el crecimiento de la acumulación de los países industriales: proporciona 
una mayor capacidad productiva del trabajo y tolera una más amplia. explotación del 
trabajador. América Latina también sirve para ejecer presión en contra de la clase 
obrera de los países industrializados, pues los trabajadores latinoamericanos proporsio
nan una plusvalía relativa mayor que la proporcionada por los trabajadores de la.. ps.ÍBes 

62 vJLLAR.n.EAL, Juan, op. tit., p. 21. 
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capita.lista.s.66 

Cabe destacar la importancia. que juega el Estado en los pa.íses latinoamericanos 
para. mantener el papel de capitalismo dependiente. Se emplea la violencia política y 
militar para. someter a. la. clase trabajadora a. los intereses del capital extranjero; es decir, 
lograr una superexp!otación del trabajo, aumentando la intensidad del trabajo, producir 
llllÍ8 en el mismo tiempo.67 

En la. división internacional del trabajo se tenderá a. mantener a los trabajadores 
de los paises dependientes como reserva.s de mano de obra barata, que el mismo sistema 
no absorberá. plenamente, cuya sola. presencia será. un factor favorable pa.ta mentener 
un régimen de bajos salarios y alto grado de explotación de trabajo. 68 

En todo pa{s capitalista existe un grado de desocupación abierta. o disfrazado, 
que va.ria. según el auge cíclico o las guerra.s, pero lo que ocurre en los paises subdesa
rrollados es diferente. Aq:i{ se presentan las tres formas de superpoblación que Marx 
señaló. La existencia. de una población ociosa. es una característica. peculiar del régimen 
de producción capitalista que es aún más desfavorable en los sistemas de capitalismo 
subdesarrollado. 

Los pafses subdesarrollados tienen un desenvolvimiento del proceso de acumu
lación diferente. Por una parte la mano de obra. se expande más rápidamente, y por 
otro lado el desarrollo económico es menor, de tal forma que no alcanza a. absorber toda. 
la mano de obra. 69 

Los países dependientes tienen un desarrollo económico limitado, el cual crece 
en la periferia de los intereses de los capitalistas avanzados, El avance tecnológico es 
lento, y la inversión improductiva más especulativa. 

El bajo nivel tecnológico hace que el precio de producción se determine funda
mentalmente por los salarios. El industrial extranjero utilizará el excedente de mano de 
obra creado por la. economía. exportadora. y agravado por la. crisis para. obligar al sector 
exportador a liberar mano de obra para presionar a los salarios a la baja. La economía 
industrial dependiente reproduce la acumulación de capital basada. en la superexplo
ta.ción del trabajador. 70 

La economías dependientes buscan en el exterior el instrumental tecnológico que 
les permita. acelerar su crecimiento. El progreso tecnológico tlene como cara.cter!stica. 
importante el ahorro de fuerza de trabajo productivo en relación con el tiempo total 
~disponible. Ese factor se manifiesta. al través de la disminución de la población obrera 
paralelamente al crecimiento de la población que se dedica. a. actividades no productivas. 
Esta es la. forma. que asume el desarrollo tecno!6gico en una sociedad basa.da. en la 
explota.ci6n del trabajo. 
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Es re<:omendable que los países dependientes utilicen tecnología que les pe.rnúta 
incorporar fuerza de trabajo, con el objetivo de defender los niveles de empleo, si bien 
, conduce a un menor desarrollo tecnológico y confunden los efectos sociales con los de 
la te<:nología en sf. 71 

El aumento del capital ha creado a nivel internacional una acumulación y es
pe<:ialmente a formar un ejército industrial de reserva a nivel mundial. En la nueva 
división internacional del trabajo se dio un cambio muy importante, relacionado con la 
cualificación y utilización de la fuerza de trabajo a espacio regional. 

La separación de la fuerza de trabajo libre y desocupada de sus 
medios de producción como resultado de la imposición de las 
relaciones de producción capitalistas y las situaciones añejas de 
extremada pobreza en los países subdesarrollados obligan a la 
fuerza de trabajo desocupada a trabajar a cualquier precio (por 
cualquier salario). Esta fuerza de trabajo representa hoy en la eco
nolDÍa capitalista mundialmente integrada un ejército de reserva 
disponible en cualquier momento.72 

La fuerza de trabajo se ofrece en el mercado mundial, lo cual muestra que el 
ejército industrial de reserva se organiza a ese mismo nivel; la competencia en el mercado 
mundial de la fuerza de trabajo es, por s( misma, una expresión de la integración mundial 
del mercado de trabajo. 

En la actualidad la fuerza de trabajo debe ir acompañada de una garantía de 
productividad, lealtad, movilidad y calidad, puesto que ya la cantidad y precio no se 
consideran razones suficientes para su aprovechamiento. 

Creímos prudente hablar un poco de capitalismo dependiente porque hay una 
diferencia específica en la leyes del desarrollo capitalista, por la influencia de un capi
talismo dominante. El desarrollo e<:onómico de los países dependientes se ve limitado 
por la imposición de L'ltereses de capitalistas desarrolados que sólo utilizan a los países 
dependientes en lo que les convenga. para acrecentar su acumulación de capital. 73 

No es el crecimiento acelerado de la población lo que hace que loa países lati
noamericanos sean atrasados, puesto que son \"astes loa reclUSos con los que cuentan, 
recursos que son absolutamente explot•.dos por los extranjeros. Luego entonces Ja sobre
población es relativa, porque sólo se da en comparación con las posibilidades concretas 
de aprovechamiento potencial humano. T4 

Las clases dominantes en los países dependientes pretenden convencer a las ma
sas que ellas son las responsables de su pobreza y no el sistema económico comprometido 
con los intereses extraajeros. 

71 Jlólom, ... n. 
72 

FllOBEL, P.O.:.., La --~<1<1...i..o, p. -

73 MA1U!ll, by, ............. 
7' AClllLAR MONTEVERDE, .U.-,~..-.-. <1<1-......a., J>. .._ 
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CAPITULO 3 

CONCERTACIÓN SOCIAL EN GENERAL. 

Introducción 

Ante la presencia de algunos problemas como la inflación y el desempleo, se han 
planteado varias posibles soluciones. Una de ellas es la concertación social. 

En este trabajo sólo haremos referencia a la concertación social, lo cual no niega 
la existencia de otros planteamientos que pretenden resolver el problema del desempleo. 

Pa.ra poder entender cómo la concertación social pretende ser un instrumento 
para solucionar el desempleo, es previo explicar qué es la concertación social, para 
entender mejor sus alcances y limitaciones. 

Después de una explicación sobre concertación social en general, estaremos ya 
matizados para poder entender la concertación social como solución al desempleo. 

El maestro Néstor de Buen, citando a Ermida, dice que la concertación es una 
solución coyuntural. "El fundamento práctico de la concertación radica, pues, en una 
determinada necesidad poUtico-económica coyuntural. 75 Podemos destacar de lo ante
rior, que la concertación social se presenta en situaciones excepcionales. Esta afirmación 
es válida si partimos del supuesto de que la crisis no es la regla general. 

El sustento teórico de la concertación social hace cano de la existencia. de dife
rentes clases y estratos sociales con diferentes intereses propios contnpuestos. 76 

La idea de concertación social parece, a primera vista, de reciente incorporación 
en el campo de lo político y de la administración pública, incorporación originada por el 
deber del gobierno de legalizarse y de legitimarse ante las nueVll.S realidades ecoriómicas 
y sociales. 

La concertación social surge ante la necesidad de crear con.sen.so dada la crisis, 
lograr un pacto para tener pu social. 

Se dice, dentro del marco teórico, que la concertación social no anula la lucha 
de clases, sólo la institucionaliza. ~Creemos que esta afirmación es falsa, porque la 
concertación no podría institucionalizar al motor de lo social, la lucha de clases. 

La concertación social surge en Europa ante los problemas de la crisis económica, 
pero no cabe duda que los problemas económicos afectan a todo el mundo, razón por la. 
cual los pactos sociales como solución se han intenta.do en diversas regiones. 

A continuación daremos algunas consideraciones generales sobre la concertación 
social, pero primero comenzaremos por conceptualizarla. 

'fSBUEN LOZANO,'"º'°' do,~ ...... -, ........ p. 115. 

70Pl'!llEZ ARREOLA, Enrldo, e-...;,,.-...,-. p. 'la. 
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9.1. Coneepto 

Conceptualizar es, quizá, la mils dificil de las e.ctividades del pensamiento; sin 
embargo, creemos necesario ha.cerio, aunque corre.moa el riesgo de dar un concepto 
incompleto, pero como toda afirmación, es sUBceptible de perfeccionarse, o en el mejor 
de los c115os, servir de gula heurística para la creación de nuevos conocimientos. 

social. 
Menciona.remos algunos conceptos que diversos autores dan sobre concertación 

Para Bueno Magane: 

Los pa.ctos sociales o concerte.ciones sociales, son marcos de es
tructura de las convenciones colectivas al través de las cuales los 
grupos profesionales y ccon6atlcos, generalmente en colaboración 
con el Estado, delinean soluciones para los problemas econ6mico
socialcs de la colectividad.77 

Los pactos sociales no son convenciones colectivas porque no fijan condiciones de 
trabajo, únicamente dan pautas que deberlÍn ser observadas en la negociación colectiva; 
son reglas condicionantes de los convenios colectivos. 

Creemos que los acuerdos a los que se llega con la concertación social son más 
que pautas para la negociación colectiva, son reglas de observancia obligato~ia, obliga
toriedad política que rige la vida económica nacional. Su obligatoriedad es producto 
del acuerdo entre los sectores sociales, aun cuando su legitimidad es cuestionable. Por 
ejemplo, cuando se fija un aumento salarial, realmente representa un tope salarial y no 
una mera sugerencia. 

La definición que da José Dávalos es la siguiente: 

... las concertaciones o los pactos sociales son convenios en los 
que las organizaciones sindicales mils representatiVBS de un pals 
acuerdan con las agrupaciones patronales preponderantes el esta
blecimiento de parámetros en lM condiciones de trabajo y en los 
aspectos de seguridad social, a los cuales se sujetarán las negocia
ciones colectivas. 78 

El maestro José Dávalos limita la función de la concertación social a dar paráme
tros en las condiciones de trabajo y seguridad social, lfneas a las que deberán sujeterse 

77 BUENO MAGANO, OctayJo, Man.vol tl• ~ .W t:Nh«:jo, dt. por JM D,,.._ Moral•,• CoQC.nacld.a todlJ ea -1 
dtrec.ho d.J trab._Ja• • C..-mot 4-' JAMitllto ¿, /Mf.~ Jwfdioiu. p. 860. 

78 DAVALOS MOR.Al.ES, JoM, •ta coacm.e.16a ~ ID eJ duw:ho da) lr&.t..Jo•, ~ GCJNICUb 4t J~ 
J~ •Am.. •• p. 860. 
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las negociaciones colectivas. 

Consideramos que le. concertad6n. social llega a más acuerdos que los de fijar las 
condiciones de trabajo. Si bien este punto es tomado en cuenta, no es el propósito pri
mordial de la concertación social. Este. pretende hru:er frente e. los problemas económicos 
producto de le. crisis: la inilru:i6n y el desempleo, re.zón por la cual debe e.tender a otros 
puntos como son: el gasto público, le. deuda externa, el control de precios, conservar la 
planta productiva, generar empleo, etcétera. 

El laboralista Vfctor Mozart Russomano, en su ce.re.eterización de le. concer
tación social, da puntos muy importantes que consideramos prudente destacar. Nos 
habla del carácter político de la negocinci6n que tiene por objeto enfrentar los efectos 
de la crisis, inllaci6n y desempleo. 79 Con estas pe.labras pretende decir que la concer
tación social hru:e resaltar dos aspectos importantes: el primero es el carácter político 
de la negociru:ión, de la organiznci6n de las clases para concertar; el segundo es que la 
concertación social es para hacer frente a la crisis y sus efectos. Con este. e.firmnción do. 
el carácter de transitoriedad a la concertación social, salvo que consideremos a la crisis 
como une. situación permanente. 

Plá. Rodríguez dice que la concertación social es un intento de lograr entre el 
gobierno, patrones y trabajadores, un acuerdo social.80 

En esta definición, Plá. ubica al gobierno como un interlocutor y no como simple 
mediador; además habla de trabajadores y patrones sin pronunciar organizaciones de 
éstos, pues delimitaría a los sujetos de la concertación social. 

Gino Giugni se ha preocupado por dar las diferencias entre neocorporativismo 
y concertación social. Repudie. la idea de que se confundan ambos conceptos: 

si se dice concertación social, si se dice neocorporativismo, si se 
dice cambio polftico, la sustancia es la misma. El primer término, 
toda proporción guardada, es más expresivo que la realidad señala, 
mientras que el segundo presenta tal vez, una sobre-carga de signi
ficados, y el tercero aparece con un ámbito muy limitado porque 
es inherente al contenido, pero precisa los elementos del hecho. 
Concertación social es una praxis que puede desarrollarse o no, 
tener un comportamiento lineal irregular, puede alternarse con 
periodos de conilicto. El corporativismo parece aludir al estado 
de quietud de un sistema estructurado de relaciones políticas. Por 
eso es mejor el empleo del término "concertación social" por su 
evidente capacidad de elasticidad y neutralidad ideológica. 8l 

Las diferencias entre neocorporativismo y concertación social son: 

79 R.USSOMA.NO MOZARI', Vfctor, •tA coacut&d6a 1ocla1 .a A.m4rlea Lati.a.a•t C.Wlf'f'M 4111. /~U. J~ 
J~ Dtlm. 41 p. 577. 

SOPLA RODRIGUEZ, ·"-Qltrlco, •coacmac.16a todtJ•, E~~ d.. Dcrtelo Ja ~Den'. 1981. 

Sl Grt1Cm1 G!Ao, 'Conc•rl...:.ióQ wdJ 7 11',e.ma. polaico u lUll&', Cuilin1a• ti.el llVlbtwlo U I~ J~ n'd.m. 
6, pp. 554-653. 
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NEOCORPORATIVISMO 

- Proyeeto del Este.do totalitario 

- Supone un sistema estable de 

relaciones. Un estado de 

quietud. 

- Tendencia derechista 

- Instrumento de organización 

política, eeonómica y social. 

CONCERTACION SOCIAL 

- No lleva una ideología, es una 

práctico. 

- Se da en momento de crisis 

- Es &poUtica, hay neutrn.lidad 

ideológica. 

- Su flnalid&d es hacer frente e. los 

efectos de la crisis. 

La.s diferencias que da Giugni entre neocorporativismo y concertación social 
tiene una fe.lle. que resalte. increíble; es la de concebir la existencia. de la neutralidad 
ideológica.. La neutralidad ideológica no existe, incluso el afirmar su e."<istencia responde 
a una ideologla. 

Otro error que consideramos prudente resaltar es la idea de que la presencia 
del corporativismo presupone un estado de quietud, lo cual es falso porque se impone 
el totalitarismo para controlar situaciones de inestabilidad po!Itic&, económica y social. 
Basta dar una vista hacia la historia para comprobar nuestra afirmación. 

