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r N ~ R o D D e e r o N • 

El mundo actual vive literalmente bajo la obsesi6n del 

desarrollo. Todos los patses, todos los dirigentes pol!ticos, t2 

dos los movimientos nacionalistas sueñan con alcanzar niveles de 

industrializaci6n, de producci6n y de producto nacional cada vez 

mc§s altos .. El esfuerzo de los pa!.ses atrazados se dirige a la oE_ 

tenci6n de los niveles de producci6n y de ingreso de los grandes 

pa!ses industriales. 

La inquietud de los pa!ses pobres del mundo por alcan

zar mejores niveles de vida, as! como el conjunto de caracter!s

ticas que presenta su clase trabajadora, denuncian el gran dese

quilibrio existente en el grado de desarrollo y en la apropiaciÓQ 

de la riqueza mundial y sus elementos decisivos que han motivado 

el gran inter€s por las cuestiones inherentes al estudio del de

sarrollo econ6mico en los Gltimos años. 

En la época actual _el aspecto central de los trabajos

te6ricos de la economta, entre otros, es el de investigar cuáles 

son las condiciones econ6micas y soc.iales que hagan factible di

cho desarrollo, y cu~les son las características que privan en

los pa.tses atrasados. Se _busca además, formas te6ricas de plane.!. 

ci6n de. la econom.ta en estos patses, nuevas alternativas y méto

dos para fomentar la ayuda econ6mica, tanto desde organismos in

ternacionales de carácter gubernamental como privado, a fin de -



impulsar el desarrollo econ6mico, y de esta forma elevar los in

g~esos y nivel de vida de la clase trabajadora. 

Bajo el anterior orden de ideas, en ~l presente traba

jo de investigaci6n analizamos las generalidades de lo que debe

entenderse por trabajador, patr6n, asimismo la figura del sindi

cato y del Contrato Colectivo para reconocer el marco jurídico -

con que se cuenta. 

En el segundo capftulo se analiza la terminolog!a, co~ 

cepto y contenido del Contrato Colectivo de Trabajo, asf como -

del Derecho Colectivo del Trabajo, par·a terminar con la figura -

de la Huelga. 

Una vez establecido el marco legal con que cuenta la -

clase trabajadora para obtener un m!nimo de garantías, pasamos a 

analizar en el tercero y cuarto cap!tulo el desarrollo econ6mico 

su concepto, alcances y limites del mismo, por otro lado lo que

entendemos por subdesarrollo, sus determinantes y causas reales, 

todo ello con la finalidad de buscar mecanismos id6neos para ob

tener la mayor y mejor participaci6n de la clase trabajadora en

el desarrollo econ6mico. 
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CAPITULO . 1 

I.- GENERALIDADES 

I.1 TRABAJADOR 

El ámbito de aplicación personal del Derecho del Trª 

bajo recae sobre dos sujetos: el trabajador y el patrón. Así, 

las partes medulares de toda relación laboral son aquéllos.Es 

por ello que para iniciar nuestro trabajo de investigación 

prestaremos especial atención a cada uno de ellos. 

En primer lugar hablaremos del trabajador, en vir~ud 

de que su figura es muy importante para el desarrollo de nues-

tro estudio, ya que sólo a éste puede aplicársele la cláusula 

de exclusión cuando forme parte de un sindicato. 

I.l.l Capacidad 

Para obtener la trascendencia del trabajador en toda 

la relación laboral, es indispensable conocer cuando un indi -

viduo adquiere, legalmente, tal carácter. 

La persona física puede tener capacidad de goce y de 

ejercicio. "La primera se entiende como la aptitud para ser 

titular de derechos y obligaciones, en tanto que la segunda se 

traduce como la aptitud para hacer valer esos derechos y cum -

plir esas obligaciones por sí mismo". ( l ) 

{ 1 ) GALINDO GARFIAS, Ignacio. Derecho Civil. séptima edición 
Editorial Porr6a, S.A., México, 1985. pág. 385. 



En el Derecho Mexicano del Trabajo, la capacidad de 

ejercicio tiene dos sentidos: uno amplio y otro restringido. 

Tienen capacidad de ejercicio res~ringida las personas fisi 

cas mayores de catorce años y menores de dieciseis que pres -

~en un trabajo personal y subordinado. La capacidad de ejerc~ 

cio en su sentido amplio se adquiere por el trabajador a los 

dieciseis años. 

Una vez obtenida la capacidad para ser trabajador -

de acuerdo con nuestro Derecho, no deberá haber distinciones 

de sexo, raza o credo re~igioso. 

I.1.2 Terminología 

Para referirse al trabajador·, comunmente, se le ha 

denominado de distintas maneras, tales como: asalariado, em

pleado, jornalero, obre=o u operario. No obstante, el término 

más aceptado por la doctrina en nuestro país es, precisamen~e, 

el de ~=abajador. 

Con el obje~o de diferenciar los anteriores térmi -

nos creemos conveniente dar una definición de cada uno de 

ellos así: 



Asalariado. "Es el que trabaja y vive del salario 

que percibe; o sea, todo aquél que esta sometido al régimen -

del salario y lo precisa para subsistencia propia y la de su 

familia 11
• ( 2 ) 

Empleado. 11 Se designa al funcionario técnico o pro

fesional que preste una actividad al gobierno para la realiz~ 

ción de fines de interés público." ( 3 ) 

Jornalero. "Quien trabaja a cambio de una remunera-

ción fijada por día, contra un jornal." ( 4 

Obrero. "Es un trabajador manual retribuido". C 5 ) 

Operario. 11 Sinónirno de obrero, Trabajador manual. 

Laboralmente la palabra está en decadencia y apenas se usa p~ 

ra referirse a los trabajadores de algunos oficios que traba-

jan en talleres o realizan ciertos trabajos y reparaciones a 

domicilio. " ( 6 

CABANELAS, Guillermo, Diccionario Enciclooédico de De
recho Usual, vol.I, decimocuarta edición, Editorial He
liasta, Argentina, 1979. 
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de De
recho Usual. vol. III, decimocuarta edición Editorial -
Heliasta, Argentina, 1979. 
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de De
recho Usual. vol. IV decimocuarta edición, Editorial 
Heliasta, Argentina, 1979. 
Ibídem. 
Ibídem. 



Tradicionalmente se han establecido distinciones e~ 

tre unos y otros, como por ejemplo que el empleado desempeñe 

·actividades de carácter intelectual y perciba un salario qui~ 

cenal; o que el obrero realice trabajos manuales y cobre un -

sueldo semanal¡ o bien, que el jornalero efectúe labores pro-

pias del campo y se le asigne un pago al término del día. 

I.1.3 Concepto 

La palabra trabajador tomada en un sentido amplio 

se refiere a toaa persona que desarrolla un trabajo. En un -

sentido restringido, y en especial para nuestro Derecho, tra

bajador no es toda persona que desempefle una labor, sino aqu! 

lla que presta a otra un trabajo personal y subordinado. 

El maestro Mari O de la Cueva indica, al respecto, -

que "Para determinar si una persona tiene o no el carácter de 

trabajador puede recurrirse a dos soluciones. Conforme a la -

primera será trabajador quién pertenezca a la clase trabajad2 

ra. De acuerdo con la segunda, la condición de trabajador re

sultará del objetivo de ser sujeto de una relación de trabajo" 

( 7 ) 

La Ley Federal del Trabajo en el párrafo primero 

del artículo 8° nos dice que: 

( 7 DE LA CUEVA, Mario Derecho Mexicano del Trabaio .. Tomo I, 
segunda edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1959 
pág. 417. 



"Trabajador es la persona física que presta a otra, 

física o moral, un trabajo personal suborainado." 

Como podemos observar, la definición anterior no 

comprenae a toaos los trabajadores, sino sólo aquellos que se 

encuentran suboruinados. Así, podernos establecer una clasifi

cación de trabajado4es los cuales pueden ser: 

1) Independientes o no subordinados 

2) Dependientes o subordinados 

Los primeros no son sujetos de un contrato de trab~ 

jo y los segundos se encuentran suoordinados a las órdenes de 

un patrón, y por lo tanto, obligados a llevar a cabo la pres

tación del servicio. El trabajador independiente realiza un -

trabaJo por iniciativa y cuenta propia y conforme a sus pro

pias reglas; el trabajador dependiente ejecuta una tarea bajo 

el mando de otra persona. 

Ahora oien, de la definición que nos da el texto de 

la Ley, poaernos tomar los siguientes elementos: 

a) El trabajador siempre será una persona física. 

_b) Esa persona física ha de prestar un servicio a otra perso

na física o moral. 

c) El servicio será en forma personal. 

d) El servicio será de manera subordinada. 
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-El trabajador siempre será una persona física. 

Sólo puede ser trabajador un inUividuo, nunca una pe~ 

sena moral. Apenas la persona física puede ser trabajador. 11 La 

na~uraleza de los servicios hechos, la ejecución de los mismos 

y la suooruinación personal en que el empleado se coloca dentro 

ael con~rato de trabajo hace· que la persona jurídica nunca pu~ 

da ser ampleado. 11 
( t! ) 

-Esa persona física ha de prestar un servicio a otra 

persona física o moral. 

Esto significa que el ~rabajaaor puede prestar un seE 

vicio a otra persona, la cu~l puede ser física, cctllO lo es el e~ 

so de un ser humano; o moral, es decir jurídica, por ejemplo 

una empresa. 

-El servicio será en forma personal. 

Es necesario que esa persona f isica realice el traba-

jo en forma personal, es decir, por él ~ismo y no por conducto 

de otra persona. No cabe la representación. 