Creemos que con el más mJnimo de!IVío de la concertación social caeremos en 
el neoccirporativismo, en organización programada. por el gobierno con adhesión de los 
dirigentes de los sector.,¡ sociales; en organización vertical que diffcilmente permite la 
lucha de los sectores sociales por majorar su condición de vida. 

Pérez Aneola dice que la concertación social a una. a.lternativa. democrática. y 
pacífica ante la crisis; desmantela la posibilid3.d de una. guerra civil, es una. estrategia 
de convivencia nadona!, es una vinculación social y política. 82 

La concertación social se da al través de Ice •acuerdos marco• y "!OB pactos 
sociales" celebrados entre las organizaciones proíesiona.les y el Estado. Eatoe acuerdos no 
tienen el carácter normativo en sí mismos, no pretenden suplir la negociación colectiva. 

Cada autor citado da nuevas ideas de lo que es concert&ci6n social, pero todos 
coinciden en afirmar que es un acuerdo entre el Eatado y los diferentes sectores sociales 
con el fin de dar solución a. los problemas de la. criaia: inllación 7 deaempleo. 
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3.e Antecedente. hi3tóricoo 

La concertación social es una figura de relativa reciente creaci6n (hablamos de 
las últimas décadas). Es en los países europeos en donde por primera vez se pone en 
práctica la concertación, 

Es pertinente analizar primero los antecedentes extranjeros por su anterioridad 
a las posibles prácticas nncíonales, y además para no perder de vista la diferencia de 
contexto social, político y econ6mico de cada país citado. 

s.e.1. Antecedenteo extranjero• 

Presentaremos antecedentes de tres países que nos parece son los Jugares donde 
con mayor claridad se ha manifestado la concertación social. 

La concertación social como esquema de ideas, tiene su origen en Italia a. me
diados de la década pasada. Sus precursores fueron loe estudiosos del derecho laboral: 
Gino Giugni y Federico Mancini. 

3.2.1.1. Italia 

La experiencia italiana en materia de concertación se puede dividir en dos fases: 

a) El periodo de estabildad social. La concertaci6n estaba constituida. por un 
pacto político anterior. 

Esta experiencia produjo varias opiniones: 

- fue de resultados mediocres en el plano de la acción legislativa y gubernamental 
en general; 

- la estabilidad ocasionada permítiriá. una reducción de la tasa de in11aci6n. 

b) Un segundo período se Wcia con el llama.do de las partes eocíe.les para cola
borar con el gobierno en la política antinfiacionaria.. S3 

En este segundo periodo se busca el consenso de los sectores socia.lee, pero sin 
tener como soporte W2 acuerdo político. 

En Italia se han dado dos pactOB sociales hasta la fecha: El "Acuerdo Scotti" 
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de 1983 y el "Acuerdo sobre Rentas" de 1984. 

El primero de los a.cuerdos (Acuerdo Scotti de 1983) fue suscrito por la.s tres 
grandes centrales sindicales: la Confederación General Italiana de Trabajo (CGIL), 
que es la central con mayor representaci6n; la Confederación Italia.na. de Sindica.tos de 
Trabajadores (CISL), y la Uni6n Italiana del Trabajo (UGL). 

Los patrones estuvieron representados por la Confederación General de la. In
dustria Italia.na. Esta confederación intervino en la. formulación del documento, por lo 
cual resultó un convenio favorable para. los empresarios. Los beneficios al sector pa
tronal se manifestaron en un convenio que limitaba. los aumentos salariales y disponía 
una. evidente flexibilidad en la. contratación de los trabaje.dores y comprometía al go
bierno a. reducir algunas tasaa fiscales y cuota.s de seguridad social. "Los empresarios 
no se obligll.ll a nada, salvo a una. reducción mínima de la. joma.da a.compaña.da. de la 
correspondiente reducción salaría.!" 8' 

En 1984 se celebra un nuevo acuerdo, el "Acuerdo sobre Rentas". Este acuerdo 
fue propuesto por el gobierno socia.lista de Craxi. 

La rea.cción de las organiza.cienes sindicales fue de descontento, pues objeta.ron 
el acmmlo la. CGIL y el Partido Comunista.. Sin duda. el rechazo de la CGIL, como 
la central con mayor representa.tivida.d, fue un obstáculo pare. el cite.do acuerdo. Aun 
cuando laa otras centrales lo firmaron, el gobierno vio le. necesidad de convertir el a.cuerdo 
en decreto. 

En este acuerdo se cancela. definitivamente la. esca.la. móvil de salarios. Su validez 
fue impugnada. por la CGIL, la que propuso se realizare. un referéndum derogatorio. 

El "Acuerdo sobre Rentas' ha sido un instrumento de concordia, a pesar de que 
redujo el movimiento sindical e hizo volver a viejas formas de contratación sin respetar 
la estabilidad laboral y la 6jaci6n unilateral de los salarios por parte del Este.do, lo cual 
pone en peligro el derecho de los trabajadores a convenir. 

Ambos acuerdos han servido para disminuir la tensión social, al precio de reducir 
los derechos de los trabajadores en forma concertada .. 

3.2.1.2. España 

Esp&iia inicia su carrera hacia la concertación soeial cuando Adolfo Suárez llegó a 
lo. presidencia del gobierno, sustituyendo a Arias, un representante del fra.nquismo. 

Suá.rez comprendió que era. necesario cambia.r la política de autoritarismo por el 
concilio entre los sectoreS sociales. 

El gobierno convoca. a los partidos para realizar los que se llnmaron "Pactos 
de La Moncloa.•. Estos pactos tuvieron un carácter económico y político, muy poco 
social. Los •Pactos de la Moncloa" se celebraron el 15 de junio 1977, por el presidente 
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del gobierno, la Unión Centro.! Democrática (UGD), los lideres del Partido Socialista 
Obrero Español, el Parido Nacionalista VBBco, la Convergencia y Alianza Popular. 

Los resultados que tuvo este pacto fueron muy reducidos, pues existía una gran 
discrepancia entre los sectores. Polític..mente los sectores fueron más favorables, pues se 
dejaba sentir un ambiente de querer resolver los problemas nacionales con la negociación, 
como se haría en los meses próximos con la Constitución . 

Acuerdo Marco Interconfederal de 10 de julio de 1979. 

Los firmantes de este acuerdo fueron: la Unión General de Trabajadores (UGT), 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). OtrBB comisiones 
obrer88 no quisieron firmar por estar inconformes de que el gobierno interviniera en el 
acuerdo. 

Este acuerdo configura el marco de lBB relaciones labora.les al que se someterá la 
legis la.ción. Se decía que In legislación debe apegarse a la realidad. 85 

El Acuerdo Marco Interconfederal era un programa de intenciones dirigido al 
gobierno y al Parlamento. En este programa se proponían reglas para los convenios 
colectivos. 86 

Una cuestión importante, necesaria. de rescatar, es la falta de legitimidad de la 
UGT para comprometer al sector obrero, para convenir en nombre de todos. 

El Acuerdo Marco Interconfederal para la Negociación Colectiva del 6 de enero de 1980. 

A principios de 1980, las centrales obreras y las organizaciones patrona.les se 
sentaron a la mesa de discusiones. En esta ocasión el tema er&n los incrementos salarie.les 
y sus problemas colaterales, la jornada de trabajo y horas extras. 

La confederación empresarial decide apoyar las respuestas de la UGT con el 
prop6sito de asegurar un aliado sindical y no permitir que el sindicato comunista. pudiera 
intervenir o manejar a los obreros en su contra. 

Se acuerda un 15% de aumento salarial. Otras organizaciones obreras ped(an el 
17%, sin embargo, se firma el acuerdo entre la CEOE y UGT con un 15%. Este e.cuerdo 
se publicó pocos d(as después. 

El acuerdo contenía lo siguiente: 

l. Incremento ealarie.1, mínimo 13%, máximo 16% ¡ 

2. Reducir 26 horas la jornada anual¡ 

3. Para favorecer el empleo se suprimieron las horas extraordinarias¡ 

B.i SUAR.EZ CONZALEZ, Fena&DJ01 •c.. eo11artacl611 aodal 111a t..püa•, o..J.I"*'« tUI JJJ. 1 1uhn. 4, p. 803. 

86 MONTOYA MELGAR. Attr.do. 111A coacutadón. .ociaJ.•, ~ JWroci~ M Dncl&o Ja~. Midco, i:un. 
198T. 
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4. Aumentar la. productividad; 

5. En contra.taci6n colectiva, convenios de dura.ción de dos años; 

6. Se somet!a al arbitro.je de media.ción, concilia.ción y arbitraje; 

7. En materia. sindical se acuerdan medidas para fortalecer al U G T. 

Lo pactado en este acuerdo se convierte, en su mayor parte, en preceptos legales, 
pues el 10 de marzo se promulgó la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores, el cual 
recoge parte de las reglas del acuerdo. 

El Acuerdo Marco Interconfederal fue revisado el 12 de fobrezo de 1981. En 
revisión se hace un aumento salarial, y se fija como duración del acuerdo dos años. 

El Acuerdo N aciana.! sobre Empleo de 9 de junio de 1981. 

El acuerdo lo celebran la CEOE, UGT y el gobierno. Lo. vigencia. del acuerdo 
serla. hasta el 31 de diciembre de 1982. Sus características son: 

Es un aéuerdo tripartita; su proyección era político.; daba. a saber la eficacia de 
la concertación; el gobierno asumía compromisos. 

Se pactó un aumento salarial de 9% mínimo y 15% máximo. Si lo comparo.mas 
con el acuerdo anterior, el aumento salarial fue inferior, pues bo.jó de 15% a un 113 
máximo y 13% a. 9% mínimo. El tope salarial lijado era un convenio que perjudicaba a 
!a clase trabo.ja.dora. 

El gobierno se compNmetió a crear 350 000 nuevos empleos para reponer los 
que se perdían en este periodo. Esto significaba que se mantenía el nivel de desempleo. 
La realidad nos afirmó que el compromiao fue incumplido, pues el desempleo aumentó. 

Un suceso importante de rescatar fue el que la CEOE sin legitimidad firmase 
el pacto de IOB aumentos en el sueldo de los funcionarios. Esto fue comidera.do como 
una violación a la soberanía del Parlamento. Finalmente el Parlamento no recogió ese 
acuerdo en la ley. 87 

Como podeII1os percibir, las pretensiones de las parles tlrmantes eran más po
líticas que de carácter social, pues en realidad sólo querían obtener beneficios politices 
cubiertos con un matiz de concertación social, para resolver !Oll problemu nacionales. 

Acuerdo Econ6mico y Social 1985-1986, de 9 de octubre 1984. 

Es el último pacto que se ha celebrado en España. Es un acuerdo tripartita: 
gobierno, patrones y trabaja.dores. Las comisiones obreraa comunistas no lo firmaron 
por considerarlo enemigo para los intereses de la clase trabajadora. 

La CCOO no firm6 este acuerdo porque en él se comprometía una reforma de 
legislación laboral a las previsiones de la Comunidad Económica Europea. La comisión 

87 SUAREZ GONZALE:Z, rv.-lo, .,.. ... p. 117. 
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obrera. estimó que comprometerse de tal manera. implicaba. aceptar el despido sin la 
mínima. responsabilidad patronal, cambiar \a estabilidad en el empleo por contrataciones 
temporales, además de ¡.,. posibles reducciones a los beneficios de la seguridad socia.!. 

La confederaci6n empresazial se verío. ampliamente benefld"da por la reducción 
de les teses fiscales y la fijadón de tope.s salaria.le.•, todo esto a cambio de la promesa. 
de crear empleos. 

Aunque las organizaciones sindica.les no querían fi.nnar el acuerdo, por detri
mento a los derechos de los trabajadores que ello implicaba, sin embargo la UGT lo 
tlrm6. Por otro la.do, \os empresarios no tuvieron ningún problema en firmarlo, dice el 
maestro N éster de Buen: "En realidad los pactos sociales se han hecho para ellos, en el 
sentido de propiciar confianza para que creen nuevos puestos de trabajo. Los empresa
rios est&n evidentemente intentando abusar de su posición de ventaja reduciendo a cero 
la justicia social" 88 

Lo estipulado en este acuerdo atendería a m .. teria. fiscal, desempleo, contratación 
tempora.l, empresa pública, patrimonio nacional, y emplea.dos públicos. 

La duraci6n de este artículo fue del 1 de enero de 1985 al 31 de diciembre de 
1986, caduca automáticamente y no necesita denuncia previa. 

En esta. ocasión el gobierno tenía como propósito principal la. creación de empleos 
aunque esta vez no se comprometía. con cifra.s para no cometer el error del acuerdo 
anterior. Pero las estad!sticas demuestran un desfase entre el propósito de crear empleos 
y el aumento real del desempleo. 

El gobierno busca.ha. otro propósito muy importa.nte: el que los dos sectores 
trabaja.dores y empresarios, se comprometiera.n a que los aumentos salariales de 1985 
serian establecidos entre el 5.5% mínimo y el 7.5% máximo. 

Como podemos observar, el tope salarial cada vez es menos favorable para los 
tra.bajadores. 

Tenemos entendido que los acuerdos firmados en España. tienen como objetivo 
primordial el combatir el desempleo a costa de los salarios, aunque los resultados nos 
dicen que si se sacrificó el salario, pero no se redujo el desempleo. Creemos que el único 
que pierde es el trabajador, pues se le sacrifica. el salario y no se le cumple la. promesa 
de crear empleo. Por otro lado, los empresarios se beneficiaron grandemente, pues hay 
un tope salarial que los enriquece y una. reducción de lu tasa.s fiscales que los favorece; 
y el gobierno cumple lo prometido a los emprsarios, pero no t. los trabajadores, tiene 
la. posición de un mediador, si así se le puede lla.ma:r, parcial empresarial. 

Fernando Suárez, laboralista español, nos da su punto de vistt. de 111. concertación 
social en España. Dice que la concertación social española sirve part. reducir el conflicto -
en la. negociación colectiva, cuestiont. la representaci6n del 1«tor obrero que en suma
yoriá. no está. sindicalizado, cuando se convocó t. eleccio!lell en lu empr'9u 1Ólo un 18.3% 
vot6 ... "el mecanismo pretende perpetuarse con rasgos muy poco democrá.ticoe• •89 

88 aUEN LOZANO, N...,d., "Eapoiaahulkallomoy CEE", .C.'- 1D daoctobno ua, p. 20. 
119 sUAUZ GONZAI.EZ, l--S., ... cil., p. 112!1. 
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3.2.1.3 Brasil y otros p&Úles la.tinoamericanos 

La concertación social en América. La.tina. es una imitación más de los modelos 
europeos en nuestros pa.fses latinoa.merica.nos en los que apa.rece con miles de problemas 
pa.ra. su concretación. 

Bra.sil es el pa.!s donde más cla.ra.mente se ha.n manifesta.do rasgos de concerta.ci6n 
socia.! en América La.tina. 