En este elemento es importante reflexionar sobre lo -

siguiente: existen casos en los que el trabajador no presta el 

servicia por sí misrao, sino que lo hace a través de otras pers,g 

( 8 ) RUSSOMANO MOZl\RT, Victor. El Emoleado v el Emcleador. Cá.f. 
denas Editor y Distriouidor, México, 1982. pág. 13!:J 
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nas. Por ejemplo: en la industria de la construcción es fre -

cuente que se contraten los servicios de un maestro para que -

lleve a cabo la ejecución de un trabajo. El maestro, contrata, 

a su vez ~~~Peterminado número de auxiliares para que realicen 

junto con él la obra contra~ada. También llega a presentarse 

este problema cuando se contrata a un equipo de trabajo, pac -

tanda el precio con el jefe de ese equipo, incluyendo en di 

cho precio el valor estimado del trabajo de los demás.Asimismo 

se pueden contratar los servicios de un profesional, el que a 

su vez, tiene a sus colaboradores. 

s~enuo así, que, s1 se aplicara estrictamente el con 

cepto de trabajo personal en ninguno de los casos enunciados -

con anteriOridad existiría una relación de trabajo. Es por 

ello, que .La Ley aa solución a estos pro:blemas es"C.ableciendo -

en el párrafo segundo del articulo 10° que: 

"~i el traoajaaor, conforme a lo pactaao o a la cos

tumore, utiliza los servicios de otros trabajadores, 

el patrón de aquél, lo será también de éstos." 

-El servicio será de manera subordinada. 

Es in<lispensaole que el trabajo se preste de manera 

subordinada, es decir, bajo las órdenes de otra persona. 

Por subordinación debemos entender que el servicio -



debede prestar.se ba]o las órdenes ael patrón a cuya aui;oridaa e1!_ 

tarán sujetos los trabajadores. Al· respecto, el Dr. Balt.asar -

Cavazos expone: "La subordinación constituye el elemento carac-

terístico de la relación de trabajo y consiste en la facultad -

de mandar el derecho a ser obedecido. Dicha facultad tiene dos 

limitaciones: debe referirse al trabajo estipulado y debe ser -

ejercic.to durante la jornada de trabajo. 11 
( 

9 ) 

Es así, que la subordinación es la palabra clave para 

que una persona física que desempeñe una labor, sea considerada 

como trabajador, ya que un hombre puede presiar a cualquier 

otro servicios personales y no estar vinculado por un contrato 

o una relación de trabajo. La esencia de la relación de trabajo 

está en que el patrón tiene la posibilidad de dispone~ de sus -

empleados. 

En relación a este punto, cabe señalar lo sostenido -

por Roberto Muñoz Ramón en su obra Derecho del Trabajo, en el -

sentido de que " •.. para que la persona física se convierta en 

trabajador no solo basta "que preste para otra un trabajo pers2 

nal subordinado'' (Sic), sino es necesaria que lo preste libre -

'mente: por su propia voluntad; y que ese trabajo sea un ~rabajo 

( ~ ) CttVAZOS FLORES, Baltasar. 35 Leccione3 de Derecho Laboral 
cuarta edición. Editorial 'l'Rillas, S~A., México, .191:35.pag. 
•l. 



lícito: que no sea contrario a las leyes de orden público; rem~ 

nerado: rnedian"Ce el pago de un salario." ( 10 ) 

Para concluir lo referente al concepto de trabajador 

es conveniente señalar que en la doctrina, la mayoría de los e~ 

tudiosos del Derecho Nexicano del Trabajo están de acuerdo con 

la definición dada por la Ley de la materia , y que, en lo que res-

pecta a nosotros estamos convencidos del acierto del legislador 

al t~pificar lo que es trabajador. 

D) Trabajador de confianza. 

Las personas que prestan sus servicios en una empresa 

o establecimiento con el carácter de trabajadore.s de confianza 

constituyen un grupo importante. 

El primer párrafo del artículo 9° de la Ley Federal -

del traoajo, nos señala que: 

"La categoría de trabajador de confianza depende de 

la naturaleza de las funciones desempefiadas y no de 

la designación que se dé al puesto." 

Esto signi!ica que el trabajador será de confianza 

cuando desempeñe actividades que por su naturaleza requieran de 

{ 10 ) MUFlOZ RJ.\MON, Robert:o. Derecho del 'l'rabajo. Tomo 11, "!n_!! 
tituciones", Editorial Porróa, S.A., México, !9&3. pág.19 
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un alto grado de fianilidad. 

El motivo que nos impulsa a tratar de manera especial 

en este inciso a los trabajadores de confianza- cuyas funciones 

pueden ser de dirección, inspección, vigilancia Y.Fiscalización 

en general dentro de una empresa-, es el hablar del impedimento 

que éstos tienen para formar parte de los sindicatos de losdemás 

trabajadores de una empresa o establecimiento, lo cual tiene 

gran ~rascendencia, pues significa que a ellos no puede aplicáE 

seles la Cláusula de exclusión por separación, en v~rtud de que 

no pertenecen al organismo sindical. 

Y, aunque en teoría estos trabajadores pueden formar 

sus 9~opios sindicatoc con otros que también sean de confianza y 

tener su contrato colec~ivo, la realidad es otra, ya que se les 

es~a danao un trato diferente al de los demás trabajadores. No 

gozan de todos los derechos que otorga la Ley y se ven restrin

gidos en algunas de sus libertades, tales corno la de asociarse 

para crear un organismo sindical que vele por sus intereses, ya 

que el trabajador de confianza que se s~ndicalice en ese momen

to deja de ser ''de confianza··~ así como la de afiliaci6n sindi

cal, lo que les impide adherirse al sindicato de su preferencia. 



J:.2 PA'l'RON 

Es el patrón el otro sujeto de la relación laboral_, 

al cual se encuentra subordiraido el traoajador. Es él, qLi~n 

recibe la prestación del servicio. 