El desa.rrollo industria.! en los últimos a.ños desca.nsa sobre el sa.criflcio de los 
tra.bajadores, cuyos derechos ha.n permanecido inertes, y sus condiciones de vida van 
en constante depauperación, a. pesar de tener un país con una va.sta. riqueza. Esta. 
contradicción de Bra.sil, de ser por un lado un pa.(s rico y por el otro con trabajadores 
pobres, empezó a entrañar en sus obreros un descontento manifestado en un moviente 
obrero activo que pla.ntean una. ola. de huelga.s. Por esta razón el gobierno, para frenar 
la situación, decide concertar un pacto. 

Existen dos centrales de trabajadores: la Central Unica de Trabajadores (CUT) 
y la Coordinadora. Nacional de Cla.ses Tra.bajadora.s (CONCLAT), esta última nace 

• como insurgencia en contra de la CUT y está formada por sindicatos independientes y 
sindicatos comunistas que decidieron separarse de la CUT. 

La. CONCLAT fijó la.s condiciones pa.ra negociar un pa.cto social con el gobierno. 
Esta.s coordinadora no está legalizada, pero sí legitimada por un 70% de los trabajadores 
bra.silcños a.socia.dos. 

Tras una reunión de delegados sindicales, CONCLAT estableció las condiciones 
básicas plll'a celebra.r un pacto social: 

- reajuste salarial cada. tres meses o anticipación sala.ria!; 

- jornada de cuarenta. horas semanales; 

- estabilidad en el empico; 

- moratoria de la deuda. externa, y 

- crear más empleos. 

El gobierno busca. la firma de este pacto con el fin de ha.cer frente a la lnB.ación. 
El ministro de trabajo calificó a la CONCLAT opositora a la práctica democrática. 90 

El pa.cto no pudo ser viable, lo que obligó al gobierno brasileño a crear un 
decreto-ley, •¡ as! imponer lo que pretend(a imponer en el pacto social. 

Como en el caso de Brasil se encuentran otros pa!ses latinos, que han Intentado 
la concertación como instrumento para solucionar sus problema.s. Russoma.no enumera 
·diferentes casos de concertación social en América Latina. 91 

90 CAR.DONE, AJberloi •ruan &nJMriiadClh9 condldan.. para u murro p.cta aodal". Esi:BM, 11 d• oc:tubN l~H, MCd&a 
o. 

91 RUSSOM.ANO MOZA!n', Vktor,.,. .._,P. U3. 



-Triángulo Escuintl& 

-Avenimiento obrero-p&trone.l 

-L& Gran Comisi6n 

-Act& de Compromiso N&eional 

-P&eto de Solidaridad N&eiona.I 

-P&eto Social 

Gua.tem&la 1947 

Venezuela 1958 

Colombia 1005 

Argentina 1973 

México 1983 

Venezuela 

Los resultados de los pa.c tos son decepcionantes en lo general. 
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La concerta.ci6n social en América Latina nace de actos del Estado y no de 
convicciones de los sectores sociales. 

Néstor de Buen dijo: 

Puede afirmarse que los pactos sociales son eficaces en Europa 
y surten efectos positivos, no demasiado espectaculares, sobre el 
desempleo y 1& inflaci6n. En América Latina las cosas son dife
rentes. Tenemos grave desempleo y una deprimente inflación, por 
lo menos hasta el momento, una lamentable caricatura de instru
mentos de concertación social.92 

3.2.2. Antecedentes n&eionales 

En México no hay ejemplos de concertaci6n. Creemos mh en programaci6n 
estatal con un matiz "democrático" de &eeptación de líderes sindicales dudosos en su 
legitimidad. Entendemos más adhesl6n de sectores sociales que, convenio entre los 
sectores. 

Sin embargo, algunos autores enumeran ejemplos de concertación social en Mé
xico. Los cita.remos, aunque hemos considerado importante hacer!& aclaraci6n anterior. 

Citan como primer antecedente de concertación social la Constituci6n de 1917, 
que fue resultado de un acuerdo entre obreros y patrones. 

Creemos que la Constituci6n de 1917 fue resultado de una gran lucha porque 
les hab{an sido arrebatados los derechos & los trabajadores pór l& política empresarial 
del porfirismo; por tanto no represent6 una concert&ei6n de los sectores sociales, sin'ó el 
fin de l& revuelt& de l& revolución en la que no exist{e. capacide.d para conciliar, sino de 
luchar por sus intereses de clase. 

Martfnez A..sad, investigador social, dice que concertaci6n encontramos en la 
cree.ci6n del apartado "B" del articulo 123 constitucional de 1960. Ese apartarlo 
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regula las relaciones labor.Ues entre el Estado y sua trabajadores; se da después de loa 
movimientos ferrocarrileros, telegrañstaa y maestros de 1958, 93 los cU&!es fueron repri
midos por el gobierno para evitar más la conscientización de todos los trabejadores 
del Estado. En el apa.rtado "B" se limita notoria.mente el movimiento en la burocra
cia. No creemos que haya sido concertación entre las partes, sino limitación estatal al 
movil'.llíento de los trabajadores. 

En el periodo de Luis Echeverría se encuentran antecedentes de concertación 
social, aplicando el concepto de concertación social en un sentido muy amplio. 

En 1971, el presidente Echeverría convocó a le. formación de una comunidu.d 
tripartita para a.tender a los problemas nacionales: productividad, descentralización 
industrial, desempleo, capacitación, vivienda popular, contaminación ambiental. Los 
resultados fueron muy limitados, lo único que se logró fue la creación del INFONAVIT. 

En la toma de posesión del presidente López Portillo, éste prometió la cele
bración de un pacto denominado "Alianz& para l& Producción". Su objetivo primordial 
er& el de comprometer a los dirigentes obreros, lee.les al Estado, a someterse a una 
política de austeridad en la fijación de su.larios, y a su vez los empresarios se coropro
metfan a mantener los niveles de empleo. 94 Como era de esperarse, Jos compromisos 
del sector obrero se cumplieron y los de los empresarios quedaron en suspenso. 

En 1982, en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, la crisÍll económica era 
nuevamente dificil. Se firmaría un pacto para comprometer a la cúpula del sindicalismo 
obrero e. no exigir aumento de salario, por lo cual se firmó el "Pacto de Solidaridad 
Nacional", el 9 de agosto de 1983. 

En este pacto sólo se fijaban compromisos pua el sector obrero, y no atendía a 
los problemas nacionales relevantes. Por tu.nto, sólo ere. un compromiso de austeridad 
nacion.U y buenas intenciones. 

El último pacto celebrado hasta 1988 es el llamado "Pacto de Solidaridad Ec<>
nómica.ft firmado el 16 de diciembre de 1987. Es un pacto para controlar la inflación 
que fija tope salarial; el único precio que se controla. es la fuena de trabajo. Sobre 
desempleo no dice nada. La representatívidad de sus partes firmantes es de dudosa 
legitimidad, pues consideramos que es un a.cuerdo entre la cúpula de IOll 1indicatos 
oficiales, incondicionales del Estado, los empresarios y el gobierno, donde loa únicos 
·ganadores son los empres&rios, pues tienen garantizado que no habril. aumento salarial, 
además de contar a su favor con una política de reprivati%aci6n que los hace más fuertes. 

Con un concepto muy 8.IIlplio de concerta.ción social, loa u.utorea h.llJl querido 
encontrar ejemploa mexicanos. 

Nos reserva.moa el análisis del contenido de algunos de elloe para riáginaa poste
riores y exclusivamente en lo concerniente a empleo. 

SSMAltl'tNtZ ASSAD, C~ •Pcnpc.ÜTU et. la c1ntotrhdóa MJdaJ e Mib:ko•, ~ 4.J l"'1ilrdo • l~u J-. •""-a, p. U<. 
94sm::; LOZANO, N- do, •tao - >Odaloo 7 .. - .. ix. i. foJlad6a f o1-.p1oo. u- compancl6o 

htc:6eoda•1 ~ a'lba. 3'7, llilllM.a p. U'-
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3.3. Naturnrelza iurídica 

La naturaleza. jurídica de la. concerta.ci6n social l& podemos ha.cer en a.tendón a 
sus objetivos, sujetos y fines, pa:a ubicarla dentro de &lgunos de los tres rubros: derecho 
público, derecho prh-ado y derecho social. 

José Dá.valos ha.ce un análisis de la naturaleza.jurídica. de la. concertación social, 
y rell.exiona. si es una. institución de derecho público, privado o de derecho socia.1.95 

a. Derecho público 

A la. concertación se le considera. un derecho público porque los pactos socia.les 
surgen de la. voluntad imperativa del Estado. 

Es el Estado el que convoca. a. los sectores sociales con el fin de resolver sus 
problemas econ6micos que a.quejan a. toda la nación. La. función del Esta.do no es 
simplemente de media.dar, t.a.mbién adquiere compromisos, además de que los pactos se 
rigen por normu de interés público. 

b. Derecho privado 

Los pactos sociales son firma.dos por particulares: trabajadores y empresarios. 
El Esta.do es un media.dar de las relaciones entre particulares. Son a.cuerdos en los que 
se obligan ambu partes. En los pa.ctos tripartitos el Esta.do se ubica. en un plano de 
igualda.d frente a otroa sectores sociales, éstas son lu razones por las que se ubican a la 
concertación social dentro del derecho público. 

Un ejemplo de l& naturaleza. jurídica de la concerta.ción social ubicada en el 
derecho privado es la adrm.a.ción que encontr&IllOll en el capítulo primero del título 
segundo del •Acuerdo Interconfederal". Ahí se ha.ce referencia. & 1u naturaleza. jurídica. 
"En todo caso lo a.cordada tiene naturaleza contra.ctual, por tanto &enerará obli&a.ciones 
y compromisos para a.mbu partes.• ge 

Fernando Suárez opina que es un error atribuirle la naturaleza contractual al 
Acuerdo V.arco Interconfederal de España. porque los sujetos putantea no están en 
condiciones de imponer sus clá.usulu. 97 

e. Derecho social 

Si ubicamos a la concertación social dentro del derecho público o derecho privado 

95 DAVALOS MOIULES, l"°" op. at., pp. Ml.is&l. 

geBUEll LOZAN0,114o&o• do, --_....,.._p. 111. 

'i'I SUAJIZI GO!IZALEZ, P.uo4o, •ta _._ dtl .Acuodo Jún:o ta<.....- dtodo p« !14o ... u Ba.Ó. 
~---·-p.101. 
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estamos contradiciendo la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. 

Los sujetos que firman no lo haeen atendiendo a sus particulares intereses, por 
lo menos en teoría, sino como representantes de los sectorea sociales legalmente recono
cidos, aUDque de legitimidad dudosa. 

El Estado, como parte en los pactos sociales, busca que se llegue a aeuerdos que 
atiendan al bienestar común. 

Consideramos que los paetos sociales no tienen un carácter jurídico en s{ mismo, 
sino de compromiso pol!tico, cumplidos por la correlaci6n de fuerzas. Los pactos sociales 
no tienen la funci6n se suplir o democratizar la función legislativa del Estado. Se puede 
colllliderar como un pacto entre caballeros, con la salvedad de que a una de las partes 
se le compromet16 sin su voluntad y debe cumplir a pesar de ello. 

9.i. Sujctoa de la conccrtaci6n aocia/ 

La concertaci6n social es un acuerdo tripola.r entre el gobierno, trabajadores y 
patrones. 

Uno de los principales problemas a resolver es el de señalar los requisitos que 
deben cumplir cada uno de los sujetos que intervienen en los pnctos sociales. A lo 
primero que hay que atender es a la capacidad y representación. 98 

El primer paso para poder contratar como parte social es el de demostrar su 
legitimidad y legalidad para actuar. 

Néstor de Buen dice: 

El tema de representación interna debería de resolver con los fa
cultamicntos .generales a los mielllbroo de los comités ajecutivos, 
generalmente al secretario general, si bien una polltica sana sin
dical, i!."<igir!a la aprobación expresa de la asamblea respecto del 
texto final del pacto. 99 

a) Loa sindicatos 

Los efectos de la crisis ocasionan en el movimiento obrero una defensa, má5 que 
una lucha. La acción sindical no se encamina a mejorar las condiciones de trabajo, sino 
a mantener el empleo, lo cual disminuye su capacidad negociadora. 

La concertación social tiene como uno de sus objetivos el combatir el desempleo, 
razón por la cual el aector trabajador se ve interesado en buscar la mánera de resolver 

98 aUD! LOZANO, N, ----·-p. 114. 
119-.,.p.llL 
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el problema. 

La voluntad de los trabajadores pretende manifestarse al través de sindicatos, 
organizaciones obrerM, centrales, etcétera. La voz individual del trabajador no cuenta, 
aun cuando pidan lo mismo que miles de voces individuales; el compromiso sólo sale de 
lea organizaciones sindicales, a pesar de que no represente a. todos los trabajadores, ni 
lleve la voz de la mayoría de sus agremiados. 

Tenemos un ejemplo: en el Acuerdo Económico y Social de 1985-1986 del 9 de 
octubre de 1984, se cuestiona la representación del sector obrero. En su mayoría este 
sector no está sindica.lizado; aun a.sí se convocó a elecciones en lea empresas y sólo un 
18% votó. Consideramos que no se legitimó, puesto que el compromiso que asumió el 
sector obrero se contrajo por un 18% de los trabajadores, para obligar a todos. 

En el ca.so mexicano opera ron frecuencia el sindicalismo blanco,' entregado al 
patrón y subordinado, controlado por el Estado al través de los mecanismos como el 
registro estatal de los sindicatos y el control administrativo de las directivas sindicales. 
Este sometimiento de los sindicatos garantiza al gobierno una estabilidad política. y 
paz social, pues sólo serán registrados los que él decida. Los sindicatos blancos o con 
dirigentes "charros" t tienen como finalidad el frenar todo tipo de movimiento que afecte 
al Estado o empresarios. 

Después de describir muy someramente el sindicalismo oficial en México (y no 
dudamos que guarda gran parecido con los sindicatos de otros países), cuestionamos 
la legitimidad y legalidad de las organizaciones sindicales para contratar en un pacto 
social y compwmcter a todos los trabajadores. Los dirigentes sindicales comprometen al 
obrero a sacrificar sus condiciones de trabajo a cambio de promesas, que en su mayoría 
no son cumplidas. 

b) Los empresarios 

El sector empresarial se presenta como un sajeto importante, ya que impone 
condiciones para firmar el pacto y comprometerse. 

Según José Maria Zufiaur, al concertar, los empresarios tienen Isa siguientes 
pretensiones: 

- Propuesta de bajos salarios; 

- Mayor productividad; 

- Disminución~ de absentismo; 

- Ajuste de las planillas del personal; 

•La duomludón actual dt •lnd\c..U.rao blanco 1l¡nJ.liea una orpalJ.&d611 cuya diACcl6a uU. comprom1llda coD loe 
laleru" de loe patro11ie. o del E1tado1 ti oombn d• aindlcato bJa.nco en au• otfcu" airnUlcaha aaa orcutl.&acl6a d1 
trab4Jldora buada ea objettvo• ttll¡I0101. Lo q11e a.hora Uamam.Oli 1indJull1mo bla.nco utee COl'Telpondfa al llamado 
aladlcallun amarUlo. 

t La ct.aomlaacl6a de •chatroa• 111 rttibl1ron ~ 19158 lot dlrt¡tatu 1b2dlWea que ltalcioauora al 111orim.Jule> obrero, 
coa.U.ludo COll la empr.a • upaldu d1 loe trab-.J.doru. 
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- Despido libre, si es posible gratuito; 

- Mayor discipline. laboral; 

- Movilidad del personal; 

- Formas de contratación precaria; 

- Reajuste del modelo económico; 

- Menor presión fiscal; 

- Reducción del costo de seguridad social y su reprivatización; 

- Sometimiento mayor del sector público; 

- Oposición a la reducción de le. jornada, y 

- Cambiar los contratos de tiempo indeterminado por loa contratos de tiempo 
fijo. 100 

El sector empresarial es controlado por las grandes empresas que se compro
meten sin que se perjudiquen, aun cuando se vean afectadas 11111 pequeñ1111 empresas 
nacionales. 

En los pactos sociales los sectores sociales se comprometen. A los trabajadores 
se les obliga a cumplir. Por su parte, los empresarios por lo general no cumplen lo 
pacte.do y además amenazan con terminar con el pacto. El gobierno sólo cumple con 
una parte de su compromiso, esa parte cumplida es lo acordado con loa empresarios. 

e) Gobierno 

El gobierno es un sujeto interlocutor, ya que su posición no es la de un simple 
mediador, pues también se compromete con ambos aectores, aunque no les cumpla a los 
dos. El Eatado se compromete a disminuir au participación en la economía y c'!.de en su 
política fiscal. 

Zufiaur enumera las metas que busca el gobierno al afirmar el pacto de concer
tación: 

- Crear empleo; 

- Aumento de la actividad económica; 

- Aumentar loe ingreaos no flnancieroa del Estado; 

- Reducir el déficit público; 

- Hacer descender los tipos de interés, y 

- Reformar la empresa pública para potenciar su elicienciL 

Creemo1 que el gobierno ideal para concertar deberla ser el !abora&ta, porque 
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hay desigualdad en la economía capitalista, y un gobierno labora.lista intentaría equili
brar la balanza, pero esto es una utopía, y como toda utopía tiene mucho de irreal. 

La realidad nos muestra que el gobierno no tiene una posición imparcial, sino 
con alguna tendencia empresarial. Tal es el ejemplo en los pactos sociales espruioles, 
en donde el gobierno se compromete con lo• trabajadores u. generar empleo y co:i h•; 
empresarios a ceder P..n su política. fiscal; a los empresarios se les cumple y al final de la 
vigencia del pacto el desempleo aumentó. 

9.5. Objetivo• 

La concertación social tiene como objetivo constante enfrentar los efectos de 
la crisis. Esos efectos principalmente son dos: inflación y desempleo. Se busca la 
estabilidad económica al través de una acción consensual. 

Los objetivos de la concertación social pueden ser definidos según los intereses 
de los sectores sociales. Gino Giugni describe cuáles pueden ser los objetivos de cada 
una de las partes concertantes: 

Si loe sindicatos pueden ser convencidos e inducidos acerca de 
acciones o promesas de ventajas sala.ria.les y ocupacion:iles, las 
empresas tendrán ventajas de estabilidad social y de incremento 
en la productividad: para el gobierno la concertación social es 
el medio para la consolidación del consenso, y por este motivo, 
también para conseguir una mayor estabilidad. IOl 

José Dávaloe dice que los objetivos de los pactos están encaminados a combatir 
el problema del desempleo, pactando sobre inversión pública, reducción de la jornada, 
jubilación anticipada, impulso de los contratos temporales, fomentar el empleo. 

Pérez Arrecia, líder sindical, dice que el proceso de concertación busca dar salida 
democrática a la. crisis.102 

Consideramos que los objetivos de la concertación socia.! son buscar soluciones 
al problema de la crisis económica. y sus efectos: inflación y desempleo; buscar solución 
a. un problema creado por la elite capitalista, dueña. de la economfa. y del poder da.r 
solución a base de los sacrificios de los sectores sociales. Lo grave est:!. en que el más 
sa.crificn.do es el trabajador, pu;isto que paga. por los pecados de otros. En la época. 
de auge económico ganan. unos cua.ntos, en época de crisis todos pagan, s6lo que el 
trab~ador paga doble. 

lOlGUlGNl. Gloo, 'Coo<.-l!a oodal 7......,. poUI~ .. llall&', c.M.-. .W l'utbto u~ J"""'-'• 
ad&. 1, p. n. 
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3. 6. Cl1U1ea de concertación. 

En un& conferencia expuesta en l& Universidad de Puebla, México, Américo 
Plá Rodr[guez hizo una clasiticad6n de Jos tipos de concertación, según los diferentes 
criterios, 103 

A. Un primer criterio es según el tema central del que se trate: 

1. Concertación polltica. Es la concertación en la que las figuras políticas 
acuerdan en temas pol!ticos. Ejemplo: los Pactos de La Moncloa, España. 

2. Concertación social. Es la concertación en la cual los temas centrales son el 
económico y social. 

La concertación política está. más enfocada a la situación política; no se traslada 
a otros sectores. En cambio, la. concertación social tiene mayor posibilidad de traslación. 

B. Plá, citando a. Efrén Córdova, expone esta clasificadón. La divide en tres tipos según 
su contenido: 

1. Procesales. Establece las reglas del juego, fija la manera de cómo a.ctue.ré.n 
las partes. 

2. Sustantivas. Tratan sobre beneficios de condiciones de trabajo. 

3. Socioeconómicas. Incorpora aspectos sociales y económicos. 

C. Por su origen, la. concertación se clasifica en: 

l. Provocada. Alguien la. promueve, convocada. Generalmente quien llama·a la 
concertación es el gobierno. 

2. Espontánea. Es la concertación que surge por las condiciones, nadie la 
promueve. 

D. Por su contextu:a normativa se clasifica en: 

1. Concertaci.SU aocial formal. Es muy solemne, firma. de acuerdos. 

2. Concert&ei6n aocial inl'ormal. Se puede realizar de diversas maneras, no tiene 
carácter solemne ni se plasma en firma de pactos. · 
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La primera es lz, más impactante, pero la más estable es la informal porque 
supone un estilo que se incorpora al estilo del pals. 

La concertación socia.! se puede manifestar en instrumentos definidos, por ejem
plo: El Acuerdo Scotti, Ita.lía. 1983, o el Acuerdo Econ6mico y Social español; también 
se puede hacer mediante instrumentos permanentes como las comisiones de salarios 
mlnimos. 

E. Por los sujetos que celebran la concertación, Jos pactos se pueden cl11Bificar e.sí: 

l. Bipartitos. Son acuerdos entre patrones y trabaje.dores: son pactos en los que 
aparentemente no está presente el Estado,a.unque siempre está atrás. Ejemplo: España. 

2. Tripartitos. Son acuerdos celebrados entre el Estado, patrones y trabajadores. 
Por regla general los pactos son de este ~ipo. 

La concertación social se puede asumir en acuerdos bipartitos, pero el mayor 
grado de desarrollo y dificultades lo encontramos en los modelos tripartitas, en los que 
el Estado 11.SUmc compromisos importantes. 

3.1 Condicione• generale• nece•aria• 

En este e.parte.do ubicaremos e. las condiciones genere.les necesarias pe.re. detectM 
le. presencio. de la concerta.ci6n. Consideramos que estas condiciones son un parámetro 
un tanto relativo, ye. que el obligar e. la realidad a someterse a ellas nos encamina.ría. a. 
tener une. fo.Isa idea. de lo rea.!. 

Varios autores como Gino Giugni, Américo Plá, Néstor de Buen, dicen que las 
condiciones para la concertación son: 

l. Organizaciones fuertes y discipline.das, representativas, pe.re. cumplir con su compro
miso. 

Joaquín Alm~ine., ministro de Trabajo del gobierno socialista. de Madrid, e.firma.: 
"le. necesaria concertación social es imposible en un clima. de debilidad y o.tomización 
sindical, sean los sindica.tos o de las asociaciones empresariales ... " .1ot 

Los delegados sindicales deben ser representa.ti vos; cada. trabajador debe sentirse 
liga.do por los negocios efectuados. 
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Dice Amé.rico Plá que el rigor sindical debe basarse en dos elementos concur:ten
tes: la autenticidad y el poder de convocatoria.105 

- La autenticidad consiste en defender verdaderamente los derechos de los tra
bajadores, sin compromisos con el sector empresarial ni con el gobierno¡ 

- El poder de convocatoria se manifiesta por el impacto de su actuación en el 
ámbito de trabajadores no sindicalizados, pero de todas·maneraa siguen la conducta. de 
las organizaciones más representativas. 

2. Consenso de las fuerza socia.les en el tipo social para tomar medidas que solucionen 
los problemas graves. Coinciden con la gran dirección 

"Consenso de hecho no sólo quiere decir aceptación de objetivos comunes, im
plica además una colaboración en la realización de ellos." !OO 

Los dirigentes deben tener un contacto directo con las bases para explicarles lo 
que está pasando, hacerles entender los fenómenos económicos. 

3. La voluntad de encontrar acuerdos, no comprometidos a acordar, pero si con la 
voluntad de llegar a soluciones. 

La concertación social requiere de una vocación política de todos los factores 
para llegar a acuerdos. 

4. Contexto social favorable 

Son diferentes los contextos sociales en una sociedad desarrollada y en una so
ciedad aubdeisarrollada o con proble!llllS de desarrollo. En ambos caaoa se necesita 
democraci11, y es incompatible con soluciones autoritarias. 

Dice Plá, en la. ponencia y& citada, que en los países ya desarrollados hay mejores 
condiciones para llegar a un entendimiento y compromiso; en los países subdesarrollados 
están propensos a tensiones y conflictos sociales por descontent011. 

5. Un gobierno eficaz y que no sea antiobrero 

No es una condición suficiente un gobierno de tendencia laborali5t&, lo que no 
excluye, naturalmente, que la asimetría de la representación constituya unA condlci6n 
desfavorable. 

lOSROflllGUllZ PLA, bhlco, •eo..-o -1&1', M-., .... lllll7. 

liJearooNI, Gloo, •o • ..-.-w,a11 ..... poB-ca11a11a•, ~'-'I-•~J-,w.,. 
t.11-Ut. 
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Se puede decir, más bien, que una condición necesaria es un gobierno no antila.
boralista, no simétrico. 

El gobierno debe tener una uniformidad de criterios y voluntad gubernamental 
pua logru un a.cuerdo de precios y salarios. 

Muco institucional adecuado en el que se disfruten libertades pollticM y jurídicas. 

Emilio Morga.do dice que la premisa de la concerta.ción oocial es la libertad 
sindical reconocida y guantizada a los interlocutores sociales, puesto que en un clima 
apropia.do de libertad sindical no hay proceso genuino y fructífero de la concertación 
social. 107 

La. libertad sindical pre.•upone una. demacra.cía., tanto en el Estado como en el 
interior de las organiza.ciones sindicales. 

7. No despla.zu la.a negociaciones colectiva.a, ni desconocer las potestades del parla
mento. Se recomienda antes un pacto entre el gobierno y el pulamento. 

8. La última condición que enumeramos es la. ideología. predominante de los sectores 
sociales, al margen de la idea de la. lucha de da.ses. 

Es difícil la negociación si hay sindicatos cuya. directriz ideológica es la. lucha de 
clases. 

Consideramos que la concerta.ción social no se puede iniciu sobre le. base de una 
supuesta. desapuición de la lucha. de clases, puesto que si no hubiera lucha. de clases 
no sería necesuio concertar los intereses opuestos, pues un sistema. sin clases supone 
intereses respetados. 

9.8 Fundamento• teórico>, po/ítieoa y prácticoa 

Sigue diciendo Américo Plá que hay tres categoríaa de fundamentos: 

l. Fundamentos te6ricos. 

La. concertación es parte del pluralismo, como presencia. de a.cuerdos intermedios 
y como la. existencia. de diversas corrientes ideológicas. 

Martínez Assad dice: •conquista de hegemonía. por el proletaria.do es posible 
to=la. como marco de referencia. para atender la concertación social y vislumbrar sus 
posibilidades teóricas, antes de reducirlas a. una. cuestión meramente progra;n.ática". 108 

107 ' MORGA.DO, E.milo, da.. por Ná&or d• 13110, •to. JWC&o. ~ 7 aw ct.:im •lan la aa.w. F ti Cr ... pJeo•, 
~ •lla. 31, p.. llL 

l08MAIUTNEZASSAD,Oodoo,"P""1*-dolaco.--W•Máico',~4ol-·~ 
;--, ...... p. 1•. 
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El fundamento teórico radicar!& en l& concepci6n plur&liat& de !& socied&d que 
reconoce!& &utonomf& colectiva de Jos diferentes sectores sociales po.r& evitar el confücto. 

2. Fundamento pol!tico. 

Realizarlo dentro del consenso y de los límites de sus facultades. Este fun
damento consiste en que la. concert11.Ci6n social debe ca.re.eterizarse por la. legalidad y 
legitimidad de las partes socia.les. 

3. Fundamento prá.c:tico 

Frente & situaciones diflcilcs es necesario reunirse los tres sectores pa.ra. llegar 
a. acuerdos. Se trata. de una. solucl6n coyuntura.! deriva.da. de una necesidad polltic<>
econ6mic&. 

9. {}. 011r11cter(•ticas de 111 concertación .acial 

Diversos autores han da.do le.s posibles ca.tactcrísticas que tiene la. concerta.ci6n 
social. 

A. Según Alfonso BuozllB, la. concertación social tiene la.s siguientes ca:a.cterls
ticas: 109 

1. Existencia de crisis económica, que se expresa. en desempleo, rescesi6n e 
inflaci6n; 

2. Incapacidad de enfrenta.ria por vlas tradicionales y exigencia. de tomar medí· 
da11 severas p&r& resolver problemas; 

3. Necesid&d de que las partes sociales y el gobierno realicen ácciones comunes, 
aun cua.ndo hnpllquen sacrificios; 

4. Acue¡-do de realizar conductaa que traerá.n ventajaa posteriores o soluciones 
al problema económico; 

S. Garantf& de cumplimiento por parte de los autores de la concertación so
cial, con bue en el convencimiento de su conveniencia. y conflllll2:a en el respeto de los 
.compromisoe, coniiaru:a en la conce:tac.i6n; 

109eoUlillOllX~Allo-·c ...... ..s.s.-w7.i...ci. ... 1a1>ora1oa•,vn·-... NO<bWdtlM-t.Ob-. 
Collocú,lloaloe.•.-1-
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6. Auténtica. representación de clase, y confianza. en la. propuesta. del gobierno; 

7. Alcance de !Oll resulto.dos y límite, t&1I1bién real, de loe sacrificios, tanto 
tempora.l tOIDD espa.cial¡ 

8. La vía de la coneertadón social debe descansar sobre el consenso y no en la 
coerción. Esto presupone la necesidad de vulnerar a. mayor o menor grado, instituciones, 
instancias de direcci6n o participación polltica.. 