I.2.1 Capacidad 

Nuestra legislación no hace referencia alguna res -

pecto del momento en que se adquiere la capncidad para ser p~ 

trón. En este caso nos encontramos ante una situación intere-

sante, y es que el patrón, como más adelante veremos, puede -

ser una persona física o una persona moral. Si el patrón es 

una persona física, nosotros consideramos que éste deberá te

ner cuando menos dieciocho años cumplidos, ya que la capaci -

dad de ejercicio de todo individuo se adquiere con la mayoría 

de edad. Si se trata de una persona moral, ésta será capaz, -

una vez que haya sido constituida conforme al derecho positi-

vo. 

I.2.2 T~rminología 

Existe una variada gama de nombres .que se han util!. 

zado para designar al sujeto que recibe la prestación del se~ 

vicio. Néstor de Buen menciona que " ••• en o~ros cuerpos legi~ 

lativos se le ha iden~ificado como principal, dador de empleo 

dador de trabaJo, empre~ario locatario y empleador; este últi 
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mo término muy usado por la doctrina sudamericana y Organiza -

ción Internacional del Trabajo." ( 11 ) Sin e!mbargo, en el De

recho Nexicano el término más aceptado es el de patrón. 

l. 2. 3. Concepto 

La palabra patrón proviene del latín patronus, cuyo 

significado es defensor o protector. 

De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero -

del articulo 10° de la Ley de la materia, tenemos que: 

11 Patrón es la persona física o moral que utiliza las 

servicios de uno o varios trabajadores. 11 

·oe la anterior definición se desprenden los siguien-

tes elemento: 

a) El patrón puede ser una persona física o moral. 

b) El patrón puede utilizar los servicios de uno o varios tra-

bajadores. 

El patrón puede ser una persona física o moral. 

Esto significa que, quien recibe el servicio puede 

ser una persona física, es decir un ser humano, o bien, una 

persona moral, la cual puede ser una empresa o una sociedad. 

r-rr-r-oE-BüEÑ-L:", Néstor. Derecho del •rraba io. 'l1omo r, quinta 
edición, Editorial Porrúa, S.A., Néxico, 19tl4. Pág. 456 
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-El patrón pueoe utilizar los servicios de uno o v~ 

rios trabajadores. 

No sólo uno, sino varios trabaJaaores pueuen es~ar 

al servicio y bajo las órdanes de un patrón. Es así que, la 

relación laboral de un patrón, respecto de los traba]adores, 

puede ser multiple. 

En cuanto a la dei1n~ción que nos proporc1ona la -

Ley, creemos que el agregar el elemento subordinación daría 

una. idea mucho más completa cte lo que es el pat::.·ón. 

Por lo que toca a la doctrina nacional, algunos au-

t:.ores han dado sus propios conceptos: 

Para Aloer~o Briseño Ruiz "Patrón es la persona fí-

sica o moral que recibe el ~eneficio de la prestación ue ser
l lL ) 

vicios de uno o más trabajadores." 

Por su parte Néstor de . Buen. sost..Lene que ºPa-crón 

e~ qu~en pude dirigir la actividau iaooral de un tercero que 
( 13) 

\:.raDaJa en su beneficio, rae<.1:..ante re"C."-"ibución." 

!:! BR¡!.il::~O H.U..LZ, Alberto. Oerecno rnaividual del trabajo. 
Editorial liarla S.J\., México, i9d~, pág.!~5 

.!.3 DE llUEN L., N~stor. op. cit. pág. ~:;~ 
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Del rnis~o moao, Alfredo 8ánchez Alvarado expone que 

11 Pat:rón es la persona física o Jurídica colectiva que recibe 

de otra, 16s servicios materiales, intelectuales o de ambos -
( 14 ) 

géneros, en forma subordinada." 

De las anteriores definiciones observamos que,aún 

cuando éstas varíen en la integración de su contenido, en to-

das se encuentran dos cons~antes imposibles de desligar del -

concepto de patrón, las cuales son: 

l.- La exis~encia -forzosa- de una persona física o jurídica 

que obtenga la prestación de un servicio, y 

2.- La exist:encia -indispensaole- de un trabajador, es aecir, 

de o~=a persona física que preste un trabajo personal y su--

oarainae10. 

Ahora bien, por lo que respecta a nosotros el con -

cepto que más aceptamos es el propOrcionado por el úl~imo au-

tor, aunque encontramos como inconveniente la clasificación -

que hace de los servicios, ya que creemos que en todo trabajo 

se requiere de una actividad in~electual y material, en mayor 

o menor graao. 

( 14 ) SANCHEZ ALVARAOU, Alfredo. Instituciones del Derecho 
Méxicano del •rrabaio. Ec.Jitorial Graficos hnt.irea Doria, 
México, lY&7. pág. 299 



1.3 SINDICATO 

Pocas instituciones tienen tant:.a importancia en la 

vida económica, política y social de un país como lo son los 

sindicatos. 

Se trata de una asociación profesional que se dife-

1·enc!.a de las sociedades, ya sean civ:..les o r:iercantiles, por

que no tiene corno finalidad el lucro, sino la mejoría de sus 

a.saciados. 