B. Américo Plá enumera. alguno.a de las características de la concertaci6n social: 

1. Se aplico. a un determinado momento hist6rko, dentro de un contexto social 
e histórico; 

2. Noj!Upone un acuerdo previo de ninguna de las partes; se crea. en el seno de 
la mese. de discusión; 

3. No supone la. eliminación del conflicto, se parte de él, pero para. superarlo, 
resolverlo; 

4. No supone una. solución final definitiva., es sólo una a.praxima.dón para solu
cionar los problema.a; 

5. Es un acuerdo de tres polos, sin la idea de conflicto. 

9.10 Imtrumento• para. llegar a la concertación aociiú 

En esta. parte del capítulo hablaremoe de los instrumentos al tra.vés de los cuales 
se puede dar la concertación eocia.l. 

Los intrumentos atenderán a.l carácter formal o informal de la concertación so
cial. Si es forma.! se ha.ce al tra.vés de un pacto social o acuerdo me.reo¡ si es informal, 
se realiza.rán otros eonvenioe, obligaciones y no normativos. 

El instrumento de más uso es el pacto social o acuerdo marco, que no excluye, 
sino se complementa ton los convenios colectivos. Los a.cuerd06 o pa.ctos sociales sirven 
de ma:eo para la. negociación colectiva. 

Hemoa concluido un bosquejo de lo que es en términos generales la concertación 
social. En el ca.pítulo siguiente tu1alizaremoa la concertación social como poeible soluci6n 
al problema del desempleo; sus e.lcnnces, limitaciones, experiencias y críticas. 
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A!, PROBLEMA DEL DESEMPLEO 
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En los tres capítulos anteriores nos ubicamos en un marco teórico que nos per
mitirá dar un pBBo más hacia la investigación. Analizar nuestra realidad actual con ese 
marco teórico noa servirá. de guía heurística. pa.ra atender a un problema muy concreto; 
la concertación social pensada. como una. solución a.\ desempleo. 

Pretendemos que el análisis de la. concertación social y el desempleo se haga. en 
un alto nivel cientlflco, fuera. de prejuicios y sin dogmatismos que nos den una falsa 

, concepción de la. renlida.d. 

Aun cuando en el pensamiento fue creado de manera. dialéctica., este capítulo 
lo estructuramos de esta. manera pa.ra. su exposición lógica. formal: iniciamos con la. 
ubicación del desempleo como uno de los objetivos a contrarrestar por la. concertación 
social (teoría); seguido del análisis de documentos concretos en los que se plantea el 
desempleo como objetivo (España. e Italia). Mencionamos esos ejemplos por considerar 
que son los más da.ros, desarrolla.dos y que sirvieron de modelo para. la conceptualización 
de la. concertación social; despúes trata.remos la. existencia. o no de la. concertación social 
en México como solución al desempleo (viabilidad y crítica), y finalmente ha.remos el 
estudio del derecho a la estabilidad en el empleo como uno de los derechos que pone en 
peligro la concertación social. 

La. concertación social tiene como objetivo principal contra.rresta.r los efectos de 
la. crisis, cuyo efecto principal es el desempleo. 

El desempleo es uno de los problemas a ser a.tacado por la. concertación social. 
Recordemos que la concertación surge como una SQluc;ipn, como una salvación de los 
malestares de la depresión económica. o cr!sis~~ca. Es una posible solución en 
momentos de coyuntura.. 

A continuación los alcances de la concertación social como solución de coyun
tura. y no como solución de crisis en la estructura. Entendemos como estructura la. 
infa.estructura económica. y la. superestructura jurídica., poHtica e ideológica.. 

N é!tor de Duen llama a la. concertación social una solución tolera.da. o un mal 
menor.110 Lo importante es saber qué tan mal, y si en realidad es menor. 

Ana.liza.remos si la solución es peor que el mal por contra.rresta.r. Creemos, 
sin lugar a. dudas, que una lucha de los trabajadores al descubierto es mejor que una 
apariencia. de acuerdo desmovilizador de la. verdadera lucha. Saber si concertamos lo 
innegociable, si convenin.os sobre intereses contrapuestos inconciliables, si enmarcamos 
un eterno estira. y a.Roja. en donde uno es el ganador a. costa. de la. derrota del otro. 
Partimos de dos ideas: una, la no creencia. en un gobierno democrático, y segunda¡ 
negamos la existencia. de 106 patrones al modelo de Owen, Proudhon o los ca.rtistas. 
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Estamos ciertos que vivimos en un sistema capitalista, con una lucha de clases anta
gonizada, en donde el bienestar de una clase implica el sacrificio de la contraparte. 
No existe el justo equilibrio econ6mico entre las clases sociales, no en este capitalismo 
base.do en la explotación de la clase trabajadora.. 

Este es el marco en el que nos permitiremos hacer el estudio de los alcances y 
limitaciones de la concertaci6n social como solución al desempleo. 

Con la concertaci6n social se busca repartir la pesada carga de los efectos de la 
crisis; implica sacrificios compartidos entre los sectores sociales. 

La división de los sacrificios puede ser hecha por el autoritarismo de Estado o 
por el llamado del Estado a concertar. 

Manifestaciones concretas de concertaci6n social las encontramos en Italia y 
en España.. Son los lugares en donde más claramente se dejan ver los resultados. Nos 
permitimos hacer una búsqueda de cuáles fueron los intentos por solucionar el desempleo 
contenidos en los diferentes pactos o acuerdos. 

Como ya dijimos en páginas anteriores, en Italia hubo dos pactos sociales: 

El Acuerdo Scotti de 1983. En materia de desempleo se concedía. una mayor 
flexibilidad en la contrataci6n de los trabajadores. Esto significa disminuir la estabilidad 
en el empleo. También se comprometía el gobierno a reducir las tasas fiscales y cuotas 
de seguridad social con el fin de estimular la inversión y generar empleo. Se acord6 la 
disminuci6n de la jornada, seguida de una reducción del salario. 

Todos los beneficios fueron para los empresarios a cambio de generar empleo, 
acuerdo que no cumplieron. 

En 1984 se celebr6 el Acuerdo sobre Rentas. Fue un acuerdo rechazado por los 
trabajadores porque proponía volver a antiguas formas de contratación, sin respetar la 
estabilidad laboral. Ante el rechazo de la mayoría trabajadora, el gobierno se vio en la 
necesidad de convertir el acuerdo en decreto. 

Los dos acuerdos sirvieron para disminuir la tensión social a cambio de reducir 
los derechos de los trabajadores, como el regresar a viejas formas de contratación sin 
estabilidad en el empleo. 

España tiene más experiencins que Italia. Lee pactos sociales españoles recogen 
ese objetivo de la concertación social de solucionar el problema del desempleo. 

El Pacto de La Moncloa de 25 de octubre de 1977 

El Pacto de La Moncloa constituye el origen inmediato de la concertación social 
en Europa. 

En materia de empleo en este pacto la actividad se encamina a apoyar el seguro 
de desempleo, a la creación de puestos de trabajo especialmente para jóvenes, a fomentar 
el tipo de contrataci6n temporal sin pérdida de derechoe laborales y protegidos por un 
seguzo de desempleo. 

Para fomentar el empleo juvenil se propone la contratación temporal por un 
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pla.:o de dos años para loe empleos de nueva creación a partir del primero de noviembre 
de 1977, siempre que los mismos sean cubiertos por personas que por primera. vez 
desempeñen un trabajo. 

El cumplimiento de los Pe.etas de La. Moncloa. no fue total; fue ma.yor su éxito 
politice que económico y social, porque se considera.be. como un interesante intento de 
negocia.ción. 

El gobierno español dictó una. multiplicida.d de normas, pero el desempleo no se 
solucionaba con legisla.ción. 111 

En noviembre de 1977 hubo otra. norma. coyuntural sobre salarios y empleo; la. 
RDL 43-1977. En esta. norma se obliga. a. las empresa.s públicas a. reducir sus plantil!a.s 
hasta. un cinco por ciento de sus efectivos, en ca.so de incumplimiento se sancionaría. a. 
los administradores. Estos despidos era.n decididos por el empresario, el cual se obliga.ha. 
a indemnizar a· loo despedidos con dos semanas de salario por cada año de antiguedad. 
El trabaj .. dor no contaba. con la. protección de laa autoridades laborales. Esta regla 
también se aplicaría posteriormente a las empresas privadas. 

En 1979 se crea. un nuevo pa.cto: el Acuerdo Básico Interconfederal de 10 de 
junio de 1979. 

Ante un gran proceso inll.a.cionario se decide firmar un nuevo pacto. En éste las 
partes sociales serían !ali organizaciones pe.trona.les CEOE y las sindicales UGT. 

Al mismo tiempo que se firmaba el acuerdo, el gobierno remitió al Congreso un 
preyecto de Ley del Esta.tute de los Trabajadores. 

Los firmantes del a.cuerdo tenían la. convicción de que lo pactado serla reeogido 
por la legislación laboral. 

El tema central de este acuerdo fue la situación del empleo. Proponía una 
!Il4yor inversión pública, elevar los subsidios de desempleo, una nueva normatividad 
sobre empleo. En esta ocuión no se proponía la creación de empleom por considerarlo 
imposible; preterieron generar confianza en el emp1eaario para que inviertiera; .. to no 
fundon6, y el desempleo continuó creciendo. · 

El Acuerdo Báaico Intereonfederal de 1979 lllOfltraba buenoa prop6eitos pero •in 
poeibilidad de concretarlos. 112 

UlMOMTOYA. MELGAR. Al:hdo. •coDCaúld6a. IOd.ú", lAcu•tro lb~ .. D~, .. ··ho Ma1euo dll Tfáb.:;O, 
Mbl.,.1oe1. 

w,-. 
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El Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) de 5 de enero 1980 para la negociación colec
tiva. 

Fue un acuerdo firmado entre la UGT y CEOE. Se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el 24 de enero del mismo año. 

El contenido del Acuerdo Marco sobre empleo fue el siguiente: 

• Jornada. Sobre la jornada máxima legal, que era de 2006 horas de trabajo 
efectivo al año, se reduciría en 1980 a veintiseis hor ... cómputo anual, quedando por 
tanto fijado en dicho año el tiempo de trabajo efectivo anual en 1980 horas. t ... partes 
se comprometían a que en enero de 1982 la jornada de trabajo alcanzará 1 ... 1880 horas 
de trabajo anual, permaneciendo su vigencia durante dicho año.113 

Se propone la reducción de la jornada con objeto de emplear a más trabajadores. 
Lo que no se especifica es si la reducción de la jornada trae aparejada al reducción 
del salario. De ser as{ la. situación se complica para el trabajador, pues el salario no 
alcanzarla para sobrevivir. 

•Horas extraordinarias. Ante la grave situación de paro existente 
y con objeto de favorecer la creación de empleo, l ... partes acorda
ban realizar las horas extraordinarias exigidas por la reparación de 
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes o por riesgo de 
pérdida de materi ... prim..,, suprimir ¡.., horas extraordinarias por 
pedidos o periodos punta de producción, ausencias imprevistas, 
cambios de turno u otras circunstanci ... de carácter estructural 
derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre 
que no cumpliera la utilización de las distintas modalidades de 
contratación temporal o parcial previst ... por la ley. 114 

La prohibición de las hor ... extraordinari ... debe presuponer la existencia de un 
salario suficiente para cubrir las necesidades, en una. jornada ordinaria.. De no ser así 
el trabajador se ve limitado de la. posibilidad de obtener más salario que le permita 
satisfacer dichas necesidades. 

• Sobre contratación colectiva. Se acordó la duración de dos años para los 
convenioo, salvo en los aspectos salaria.les, los cuales serían objeto de negociación anual. 

• Otra cU.u.sula atendía a la posibilidad de jubilación anticipada a los 64 años, 
esto con el propósito de ampliar la contratación de nuevos trabajadores. 

113 Exlndo del Ata.do Matto Ia&uconftclv-1 da anuo dt 1980., citado por Fem&edo Su"-s •t. ccaCU'&ldda aadal • 
Elp .. a.• ~ 411 l~ la ¡,....a,u-:·DJWa J~ 'r'OL 1 p. &M-

1141""'-
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El Acuerdo Marco Interconfedera.l se revisó en febrero de 1981. La. revisión fue 
en materia de salarios. Sobre empleos no se dijo nada, a. pesar de no haber logrado 
buenos resultados, pues el desempleo habla aumentado. 

Acuerdo Nacional sobre Empleo de 9 de junio de 1981. 

Fue un acuerdo tripartita. Esta vez celebrado entre la UGT, CEOE, CCOO, y 
el gobierno. 

El compromiso del gobierno con los trabajadores era una apariencia, en cambio 
para lo• patrones eran compromisos reales. 

En materia de empleo el gobierno ee comprometió a: 

establecer una. política económica que supusiera el mantenimiento, 
a fines de 1982, de la misma población asalariada ocupada global 
que la existente el 9 de junio de 1081. Para ello se estimaba que 
habría de crear 350,000 nuevos puestos de trabajo, sólo para repo
ner los que perdía en ese periodo, manteniendo la cifra de paro en 
los niveles alcanzados en el momento de la firma del Acuerdo.115 

No se especificó en qué consistió esa polftica económica que generarla empleo, 
tampoco se estableció la forma de comprobar si se cumplió con el compromiso o no. 

Un dato importante es que el desempleo aumentó de la siguiente manera: en 
junio de 1081 había 150 400 parados y a fines de l!l82 había 2 150 047, lo cual demuestra 
que el compromiso fue incumplido.116 

El gobierno también se comprometió a a.portar seis mil millones de pesetas para 
ayuda a desempleados, o para elevar hasta veinte mil millones de pesetas la cuantía de 
los fondos destinados al empico comunitario por a.tender las zonas con paro agrícola. 

Para. cumplir con el compromiso de generar empleo, el gobierno dictó varios 
decretos por medio de los cuales se instauraron figuras destinadas a incrementar el 
empleo como la. contratación temporal y prohibir el pluriempleo. 117 

El Acuerdo Nacional de Empleo es una muestra. de la. expresión de no lograr 
nada.. 

No se logró aumentar la planta de trabajo, pues el gobierno no cumplió con lo 
prÓmetido, sólo legisló. 118 

US SUAR.ÉZ CONZALEZ,F•mudo1 op. nt., p. 614 

118 ¡am. 

llT DA.VALOS MORALES, Jo.t, •conuriac5ó11 tadal tu Máito•, ~ iM /rwlilwUt 4' l~ J~ TO!. 1 
, p. Mt. 

llSMONTOYA MELCA!!. Alindo,.,. <il. 
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Acuerdo Interconfcderal de 1983. 

Fue un acuerdo bipartito firmado sin la intervención del gobierno. Su contenido 
en materia de empleo fue: 

- Propone la reducción de la jornada máxima de cuarenta horas semana.les, lo 
que da una jornada anual de 1 826 horas y 27 minutos de trabajo efectivo. 

Poco tiempo despúes el Estatuto de los Trabajadores fue reformado, establ~ 
ciendo una jornada máxima de cuarenta horas semanales, y una duración mínima de 
vacaciones de treinta días naturales. 

- Recomienda que los convenios tengan una. vigencia superior a un año 

- Para fomentar el empleo recomienda jubilaciones anticipadas, restricciones a 
las horas extras y evitar el pluriempleo. 119 

Las recomendaciones •on las mismas que lB.H consagradas en los pactos anteriores. 
No aportan nada nuevo. 

A propósito de lo 8llterior nos viene a la mente la relación de esM proporciones 
con la plusvalía absoluta y la relativa que encontramos en la teor!a marxista. sobre 
plusval!a. La pluavaUa a.bsoluta actualmente tiene poca efic11.cia; la jornada. de trabajo 
tiende a reducirse, pero simultáneamente se conviene un a.umento en la productividad, 
o sea la pesencia de la plusvalía relativa. En concreto se huaca intensificar el trabajo 
para. lograr la. misma producción pero en menor tiempo. 

Acuerdo Económico y Social 1985-1986 (AES) 9 de oct. 1984. 

Es el último acuerdo celebra.do en España. Se celebró en forma tripartita. Lo 
firman el gobierno, la confederación empresaria.! CEOE y una. organización sindical, la 
(UGT). 

La CCOO se negó a firmar el acuerdo por considerar que atendía a. los intereses 
de la Comunidad Económica. Europea., lo que conducirla al despido libre y la reducción 
de los beneficios en seguridad socia.!. 

La finalidad de este acuerdo era la creación de empleo, generando un clima propi
cio para ello. Para cumplir con el prop6sito de crear empleo, el gobíe:no ae compromete 
sobre materia. fülcal, económica, seguridad social, fonnad6n profesional. 

En el título segundo de dicho Acuerdo se fija como uno de los compromisos el 
fomento de empleo, tendiendo a. la. supresión de las horM extraordinariu y la prohibición 
del pluriempleo. 

El gobierno declaró que su pol!tica económica. para. loe próximoe añoe se enea.
mina. de modo prioritario a la creación de empleo, generando un clima propicio que 

ug ALONSO OLEA, M&llul,. •pa.cilw Md.ald y 11a c!11d• .obN 1dad61l 1 d ~p¡.I. ~ S.OtOil Br•U. 
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asegure la realiza.ci6n de ese objetivo. 

En esta ocasión no se daba una cifra para no incurrir en el error de a.cuerdos 
anteriores. 

El Acuerdo Económco Social creó un instrumento lla.mado "Fondo de Solidaridad 
para Empleo" que cuenta con 62 500 millones de pesetas. La contribución P.S tripartita. 
Este fondo es para crear puestos de trabajo, fomentar el empleo juvenil, fomento de 
formación profesional, contratación de grupos marginados y reducción de desequi!ibríos 
territoríales.120 

El propósito y la realidad se muestan otra vez desfasados. En 1984 los parados 
eran 2 576 820 y en marzo de 1986 la cifra se elevó a 2 803 400. 121 

En la lucha contra el desempleo se ha conseguido poco o nada. En 1986 concluyó 
el Acuerdo Económico y Social. En 1987 l011 sindicatos ya no han querido firmar un 
nuevo pacto social. 

El gobierno propuso crear un nuevo pacto social por tres años, a lo cual los 
patrones pronto se adhirieron y los sindicatos lo rechazaron, y en su lugar propusieron 
el diálogo social permanente. 

La concertación social no ha funcionado en contra del desempleo. Un ejemplo de 
ello es lo ocurrido en España, donde en 1975 el desempleo no llegaba al 5%, a.ctualmcnte 
supera el 20%. 

Como podemos ver, las experiencias en concertación social sobre empico no 
fueron muy afortunados en Europa. 

Ante la inminente crisis económica, los gobiernos de los países latinoamerica
nos pretenden resolver sus problemas con modelos europeos que están muy lejos de 
ser apropiados y convenientes para nuestros países. La concertación social es uno de 
esos modelos cuya imitación, fuera del contexto social, político y económico, pretenden 
implantar para resolver los efectos de la crisis económica. 

Russomano externa una opinión sobre la concertación social en América Latina: 

Aun antes de que hubieran sido evaluados en Europa los efectos 
de la concertación social en cuanto a la reducción de loa Indices in
flacionarios y de las tasa de desempleo, los pactos sociales, fueron 
considerados en América prematuramente, instrumentos funda
mentales en el juego contra la criaill econ6mica.122 

En el ca.so concreto de México presentan a la concertación social como una 
solución única. ante la. presencia del desempleo y aubempleo. Se dice que la solución a 

120 DAVALOS MORALES, JoÑ, .,.. cit., p. 66&. 
121 

SUAREZ CONZALEZ1 Fena.ada. op. ~ p.. 125 
122 RUSSOMANO MOZART, Vkior, "Conuri.clóo. toda! 1n Am4ric:& L&lfca•, ~ túl /.a.lo" l"'utigddmsu 
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los gra\lflll problemas económicos se debe dar en forma conjunta entre todos los sectores 
sociales. Aqu{ cabe una cuestión: ¿ Por qué todos los sectores sociales deben dar solución 
11. una crisis económica que crearon unos cuantos? 

Le. concert11eión social implice. un se.crificio tripartito entre el gobierno, los pa
trones y los trabajadores, cuyos beneficios sean colectivos. 

Analicemos a.hora la viabilidad de la concert11eión social en México utilizando 
1118 generalidades de la concertación. Posteriormente buscaremos en algunos pactos 
tripartitllll mexicanos las medidas que se toma.ron para combatir el desempleo. 

Empecemos con el análisis de loe sujetos que inter\lendrlan en la. concertación 
oocial en México. Los sujeto• serian: por Wl lado las organizaciones patronales como la. 
Confederación de Cáma.re.s Indutriales (CONCAMIN), le. Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX); por las organizaciones de trabajadores tendríamos 
al Congreso de Traba.jo (CT) y en el peor de los casos a la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). El sector agrario estaría representado por le. organización oficia.liste., 
o sea le. Confederadón Nacional Campesina (CNC). Por parte del gobierno lll!istiría. uno 
de sus representantes. 

Los pactos socia.les en México los firman los representantes del gobierno, los 
representantes del sector empresl!J"ie.l y le. cúpula sindical. 

Consideramos que una de las principales cuestiones a resolver es saber cuáles 
son los requisitos que se deben cubrir para ser partes en el pacto social. 

Néstor de Buen habla de la capacidad y la representación de los sujetos socia.les. 
Dice que los organismos pactantes deben tener capacidad para celebrar pactos, y que 
esa facultad debe emanar de un estatuto o ley orgánica.123 

Además de tener capacidad para actuar, el organismo pactante debe comprobar 
su legitimidad, es decir, que realmente represente la \loluntad de sus agremiados. Es 
con\leniente que todo lo pactado por la cúpula sindical o pr.tronal esté sometido al 
referéndum de sus agremiados. Con este procedimiento garantizamos que lo pactado 
sea aceptado por 111.'1 bases y no sólo por la cúpulas sindicales. Si lo pactado no es 
aprobado por la mayoría de las be.ses no debe darse \lalidez a lo celebrado por los 
dirigentes en el pacto social. 

La \lerdr.dera situación de las organizaciones sindicales mexicanas es poco alent,.. 
dora pare. realizar una concertación social porque hay una dependencia de los sindicatos 
al poder estatal. Con el registro estatal de los sindicatos y el control administrativo de 
la directivas sindicales, el gobierno tiene garantizada la lealtad de las organizaciones de 
trabajadores, pues sólo registra a quienes él considera que cubren los requisitos, no sólo 
jurídicamente aino también políticamente. Ante esta dependencia de las organizaciones 
sindicales al Esto.do, es poco viable creer en que los sindicatos e.tiendan 11. los derechos 
de sus agremiados rompiendo con el &cuerdo de sumisión al poder estatal. 

El sindicalismo blr.nco entregado al patrón y subordinado al Estado por antiguos 
pactoa pol!ticos garantiza al gobierno estabilidad política y paz social, y a los líderes 
sindicales apoyo este.tal para enfrentar a los afiliados. 

!1SBUEll tOUNO, !Uo ... do,~....._-·· ........ ,.:a¡ 
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La concertsd6n eodal necesita de condiciones generales funda.mentales para que 
pueda darse. Se requiere todo un contexto con caracterísitcBB peculiaree para que no 
ae caiga en un corporativismo o un autoritarismo faacista. que se pueda. confundir con 
concerte.ci6n eocial. 

·1a primera condición necesaria. es la. e.-.istencia. de orga.nizacionee fuertes y re
presentativna para cumplir con los compromisos que se adquieren. En México sí hay 
orga.nizacionee fuertes, pero su fuerza no radica en su legitimidad y representatividad, 
sino en convenios de protección mutua con el gobierno; los intereses de los dirigentes 
de estas organizaciones distan mucho de ser los de sus agremiados; sin embargo, tienen 
la osadía de comprometerse en su nombre. Considera.mas que con organiza.dones sindi· 
cales cuyos dirigentes están comprometidos, ee difícil la. concertación social de intereses 
porque una de las partes acato.ria la orden de la otra. Creemos que es necesario pa.ra 
la concertación, organizaciones fuertes, independientes y comprometidas sólo con los 
intereses de sus agremiados, pero la realidad nos muestra. que esas organizaciones en 
México no existen. El sector independiente no tiene la fuerza euficiente pa.ra. arrebatarle 
a las organizaciones oficiales el derecho de ser parte en la concertación. 

Otra condición para la concertación es la voluntad política. para concertar, es 
decir, la convicción de que la respuesta a la. crisis es la. voluntad conjunta.. En México 
vemos que la clase dominante hace parecer sus intereses como los intereses de toda. la 
población, lo cual significa un desvío de la. verdadera. voluntad de algunos sectores que 
creen que sus intereses son los de la clase dominante y que entonces hay que encaminar 
los esfuerzos hacia ellos. 

También se habla de la condición de tener un gobierno eficaz y estable que no 
sea antiobrero. En los países latinoamericanos existen gobiernos inestables e ineficaces. 
Inestables porque tienen problemas sociales que no se puede controlar por vía.s pacíficas, 
sino únicamente con la represión y violencia de la fuerza pública. La eficacia a.tendería a 
qué objetivos debe cumplir el Estado; tenemos que aclarar para qué es eficaz un Estado 
o para quién. El Estado mexicano es ineficaz para satisfacer las necesidades mínimas de 
su pobladores, pero es eficaz para permitir el ejercicio de la libre voluntad de las clase 
dominante, de las clase en el poder y mantener al país dentro de la división internacional 
del trabajo con el papel de capitalismo dependiente. 

Nuestro gobierno no sólo es antiobrero, capitalista. controlado por las empresas 
nacionales e internacionales, fiel servidor para cumplir con la función de mantenernos 
dentro del papel de país dependiente, por lo tanto, si para salvar los interesee de los 
capitalistas es necesario sacrificar a su pueblo, lo hace. 

Con un gobierno as(, la concertación social sólo sirve para garantizar condiciones 
favorables para los empresarios, tales como los topes salariales, mano de obra. barata, 
fácil contratación, protección fiscal, etcétera. A Ctl.lilbio de una promesa incumplida de 
generar empleo. 

Considera.moa que ser un país de capitalismo dependiente dificulta. la concer· 
tación social porque nuestra econorn!a no atiende como principal interés los nacionales, 
sino que debe tomar en cuenta los intereses internacionales que controlan nuestra. eco
nomlL Esto no hace irresponsable a nuestro gobierno por no atender a los problemas 
de lu mayorías. El afirmar que la culpa. de todos nueetros males económicos es el poder 
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extranjero es una. o.l!rmación panftetaria. que nos limita. a. ahondar más en el problema. 
y buscar otras causas dentro de la. administración de nuestra. economía. nacional. 

Creemos que el panorama. antes descrito es poco o nada. viable para. la. presencia. 
de la. concertación social en Mé.'<ico sin correr el riesgo de cl\Cl" en corporativismo fascista. 
utilizado por los gobiernos autoritarios. La concertación social en México representa un 
problema para algunos sectores, en concreto el obrero y el campe:üno, porque pone en 
riesgo sus derechos tn.inimos a cambio de promesas y sólo promesas. Para los empresarios 
podría ser una. forma de crear paz social de una. apariencia de democracia. 

La. lucha. de clases está la.ntente, creciendo su antagonismo como aVBllZa la crisis 
económica.; la. demagogia. y la ficción de dcmocraci11 no la desaparece, no la oculta., por 
el contrario, la. devela, las transparenta. como fuerza motriz de los social, lo económico 
y lo polltico, su presencia no nos permite tener como premisa su inexistencia porque 
tendemos a. crear abstracción especulativa. con carencia de funda.mento real. 

Consideramos que en México no podría haber concertación social, es más no ha 
habido concertadón soci;<I. El tripartismo no es sinónimo de concertación. En nuestro 
país hay manifestaciones de tripartismo como la. Comisión de Salarios Mínimos, de 
reparto de utílídades, etcétera. En la Constitución de 1917 hay tripartismo a nivel de 
caudillos, fue una. alianza. de los sectores en lucha para poner paz social en México. 

Se han firmado varios pactos sociales que tienen un matiz más de programación 
estatal que de concertación social. No consideramos que sean manifestaciones de con
certación social, como algunos autores opinan, porque no cumplen con la mínimas con
diciones para entenderse como concertación. Sin embargo, analizaremos sus contenidos 
para que con esas determinaciones simples hagamos la síntesis, para. concretar la polltica 
de empleo que en ellos se encuentra. 

El primer pacto que analizaremos es el Pacto de Solidaridad Nacional firmado 
el 9 de agosto de 1983. Fue un pacto bipartita celebrado entre el Congreso del Trabajo 
y la Confederación de Cámaras industriales (Concamin). El compromiso principal era 
la moderación en el 11li11 de los precios y los salarios. También se buscaba fomentar la 
producción y 111 productividad, incrementar la creación de empleo y mejorar los sistemas 
de comercialización. 12( 

Fue un acuerdo elaborado por la Secretaría. del Trabajo y firmado por u." cúpula 
obrero y patronal. 

Uno de sus principales objetivos era controlar la. inl!adón e incrementar la 
creación de empleo. 

En este pacto destacan los siguientes puntos sobre empleo: 

- Se reinvirtierán al máximo posible las utilidades de las empresas para asegurar 
el. saneamiento y crecimiento de la planta productiva y el mantenimiento y 11un ]& 

expa.nsión de empleoo disponibles. 
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-Se apoyarán acciones que tengan por objeto la mejoría de Ja. competitividad 
del país en el comercio internaciona.I y Jos servicios turísticos, a efecto de forta.lecer la 
balanza de pagos y aumentar la creación de empleos. 

- Propiciar una mayor integración de Ja. industria para aumentar el tamaño Je 
le. planta productiva. y la oferta de empleos. 

Se propone la reinversión: aumento de la competitividad en el comercio exterior 
y mayor integración de la. industria para conservar y crear empleo. 