Es un derecho, tanto de los trabajadores como de 

los pa~rones, formar sindicatos para la defenGa de sus res -

pect:.ivos intereses. Es así, que nos encontrarnos frente a una -

ae las prerrogativas más importantes consagradas por la frac

c.:i..ón XVJ. del apartado 11 A" del artículo 123 Constitucional, 

así corno por el ar~ículo 357 de su Ley reglamentaria. 

I.3.1. Terminología 

Las asociaciones profesionales, mejor conocidas co-

rno sindicat.os, también han recibido variadas denominaciones, 

i:ales corilo: gremios, colegios, corporaciones, uniones o cír -

culos. En el Derecho Mexicano del Trabajo el t.érrnino más ut:.i-

l~zado lo es. el de sindica~o. 
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i.3.2. Concepto 

"La raiz 1diomat1ca de sindicato deriva de síndico y 

de su equivalencia latina syndicus, se encuentra en el griego 

sindicas, vocablo compuesto de otros dos, que significaban 

11 con jus'ticia" ... La voz síndico retuvo, en las lenguas reman-

ces ~l concepto de procuración y representación. Por trasla -

cián ae representante y los representados, surgió el syndicat 
( is ¡ 

francés del cual es traducción sindicato." 

Para la Ley Federal del Trabajo el sindicato es: 

11 
••• la asociación de trabajadores o pat:.rones, constá, 

~uida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus -

respectivos intereses. 11 

Los elementos que se desprenden de la definición an-

terior, son los siguientes: 

a) El sindicato es una asociación 

b) El sindicato puede ser creado; por trabajadores o patrones. 

c} El sindicato se constituye para el estudio, mejoramiento y 

defensa de los intereses de quienes lo integran. 

( 15 ) CABANELLAS, Guillermo.Diccionario Enciclooédico de Dere 
cho Usual. vol. VI, decimocuarta edición, Editorial He-

liasta, Argentina, 1979. 
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-El sindicato es una asociación. 

Aquí debernos entender que la asociación de que se -

trata es de carácter profesional, es decir, sólo se cor.stitu

ye por personas que se dedican a una misma actividad. 

-El sindicato pueder ser creado por trabajadores o 

patrones. 

Los sindicatos pueden ser, en teorla, obreros o pa

tronales; sin embargo, en la práctica sólo operan los trabaj~ 

dores, en virtud de que los patrones han optado por la form~ 

ción de cámaras de industria y comercio. 

El sindicato se constituye para el estudio, mejora

miento y defensa de los intereses de quienes lo integran. 

Los sindicatos de trabajadores persiguen fines dis-~ 

tintos a los constituidos por los patro~es, en razón de sus 

intereses Opuestos. Así, los trabaJadores buscarán obtener ra~ 

yores retribuciones económicas y la superación para el mejor 

desempefio de sus ac~ividades; en tanto que los patrones, pro

curaran el incremento de su patrimonio obteniendo mayores ga

nancias. 

Por otra parte, son muchos los autores los que han 

definido lo que es un sindicato, formando así criterios dive~ 

sos, los cuales han servido püra tener un mejor conocimiento 

de esa constitución. De los conceptos aportados por los 

estudiosos del Derecho del Trabajo, nosotros enunciamos lo -
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sostenido por Manuel Alonso García, el cual dice que el sindi

cato '1 
••• es toda asociación de empresarios o trabajadores de -

carácter profesional y permanente, constituida con fines de r~ 

presentación-y defensa de los intereses de la profesión, y si~ 

gularmente para la regulación colectiva de las condiciones del 
( 16 ) 

trabajo.'' 

Es~o en la inteligencia de que nos parece el concepto más ade-

cuado, al agregar el elemento permanencia, ya que esto es lo 

que diferencia al sindicato de la coalición • 

. I. 3. 3 Distinción entre coalic;ión y sindicato 

Para comprender lo sostenido con anterioridad, es i~ 

dispensable distinguir a la coalición del sindicato. Se entien 

de por ésta el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o 

de patrones para la defensa de sus intereses comunes. 

De este modo, la coalición se diferencia del sindica -

to en lo siguiente: 

l.- La coalición es temporpl. El sindicato es permanente. 

2.- La coalición requiere de dos personas para su formación.El 

sindicato necesita de veinte trabajadores o tres patrones 

para su creación. 

( 16 ) ALONSO GARCIA, Manuel. Curso de Derecho del trabaio. 
cuarta edición, Ediciones Ariel, España, 1973. pág. 186 
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3.- La coalición tiene por objeto la defensa de intereses. El 

sindicato el estudio, mejoramiento y defeflsa de intereses 

4.- La coalición no requiere de registro. El sindicato sí. 

5.- La coalición es titular del derecho de huelga. El sindic~ 

to del Contrat.o Colectivo. 

I.3.4 Constitución del sindicato 

De acuerdo con la doctrina, existen requisitos que 

debe reunir un sindicato para lograr su constitución, los cu~ 
( 17 ) 

les son de dos tipos: 

1) Requisitos de fondo 

Sujetos 

Objei:o 

Organización interna del sindicato 

2) Requisitos de forma 

El acta de asamblea constitutiva 

Los estatutos 

El acta de designación de la mesa directiva 

El registro 

Sujetos. 