Con este pacto el movimiento obrero organizado en el Congreso del Trabajo hizo 
suya. la lucha contra la in!lación y aceptó la.s restricciones a sus demanda.s, especialmente 
Ja.s sa.lariales¡ a.sumió el supremo va.lar de la conservación del empleo y vio con desilusión 
que la amenaza del desempleo se y expandía. 

Los logros en la política. de empleo distaron mucho de los objetivos proyectados. 
El desempleo en 1983 fue de 2,569,982 y un subempleo de 10,740,158. 125 

La política. de austeridad implantada tuvo efectos desfavorables sobre la de~ 
mande. de traba.jo e incluso sobre los niveles de ocupación ya existentes. 

El Pacto no fue eficaz en el propósito de conservar y crear empleo; por el con
trario, trajo cierres de empresas ocasionando un despido masivo. 

Los efectos de le. crisis sobre el desempleo fueron desmedidos en los años 1985 y 
1986. La. pol!tica. de protección al empleo estaba en entredicho; hubo cierres y liquida
ciones a sus tra.bajadores. Se habla de 1 500 desempleados diarios y del cierre de unn 
empresa. cada. tercer dia.. 

En 1986 el Ba.nco de México ha.biaba de un crecimiento del desempleo abierto 
del 4.3%. 128 

Por su parte, el Congreso del Tra.bajo habla de un 60% de desempleados en la. 
Poble.ción Económicamente Activa (PEA). Dijo que de 80 millones de mexicanos, 28 
millones forma.n !& PEA, y sólo el 40% poseen un empleo lega.lemente contratado y 
remunerado. El desempleo &erecentado por el cierre de 14 empresas creó un despido de 
18 mil nuevos desemplea.dos. 127 

A principios de 1987, la. Secreta.ríe. de Hacienda y Crédito Público ha.bla de un 
crecimiento de 4.5 millones en el número de desempleados. Además de este desempleo 
masivo se incorporan 1.5 millones de jóvenes a la. PEA, según informes del Consejo 
Nacioll&l de Población. 128 

As( las co•e.s, una. crisis económica tendiente a e.crecentar el desempleo, y la 
incapacidad del gobierno para hacer frente a este problema, res&lta la import&ncía que 
tiene la. participación de los tres sectores socia.les (l&bora.l, patronal y gobierno) p&ra 

l2S ZAMORA FER.NANI>EZ de LAR.A, Ge:rard4. • La poUUea laboral dcl Z.Wlo mllXlc.ulo•, ponead&. VO Encae11tro 
Nedoaal de Bia'4rt. dal Movimiato Obre10t mayo tg81. 
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conjuntar la. fuen;aa sociales y dar solución a los problemas de la crisis mediante la 
concertación nai:ional. 

En diciembre de 1987 ae firma un nuevo pacto, el llamado Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE). En esta ocMi6n es un a.cuerdo tripartita celebrado entre el go
bierno, las organizaciones empresariales, la CTM por el sector obrero y la Confederación 
Nacional Campesina por el sector campesino. 

El objetivo primordial de este pacto es hacer frente a la in!lación que trae efectos 
negativos como un grave deterioro de los salarios, inestabilidad en el mercado cambiarío. 

"Se busca abatir Ja in!la.ci6n en 1988, procurando reducirla con rapidez a partir 
del segundo trimestre.•129 

Toda. la actividad económica propuesta en el PSE ve encaminada a combatir la 
galopante inllación, no hay una sola frase que haga referencia al problema del desempleo. 
No es objetivo del PSE combatir el desempleo. Sin embargo sí se proponen medidas 
económícrui que indirectamente propician desempleo. Los siguientes ejemplos son muy 
claros: 

• En el rubro que atendió a políticas de gasto público se propuso la disminución 
de este último. 

• Sobre política comercial se propuso le. disminución de las barreras al comercio 
exterior. La. líbcrad6n comercial permite que la competenda externa ejerza una mayor 
díscipline. sobre los precios internos. 

La reducción del gasto público propicia el recorte de personal del Estado y 
depidos masivos de burócratas. La apertura al comercio exterior significa el cierre de 
pequeñas empresas que no aon competitivas con las grandes empresas tra.sna.cionales, lo 
cual motiva la liquidación masiva de trabajadores. 

El Pacto de Solidaridad Económica se basa en un programa recesivo que pri
vilegia el Mpecto de inflación, no atiende a los problemas fundamentales como son el 
esta.nea.miento de la producción, el desempleo, el iajusto proceso de redistribución del 
ingreso y el monto excesivo de la deuda. 

El PSE, a diferencia de otros pactos, e• un plan de política económica. diseñado 
por el gabinete económico y protagonizado especialmente por el gobierno¡ asume una 
forma de pacto político entre las dos clruies fundamentales (proletario y capitalista.) con 
el fin de ganar coMenso alrededor de la pol!tica econ6mica.130 

Creemos import&.nte dest&.ear el contexto pol!tico y social que precedió, de ma
nera importante, a la litina del PSE. Teníamos en puerta una sucesión presidencial; el 
destape del candld&.to prüsta; pugnas internas al interior del partido oficial por excluir 
a algunos dirigentes en la gran aucesi6n presidencial; además, ha.b!a descontento de 
trabajadores impulsa.do por la depauperaci6n eeonomica de la.s grl\Ildes. mayorías; la.s 

129•P11dG d• Solld.uldM &c.o.u.Wca•, UM lf'ltlll l/M, la d• dlcffmbn UIU. 
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centrales de trabajadores planteaban la. idea. de un aumento salarial de emergencia y un 
emplazamiento a huelga. Ante esta situación se plantea. como una solución la firma del 
Pacto de Solidaridad Económica, negociación que tenla como partes socia.les a patrones, 
líderes charros y gobierno. 

Los resultados del Pacto no fueron los esperados por la. clase trabaja.dora., pues 
los preciad segufan subiendo; y las condiciones de la. clase trabajadora eran cada vez 
peores. 

El PSE partió de un diagnóstico equivocado que no contempla los problemas 
principales de nuestro país, a saber: la falta de democracia, el estanca.miento económico, 
los desequilibrios productivos, el costo de la. deuda, la especulación y el desempleo. Este 
acto propuso la reducción del salario, la apertura. de la economia mexicana. al exterior, 
se reduce muy significativamente el tamaño del Estado en la economla. Estos cambios 

· ponen má.s a control del libre capital monopolista a la sociedad y la politica de México. 

El programa de desinflación significó la prolongación de estancamiento, incre
mento del desempleo y el rezago de salarios. 

Se puede decir que el PSE fue un plan que provocó un traslado de recursos 
al capital y al Estado en detrimento de los trabaja.dores y de los amplios sectores de 
pequeños y medianos industriales y agricultores. 131 

El costo del Pacto de Solidaridad Económica recayó sobre la clase trabajadora, 
la cual deberá. seguir soportando la calda. de sus niveles de vida. 

Es un pacto que afectó a las condiciones de vida de los trabaja.dores, los cua
les soportaron un acuerdo que no firma.ron, ya que los comprometieron a perder sin 
consultarlos. Eso, estamos seguros, no se vale. 

Un pacto realizado a espaldas y en contra de quienen crean con 
su trabajo cotidiano la. riqueza de este pe.is no pude estar desti
nado más que al fracaso histórico, no obtante que pueda. tener 
un "éxito" coyuntura.!, que se mide en la disminución de las tasas 
inflacionarias es cierto, pero a costo de le. miseria generalizada y 
el conformismo socie.1.132 

Por lo antes expuesto nos atrevemos a afirmar que en México no he.y concer
tación social. Hay, eso sí, más progre.maci6n estatal, regida por llnea.s de intereses 
trasnacionales, con un matiz de democratización dado por la e.dhesión de las cúpulas 
sindica.les obreras y por las organize.ciones patronales. 

En el PSE l .. parte más difícil la. soportan los trabajadores, y nadie podrá dudar 
que, como en todo pacto social, las ventajas quede.rán del lado empresarie.l. Us 

UlGU1LLEN, Artu.ro, '''lnlla.d6n y d P•cto de Solidaridad•, MOTTVtllo Et<mámitD, r.t>·muso d• 1988, Mhico, UNAM, 
10811,p.T. 

lS'l:BER.."iAL SA.RACU~, Vfctor, •Et P~to d• SoUduidad Ecoa6mlc.a o d~publ. del pu•bkt a.horado·- lapu el poso•, 
JI~ &o..4rN'°' ftb .• z:uano dt 19a&i Mhleo, UNAM, 1988, p. 13. 

l:U BUEN LOZANO, N'ttar de, C~ •ociol, l'ICOllM1'ftd" r ampt.o p.lT. 



100. 

Una vez estudiadas las posibles manifestaciones de concertación social en Méxi
co, pasamos ahora a analizar cuáles son los derechos de los trabaja.dores que se deterio
raron, poniendo especial énfasis en la estabilidad en el empleo. 

Las medidas contenidas en los pactos proponen la reducción de la jornada de 
trabajo, restricción de las jornadas extraordinarias, jubilación anticipada, supresión del 
pluriempleo,impulso de los contratos temporales y a tiempo parcial. Consideramos que 
esas medidas ponen en peligro los derechos de los trabajadores. 

La reducción de la jornada de trabajo significa. una disminución del salario, lo 
cual implica. un peligro de no sobrevivir con el salario recibido. Además, esa reducción 
de la jornada. puede ser compensada con un aumento en la productividad; es decir, lo 
que antes ha.cía un trabajador en una jornada completa ahora lo va a hacer en menos 
tiempo. Se limita a adquirir riqueza por medio de la plusvalla absoluta., pero se adquiere 
al través de la plusvalía relativa, por el aumento de la. intensidad del trabajo. 

La restricción de la jornada extraordinaria implica que el trabajador no pueda 
obtener más dinero trabajando horas extras. Esta restriccion es viable si el saiarin 
ganado en tiempo ordinario es el suficiente para sostenerse el trabajador y su familia. 

Uno de los sectores más castigados es el de los jubilados, la fuerza de trabajo des
gastada, la ya inútil para la producción capitalista. La jubilación anticipada. significa.ría 
quitarle la posiblidad a un trabajador anciano ,.. ser empleado. Con la jubilación antici
pada se renueva la planta productiva con fuerza joven. Si la jubilación fuera sinónimo 
de descanso por el tiempo de trabajo, si fuera bien compensada, creemos que no habría 
ningún problema. Pero como esto no es así, se generan demasiados problemas con una 
jubilación anticipada; significa negar la posibilidad de que un trabajador labore, ob
tenga un salario que le es necesario para sobrevivir. La pensión por jubilación es muy 
escasa e insuficiente para snfragar las necesidades de un trabajador. Esta medida es una 
propuesta de solución aparente porque dcsemplea a algunos para emplear a otros, sólo 
con la garantía de la renovación constante de la fuerza de trabajo a la cual el capitalista 
va a poder explotar con mejores resulta.dos. 

La supresión del pluriempleo nos parece una buena medida, sólo que debe ir 
acompaña.da ele un sala.río suficiente para que con un solo empleo el trabajador sobreviv&. 
Todos sabemos que si una persona busca varios empleos es para obtener más recursos 
que le permitan solventar su gasto familiar. 

Se propone la. contratación temporal y ,.. tiempo parcial. Esta medida propone la 
desaparición de la esta.bilida.d en el empleo. La extinción de los contratos por tiempo in
definido significa que el trabajador pierde la certidumbre de poder continuar trabajando 
hasta que él as! lo decida o exista una causa de despido imputable a él. 

Como podemos ver, son varios los derechos que se ponen en peligro. Valdri& la 
pena correr el riesgo y cambiar esas normas jurídicas si el cambio guantizua. beneficios 
mayores. Pero esto en la realidad no es as!, puesto que la concertación social impone 
sacrificios ,.. los trabaja.dores a favor de los únicos ganadores: loa empreHrios. 

Los derechos laborales plasmad°" en la Constitución deben ser conservados; son 
garantías mínimal para loa trabajadores. Su cambio debe ser aólo por otras g&rantfas 
mayores, no por ficciones de be.11eficios. Es preferible conservar esa. derechos mínimos 
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a ca.mbía.rlos por una concertación social que no garantiza beneficios a los trabajadores. 

La estabilidad en el empleo como se lo propuso el Constituyente de 1917 se 
ha deteriorado con la interpretación que se ha realizado de ella. Nuestro legislador h1 
creado reformas que cambian el sentido origba.rio de la estabilidad del trabajador como 
un derecho absoluto, únicamente sujeto a la voluntad del empleado y sustituido por un 
derecho limitado, sujeto a otra voluntad que ya no es la del trabajador. Un derecho 
débil limitado, pero aun establecido en la Constitución. 

La estabilidad en el empleo es perj11dicada por varias razones. Primera, por 
la voluntad del legislador de limitarla lo más posible para proteger los intereses de !os 
empresarios. En segundo lugar, la existencia de una crisis económica, con alcances tan 
grandes como los que vivimos en las últimas décadas, hace casi imposible cor.servar ese 
derecho. La gran cantidad de desempleados está presionando constantemente contrn 
los empleados. Esta presión es utilizada por el patrón para controlar las condiciones 
de trabajo, entre ellas Ja estabilidad en el empleo. Y por último tenemos la presencia 
de la concertación social como una respuesto. para solucionar los problema..• de la crisis 
a costa de terminar con algunos derechos laborales, uno de ellos es la estabilidad del 
trabajador en el empleo. 

Con la presencia de la concertación social como una posible solución a los pro
blemas económicos provocados por la crisis se crean nuevos problemas, los cuales no son 
controlados por esa misma solución. 

La concertación social propone medidas que atentan directa.mente en contra 
de la estabilidad en el empleo, tal es el caso de la sustitución de la duración de !a 
relación de traba.jo por tiempo indefinido por los contra.tos por tiempo determinado. 
Se pretende cambiar la regla de la relación indeterminada por contratos por un tiempo 
determina.do. Termina.do ese contrato se concluyó con la relación de trabajo; sólo por el 
paso del tiempo, el trabajador ya no puede exigir su permanencia en el trabajo porque 
firmó un contrato por un tiempo fijo. 

Con la concertación social los trabajadores quedan sometidos a soluciones que 
tienen más en común a las viejas formas de contratación civil que con las normas 
fundadas en el principio de la duración indeterminada de las relaciones de trabajo. 134 

Con el contrato por tiempo indeterminado el patrón tiene la posibilidad de 
remover más fácilmente la planta productiva para evitar que los trabajadores generen 
derechos por la larga. duración en un mismo empleo. 

La fuerza del movimiento obrero es débil, raz6n por la cual no se puede impedir 
que el legislador regule otras formas de contratación temporal, es máa que una. tendencia 
a disminuir, es suprimir la estabilidad en el empleo. 

El derecho del trabajo ha quedado supedita.do a las exigencias de la. 
economía que condiciona la justicia social a Ja. necesidad de a.batir 
la inflación, modernizar la capacidad industrial e incentivar Ja 

lS4 BUEN LOZANO, N"""' da,~...;,¡,-,-. p. .._ 
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acción de empresarios sin exigirle, a cambio, responsabilidades.135 

La concertación social supone un atentado e. la estabilidad laboral, pero este 
a.tentado no es exclusivo de las condiciones económicas de cada pals, sino de la estructura 
misma de la concertación social. 

La concertación social es un riesgo y como todo riesgo exige precios y estos son la 
renuncia de los trabajadore..• a la estabilidad en el empleo, la reducción de los impuestos 
y del poder polltico. ua El máximo riesgo que debe de existir es un 50%, pero en la 
concertación social la aitua.ción de los derechos de los trabajadores a perder no es un 
riesgo sino una condena en la que no cabe la posibilidad de ganar, porque no fue creada 
para ello. 

En juego está de manera especial, el derecho a la estabilidad en 
el empleo, en su concreción jur!dica o el derecho al trabajo en su 
expresión económica, que hoy pasan por un mal momento. La 
estabilidad se entiende como un factor que incomode. la inversión 
empresarial. El derecho al trabajo como necesidad difícilmente 
atendible que habrá que sustituirse por seguros de desempleo, si 
los recursos lo permiten o por expresiones dramáticas de solidari
dad: el seguro de desempleo de los países subdesarrollados.137 

De ninguna manera debe entenderse que nos aferramos a conservar un derecho 
laboral que la realidad cuestiona. Nuestra preocupación está más encaminada. a defen
der los derechos laborales como garantías mínimas que sólo deben ser cambiadas por 
majara... En momentos de crisis la lucha de clases es más tensa, más clara y nos es 
cierto que si el movimiento obrero no lucha por sus derechos nadie lo hará por él.· El 
capitalista tratará. de sacar el mayor provecho de la crisis a costa del sacrificio de quien 
sea. Por esta razón es que nuestra defensa es férrea e intolerante. Aquí la tolerancia 
implica pérdida y en la lucha de cla¡¡es el que tolera pierde. No se le entiende como 
tolerante aino como vencido, y a todo vencido se le pisa. El que no gana hace más 
fuerte al contrario. 

Además de la ineficiencia de las medidas que propone la concertación social 
para solucionar el desempleo, dentro de los pactos encontramos otras propuestas que 
generan como consecuencia económica el desempleo. Por ejemplo, tenemos la reducción 
del gasto público y la apertura del mercado al producto extranjero. 

La reducción del gasto público implica recorte de personal y despidos masivos. 
La planta de trabajadores burócrata.. est6. sujeta a la partida presupuesta!; si ésta se 
reduce, la cantidad de trabajadores también debe disminuir. Para ello utilizan el des
pido masivo, en el que a 101! despedidos se les da una indemnización insignificante. El 

!SS u.,,.. 
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probleill& es que el despido en el sector público no es a.b•orbido por otros sectores porque 
está. completo su personal. 

Esos despedidos forman parte de los desempleados, o en el mejor de los ca.sos 
en el sector de los pequeños comerciantes. 

Otra medida que también perjudica al empleo es la apertura. a.l comercio exterior. 
México no tiene una industria competitiva a nivel internacional, el abrir el mercado al 
comercio exterior significa poner a competir los productos mexicanos con los extranjeros. 
El precio de los productos extranjeros generalmente es inferior al de los productos 
nacionales porque sus costos de producción son inferiores. Al bajar el consumo de 
un producto nacional la empresa tiene un desequilibrio económico que hace que su 
producción baje, y al bajar su producción el número de trabajadores se reduce. Si 
hablamos a. un grado de perjuicio superior es posible que la. competencia. con productos 
extranjeros ocasione la quiebra de pequeñas empresas nacionales; en consecuencia estas 
cierran sus puertas y liquidan a sus trabajadores, pero la liquidación es muy insuficiente 
para sostenerse por un tiempo, por ello tienen que buscar trabajo, y lo más probable es 
que no lo encuentren. 

Nos damos cuenta. cómo el recorte del gasto público implica despidos de traba
jadores del sector público y la. quiebra de empresas pequeñas nacionales genera despidos 
y liquidaciones masivos. Trabajadores que van a formar parte de la fila. de los desem
pleados. 

Mencionaremos dos ejemplos de cómo las medidas de los pactos socia.les traen 
como consecC1encia desempleo masivo, pasando sobre el derecho a. la estabilidad en el 
empleo. 

No obstante que algunos pactos sociales no tienen como objetivo el combatir 
el desempleo o en el supuesto de que si lo tengan como objetivo no lo logran, algunas 
medidas contenidas en ellos generan desempleo. 

Con los pactos sociales se pretende salvar una economía en crisis, pero en reali
dad lo único que logran es garantizar una economía adecuada a. los intereses económicos 
extranjeros o trasnacionales y tener paz social que evite el derrocamiento de un sistema.. 

La valorización de las experiencias de la concertación social se puede hacer en 
dos planos como lo propone Américo Plá: 

a} En un plano que atiende a las experiencias de los resultados. 

Los resultados ha.n sido exitosos en cuanto al control de la inflación, pero ha..n 
sido un fracaso en materia de desempleo. Este es un fenómeno arraigado al sistema. 
económico, fuera de los parámetros jurídicos. No sirve para solucionar el desempleo. 

b) En el plano axiológico lo consideró como una tendencia a la. flexibilización, 
no está. unida a una política de austeridad. Debe ser justa. y equitativa, se debe hacer 
un reajuste de la. economía. pero entre todos, no sólo programación del gobierno. 138 



104. 

Analizar l& presencia de la concertw:ión social en el c&So concreto de América 
Latina es diferente a la visión que se tiene de l& concertación social en Europa. Los 
problemas esp~cí!icos que represente. la concertación social en América. Latina son muy 
circunscritos a esta zona, las afirmaciones de las características de los países latinoa.me
ricanoa no se hace extensiva a todos los lugares de la Tierra, ni en todos los tiempos. 

Efrén Córdova habla de los problemas que tendrta la impl11.11tación de la concer· 
tacíón social en América Latina. 

Primeramente nos habla de la falta de libertad sindical. Los sindicatos de traba
jadores están vinculados a las intereses partidistas, el movimiento •índica! es una unidnd 
precaria, desvinculada. de los intereses de los trabajadores. 

También se habla de una. intraruigencia patronal sustentada en la explotación. 
Esta intransigencia es esencia de las relaciones laborales. 

Un problema difícil de afrontar es la. existencia de inestabilidad en el gobierno, 
son gobiernos poco flexibles para negociar sobre política. económica.139 

Ante la pre.senda de esos problemas es dificil garantizar el cumplimiento de lo 
concertado. 

La concertación social no puede considerarse como polltica de austeridad, no t~ 
fácil su aplicaci6n, no es tampoco la panacéa que va a solucionar todos los problemas 
económicos, políticos nj sociales. 

Russomano dice que: " el trabajador latinoamericano piensa y declara, agresi
vamente, que estamos donde estamos por exclusiva. culpa de los empresa:rios, quienes 
manejan la producción económica, los administradores que manejan la cosa pública. 
Son ellos por tanto quienes deben de responder por los efectos de Ja. crisis, pues de ella 
son los principales responsables." t<O 

Tomando en cuenta lo anterior, Ja concertación social es un artificio cre1>do por 
los patrones y el gobierno para comprometer a los trabajadores a ser sacrifica.dos e 
imponerles obligaciones que van en contra de su condición de vida. 

La política. de empleo es el ch11.11taje para que se posibilite la política de auste
ridad plasmada en los pactos sociales. La solución al desempleo es lo que atrae a los 
trabajadores a concertar, pero todo lo prometido generalmente es incumplido.141 

Le. concertación social es utilizada como demagogia jurídica-política dentro del 
programa estatal de plataforma política. 

Los problemas económicos como el desempleo son producto de problemas en lt 
esctructura económica. El desempleo na se puede solucionar por la vla jurídica, ni por 
discürSos políticos oficiales. No •e puede aear una realidad jurídica de una irrealidad 
social. 

J.3g OORDOVA, Efmo, d'""° por Amlrkb P1', .,.. "'-
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CONCLUSIONES 

Prime:a. Es necesario ga.ra.ntiza.r la. estabilidad en el empleo para poder em
prender el camino por la conquista de mejores condiciones de trabajo. 

Segunda. La estabilidad consignada en la legislación laboral mexicana es la 
estabilidad relativa. Dudamos que esta sea en realidad una. estabilidad en el empleo, 
porque existen las excepciones que abren la posibilidad de que el patrón incumpla con 
la obligación de reinstalar al trabajador en su empleo cuando no exista. una ca.usa a éste 
imputable pa.ra despedirlo. 

Tercera. La estabilidad en el empleo es un derecho del trabajador de conser
var su empleo, en todo momento implica un derecho, nunca. una obligación de seguir 
trabajando. 

Cuarta. Las condiciones reales de la economía mexicana y la estrategia guberna
mental de la lucha contra la inflación obliga a los trabajadores a aceptar !ns restricciones 
a sus demandas salariales con el fin de proteger el empleo. 

Quinta. La crisis económica hace imposible fáctica.mente el cumplir el derecho 
al trabajo y su conservación, porque la. pol!tica económica. se encamina a. otros intereses 
que no son los de la masa trabajadora. 

Sexta. La estrategia económica. que salve a la crisis económica no se debe pro
yectar sobre la disminución de garant(as a los trabajadores. 

Séptima. El desempleo no es un problema. jurídico, ni se resuelve por decreto. 
Es más profundo y real. Por tanto, es necesario buscar la. solución en la infraestructura 
económica. 

Octava. El desempleo perjudica a la clase trabajadora., pero no así a. los empre
sarios, pues la presencia de desempleados ejerce presión sobre los trabajadores ocupados 
bajando más las condiciones de trabajo, aumentando la explotación, situación que fa
vorece a los empleadores. 



Novena. El aumento del desempleo y la situación económica y social de los 
trabaja.dore• no se deben a leyes del crecimiento natural de la. población, sino a las 
reglas que regulan el modo de producción. 

Décima. El desempleo trae consigo la miseria de los desempleados, pero no sólo 
de ellos, sino también de Jos que tienen trabajo porque, los capitalistas aprovechan la 
presión de Jos desempleados para bajo.r los salarios de los trabaja.dores ocupados, pues 
viven con la amenaza. de ser desempleados. 

Décima. primera. La modernización debe a.tender a. las necesidades de las ma
yorías¡ es decir, si hay poco trabajo, se debe utilizar máquinas que no desplacen masiva
mente In. mano de obra. Es inconveniente que la modemizn.ci6n industrial sólo atienda 
a. aumentar la tasa de ganancia del capital haciendo caso omiso del derecho del hombre 
á trabajar para poder sobrevivir. 

Décima. segunda.. Consideramos recomenda.ble que los países dependientes utili
cen tecnolog(a que les permita incorporar fuerza de trabajo, con el objetivo de defender 
los niveles de empleo. 

Décima tercera.. El desarrollo económico de los pa(ses que tienen un capitalismo 
dependiente se ve limitado por los intereses de los capitalistas desarrollados que sólo 
utilizan a los países dependientes para acrecentar su acumulación de capital. 

Dédma cuarta. Concertación social es buscar acuerdo entre el Estado y Jos 
diferentes sectores soda.les con el fin de dar solución a los problemas de la crisis: inllación 
y desempleo. 

Décima. quinta.. La concertación social en América Latina nace de actos del 
Esbdo y no de convicciones de los sectores sociales. 

Décima. sexta. Los representantes de los trabajadores para poder firma.r un pacto 
social deben ser legalemente elegidos y tener legitimidad. En México los representantes 
de los trabajadores no cumplen con esos requisitos. 

Décima séptima. La dependencia del sindicalismo obrero a el poder del Estado 
hace inviable la concertl\ciÓn soci• l en México porque una de las partes ai:atar{a la. orden 
de la otra. 



Décima octava. Es necesario para concertar, la existencia. de organizaciones 
fuertes, independientes y comprometidas sólo con los intereses de sus agremia.dos. 

Décima. novena. Consideramos que en México no hay concertación social. Hay, 
eso si, programación estatal, regida por lineas '.le inter6s trasnacionales con un matiz de 
democratización dado por la adhesión de las cúpulas obreras y por las organizaciones 
patronales. 

Vigésima. El Pacto de Solidaridad Nacional no fue eficaz en el propósito de 
conservar y crear empleo; por el contrario, trajo cierres de empresas, ocasionando un 
despido masivo. 

Vigésima primera. No consideramos que el Pacto de Solidaridad Económica sea 
una negociación tripartita, sino únicamente otro programa del gobierno avalado por la 
cúpula sindical oficial, que está muy lejos de representar la voluntad de los trabajadores. 
En realidad no hay negociación tripartita. sino programación esta.tal. 

Vigésima. segunda. El Pacto de Solidaridad Económica no tuvo como objetivo 
el combatir el desempleo, por el contrario, generó despidos masivos tanto en el sector 
público como en el priva.do. 

Vigésima tercera.. La. concertación social en México representa. un problema. para 
los sectores obrero y campesino porque pone en riesgo sUll derechos mínimos a cambio 
de promesas y sólo promesas de generar empleo. 

Vigésima cuarta. La experiencia española. nos permite afirmar que en la con
certación social el único que pierde es el trabajador, pues se le sacrifica el salario y no 
se le cumple la promesa. de crear empleo. Por otro lado, los empresarios se benefician, 
pues hay un tope salarial que los enriquece y una reducción de las tasas fiscales que los 
favorece. El gobierno cumple lo prometido a los empresarios, pero no a los trabajadores. 

Vigésima quinta. Las medidas propuestas en los pactos, tales como la reducción 
de la jornada. de trabajo; restricción de la jornada extraordinaria; jubilación anticipada; 
supresión del pluriempleo; impulso de los contratos temporales y a tiempo parcial, ponen 
en peligro los derechos mínimos de los trabajadores. 



Vigéoima sexta. La prohibición de la joma.da extraordinaria debe presuponer la 
e."<istencia de un salario suficiente, en una joma.da ordinaria, para cubrir las necesida
des. De no ser así, el trabajador se ve imposibilitado para satisfacer los requerimiento• 
mínimos para vivir. 

Vigésima. septima. Los derechos de los trabajadores plasmados en la Conatitu
ción deben ser conservados; son garantías mínimas para loe trabajadores. Su cambio 
debe ser sólo por otras garantías mayores, no por ficciones de beneficios. Es preferi
ble conservar esos derechos mínimos a cambiarlos por una concertación social que no 
garantiza beneficios a los trabajadores. 

Vigésima octava. La concertación social recomienda medidas que atentan di
rectamente en contra de la estabilidad en el empleo. Tal es el caso del cambio de la 
duración de trabajo por tiempo indefinido por los contra.toe por tiempo determinado. 

Vigésima. novena. La concertación •ocia! propone un atentado a la estabilidad 
laboral, pero este atentado no es exclusivo de las condiciones económicas de cada país, 
sino de la estructura misma de la concertación social. 

Trigésima. El derecho del trabajo no debe quedar supeditado a los intereses de 
la minoría, sino atender a la protección de la mayoría, que es la clase trabajadora. 
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