El número de personas fijado por la Ley para la int~ 

gración de un Sindicato será mínimo de veinte, en el caso de -

( 17 } Cfr. CASTORENA, J. Jesús. Tratado de Derecho Obrero.Edi 

torial Jaris,México, s.f. pág. 517 
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los trabajadores y tres para los patrones (articulo 364 de la 

Ley Federal del Trabajo). 

Pueden formar parte del sindicato los trabajado -

res extranjeros, los mayores de ca~orce años y las rnujeres;sin 

embargo, los dos primeros no pueden ser parte de la mesa dire~ 

ti va. 

a) Objeto 

El texto de la Ley sefiala que el objeto del sindica

to es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de -

sus afiliados. Pero además, se ha permitido a los sindicatos -

que persigan fines sociales, económicos y culturales. se.les -

ha prohibido la intervención en asuntos religiosos y el ejerci 

cio del comercio con ánimo de lucro. 

b) organización interna del sindicato 

Todo sindicato requiere de un nombre, un domicilio y 

una di::e::tiva. 

El nombre es de suma importancia, ya que mediante el 

se distinguirá al sindicato de otras organizaciones, haciéndo

lo identificabl-'2. en los derechos y obligaciones que asuma con 

su formación. El domicilio, será el lugar fijado por el sindica

to para llevar a cabo el ejercicio de sus derechos y el cumpll 

miento de sus obligaciones. En cuanto a la .directiva, tenemos que, 
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toda persona jurídica como lo es el sindicato, necesita de una 

representaciónt la cual se ejerce a través de los órganos sin-

dicales. 

La Ley establece que los órganos sindicales son: la 

asamblea y la mesa directiva. La asamblea es el órgano supremo 

y deberá celebrarse en las ocasiones previstas por los estatu-

tos o cuando los trabajadores que representen a un 33% del to-

tal de los miembros del sindicato o la sección soliciten se 

convoque a asamblea. "La directiva es el órgano representativo 

y ejecutivo y tiene a su cargo la administración de los asun -

tos administrativos de¡ ~~n~icato y la ejecucii;>n: de los acue,r 

dos de la asamblea.'' La directiva se integra por ~n sc...r 

cretario general y otros Secretarios de diversas competencias. 

El acta de asamblea constitutiva 

Es aquélla que se formula al constituir un sindicato. 

En ella se expresa el consentimiento de quienes van a formar -

parte de ese organi::;mo • 

Al respecto, el maestro Néstor de Buen estipula que 

el acta de asamblea constitutiva deberá contener cuando menos 

( 18 ) DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba 
-12· Tomo lI, quinta edición, Editorial Porrúa,S.A.,Méxi 
co, 1989, pág. 358 
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los siguientes puntos: 11 l) Convocatoria que sefiale el lugar, el 

día Y la hora, asimismo menciones de la orden del día; 2) Nom -

brarniento de un Presidente de debates, un Secretario de Actas y 

uno o varios escrutadores;- 3) Desahogo de todos los puntos de -

la orden del día; 4) Relación de los acuerdos tomados y 5) Acta 

pormenorizada firmada por el Presidente, el Secretario y los e~ 
( 19 ) 

crut:.adores. 11 

e) Los estatutos 

Son el cuerpo normativo que va a regir la vida inter-

na del sindicato. "El contenido de éstos se encuentra previsto -

por el articulo 371 de la Ley de la materia. 

d) El acta de designación de la mesa directiva 

·En ésta se hacen constar los nombres de las personas 

que integran la mesa directiva, así como los cargos que desemp~ 

fiarán dentro de la agrupación. 

e) El registro 

El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo dispone 

que los sindicatos deben registrarse para lo cual es necesario 

rerni~an por duplicado a la autoridad competente: 

( 19 ) DE BUEN L., Néstor Derecho del Trabajo. Tomo II, séptima 
Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1987, pág. 705 
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"l. Copia autorizada del Acta de asamblea constituti 

va; 

II. Una lista con el núraero, nombres y domicilio de 

sus miembros y con el nombre y domicilio de los

patrones, empresas o establecimientos en los que 

se prestan los servicios; 

III Copia autorizada de los estatutos; y 

IV Copia Autorizada de la asamblea en que se hubie

se elegido a la directiva." 

Las autoridades competentes para otorgar el registro 

de un sindicato con la Secretaría del Trabajo y Previsión So -

cial en los casos de competencia federal y las Juntas de Cene~ 

liación y Arbitraje en l~ que tocñ a la competencia local. 

El registro tiene por objeto comprobar la existencia 

del sindicato, fijar el momento a partir del cual puede actuar 

validamente, así como hacer pública su constitución. El regis

tro es, en realidad, un acto mediante el cual el Estado otorga 

a las asociaciones prof~sionales reconocimiento. 

La autoridad esta obligada a otorgar el registro.Sin 

embargo, podrá negarlo en los siguientes casos: 

l.- Cuando el sindicato no tenga por objeto el estudio, mejor~ 

miento y defensa de los intereses de sus agremiados. 
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2.- Si se constituyó con un número inferior al de veinte trab~ 

jadores o tres patrones. 

3.- Cuando no se exhiben los documentos necesarios para la ob

servación del registro. 

La·· Autoridad competente deberá resol ver sobre la sol! 

ci~ud .del registro en el término de 60 días. En caso de que no 

haya resuelto en dicho tiempo, los solicitantes podrán reque -

rir a la autoridad para que dicte resolución, y si no lo hace 

dentro de los tres días siguientes a la presentación de la so

licitud se tendrá por hecho el registro. 

~~) Cancelación del registro 

El registro de un sindicato se puede cancelar por di 
solución del mismo, o bien, porque haya dejado de reunir los -

requisi~os legales. 

g) Clasificación de los sindicatos 

La Ley indica que los sindicatos de trabajadores pu~ 

den.ser: 

a) Gremiales. Los Íormados por trabajadores de una misma prof~ 

sión, o~icio o especialidad. 

b) !ndustriales. Los cons~ituidos por trabajadores que presten 

sus servicios en Uos o más empresas de la misma rama de la 

indus'tria. 
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e) De empresa. Formado por trabajadores que prestan sus servi 

cios dentro de una misma empresa. 

d) Nacionales de industria. Aquellos que agrupan a trabajado-

res que prestan sus servicios en una o varias empresas de 

la misma rama industrial. 

e) De oficios varios. Los que se integran por trabajadores de 

diversas profesiones. 

h) Los sindicatos de los patrones pueden ser: 

a) Los constituidos por patrones de una o varias ramas de ac-

~ividades. 

b) Los creados por pa~rones de una o varias ramas es~ableci -

das en distintas entidades federativas. 

i) Disolución del sindicato 

La Ley prevee dos caus~s por las que se puede diso1 

ver el sindica~o, y estas son: 

l.- Por el vo~o de las dos ~erceras partes de sus miembros, y 

2.- Por el transcurso del término señalado por los estatutos. 

Más sin embargo, nosotros creemos que la asociación 

profesional también se disuelve al no cumplir con todos los -

requisitos estableciaos por la Ley; como por ejemplo, cuando 

-una vez constituido el sindicato, éste deja de reunir el núm~ 

ro tle suje~os requerido para su formación, ya sea por la sep~ 

ración o expulsión de alguno de sus miembros; o la falta de -
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objeta, en cuyo caso se procederá a la cancelación del regis

tro, y por ende, a la disolución del sindicato. 

1.4 LIBERTAD DE AFILIACION SINDICAL 

Una vez constituido legalmente el sindicato, la Ley, 

en la mayoría de los paises, proclama la libertad, en el tra -

bajador o en el patrono, de afiliarse o no al sindicato, y aún 

le permite renunciar al mismo. 

Así, se distingue el derecho de fundar sindicatos, -

de la libertad reconocida para afiliarse o no, incluso para 

renunciar a un organismo sindical. 

La libertad de afiliación aparece corno una manifes -

tación esencial del derecho de sindicación en el plano indivi

dual y es una potestad personal del individuo para adherirse o 

no o para renunciar a una asociación profesional. La norma de 

libre afiliación sindical se dirige a darle predominio a la v2 

luntad del individuo,frentea los intereses del grupo: se nutre 

del respeto a la libertad en individual. 

El principio de libertad de afiliació.n prohibe que se 

ejerza coacción alguna sobre trabajadores o patrones, ya sea -

para obligarlos a pertenecer a un sindica~o o para impedirles 

que lo abandonen. En nuestro Derecho se tiene, formalmente, el 

derecho constitucional y legal de afiliarse libremente al sin-
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dicato de preferencia. 

Adoptamos el concepto dado por R~precht, el cual so~ 

tiene que "La libertad de afiliación sindical es el derechc) 

que todo trabajador o empleador tiene de asociarse libremente 

o no hacerlo o renunciar a la asociación constituida para la 

defensa de sus derechos e intereses profesionales y el ejerci

cio pleno de sus facultades y acciones necesarias para el cum-

plimiento. de dichos fines. 11 
( 20 ) 

a) Aspectos. 

La doctrina mexicana reconoce tres aspectos de la l! 

bertad de afiliación sindical, los cuales son: 

l.- Positivo 

2 .- Negativo 

3.- Libertad de separarse o renunciar del sindicato. 

- Aspecto positivo 

Este implica la facultad que tiene el trabajador o ~ 

el patrón de adherirse a un sindicato previamente constituido, 

con el objeto de procurarse la defensa de sus intereses profe

sionales. 

( 20 ) RUPRECHT, Alfredo. OP.cit. pág.43 
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Algunos autores incluyen dentro de este aspecto la p~ 

sibilidad de crear un sindicato. Posición coñ la cual no esta -

mos de acuerdo, pues opinamos que se trata, más bien, del dere

cho de sindicación, del cual hablarnos en el punto anterior. 

-Aspecto negativo. 

Este consiste en la potestad que tiene el trabajador 

o el patrón para no pertenecer a un sindicato determinado, o 

bien, para no asociarse a ninguno. Implica una conducta omisiva. 

En cuanto a este aspecto encontramos que "La líber 

tad del individuo de no afiliarse a un sindicato se encuentra,

hoy, cercenada en varios país.es: unos por inspiración del pro

pio régimen dictatorial; otros, en los cuales existe independen 

cia del sindicato en fase del Estado y se adopta el pluri-sindi 

dicalismo, por inspiraciones de seguridad económica y social. 11
-

( 21). 

Por lo que toca al Derecho mexicano del trabajo, ten~ 

mas que, ambos aspectos, es decir, positivo y negativo se en-

cuentran gaiantizados al ·establecerse en el artículo 358 de la 

Ley de la materia que: 

11 A nadie se puede obligar a formar parte de un sindi

cato o a no formar parte de él. 11 

( 21 ) GOMES, GOTTSCHALK y BERMUDEZ. Op. cit. pág. 701 
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Sin-embargo, nosotros creemos que la consagrada liber

tad para formar parte o no de un organismo sindical no tiene op~ 

ratividad debido a la introducción de la cláusula de exclusión. 

-Libertad de separarse o renunciar al sindicato. 

Esta consiste en la posibilidad que tiene el trabaja -

dar o el patrón para ya no formar parte del sindicato al cual se 

encontraba afiliado; ya sea porque quiera ingresar a otra asocia 

ción o porque desee no pertenecer a ninguna. 

La posíbilidaó de que un miembro de un sindicato pueda 

retirarse en cualquier momento, asegura la libertad individual 

contra la imperatívidad del grupo. 

Igual que los aspectos positivo y negativo de la libeE 

tad de afiliación, la posibilidad de separarse o renunciar se en . 

cuen~ra protegida por la Ley, al estipularse en el párrafo segun 

do del mismo articulo 358 que: 

"Cualquier estipulación que establezca multa conven

cional en caso de separación del sindicato o que des

virtúe de algún modo la disposición contenida en el 

párrafo anterior, se tendrá por no puesta." 

Respecto a lo anterior tenemos que, los sindicatos or

ganizados aceptaron la libertad positiva, más sin embargo, se 
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opusieron a la libertad negativa, argumentando que esta propi

ciaba que los trabajadores se abstuvieran de sindicalizarse, -

lo que significa, la disminución de la capacidad de lucha de -

estos organismos, así como la monopolización de trabajadores -

para el ingreso de los sindicatos. ( 22 ) 

b) Limitaciones 

Francisco de Ferrari sostiene que "La crueldad de la 

cuestión social, así como la dura lucha por el poder sindical, 

han llevado muchas veces a sostener teorías o proponer forrnu -

las que importan, en el fondo, la limitación de la libertad de 

afiliación sindical.'' ( 23 ) 

Ahora bien, esas limi~aciones pueden ser del Estado, 

de los empresar~os o de los propios sindicatos. 

Por lo que respecta a la primera limitación, observ~ 

mos que 11 Al Es"Cado corresponde garantizar ese ejercicio inte -

gral de la libertad de afiliación sindical. Pero no faltan ca-

sos en los cuales es precisamen~e el Estado el que de manera -

cotal o parcial, por vía directa o indirecta res~ringe aquélla 

••. El estado puede no sólo limitar, sino anular "COtalmente el 

22 ) Cfr. DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del -
Trabajo QP. cit.Jlá_g. 304 

23 ) DE FERRARi, FrS.nc7Sco-.· Dei-echo del.T:;¡bajo. ,Yc;>_l. IV,"Las 
relaciones colect1vas 11 , segunaa edicion, Ediciones De __ 
Palma, Argentina, 1974. pág. 198. 
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ejercir:io de la libertad de afiliación sindic~l, tanto posi ti

va como negativa." ( 24 

Entre las de los empresarios encontramos, la negati-

va para aceptar el ingreso de un trabajador que este sindicali 

zado en virtud de considerar que en tal caso, se corre el rie~ 

go de que los demás trabajadores que ?resten sus servicios en 

la empresa o establecimiento que no esten afiliados a ningun -

organismo sindical, pretendan hacerlo para lograr la defensa -

de sus intereses profesionales. 

En cuanto a las limitaciones de los propios sindica-

~os estan las cláusulas o procesos que restringen la libertad 

de afiliación sindical, tales corno: ( 25 ) 

a) Closed shop - empresa cerrada 

b) Unión shop - emp=esa sindicalizada 

e) Mise a L'index - colocar en el indice 

La closed shop es la cláusula más antigua, ésta se -

incluyó en convenciones colectivas desde el siglo pasado. di 

cha claúsula representa la máxima garantía para el sindicato,-

24 ALONSO GARCIA, Manuel. Op. cit. pág. 194 
25 Cfr. GOMES, GOTTSCHALK y BERMUDEZ. OP. cit. pág. 701 
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ya que se le asigna el monopolio del empleo. Con esta cláusula 

el sindicato asegura la colocación del personal. Los trabaja -

dores deben ser miembros de dicha organización desde el momen

to mismo de la admisión y por todo el tiempo que dure el con -

trato. Así, la empresa se cierra para quienes no esten sindic~ 

!izados. 

La unión shop obliga al trabajador a sindicalizarse 

después (15 o 30 días) de que ha siclo admi~ido. en la empresa. 

El patrón elige libremente a sus empleados, no son impuestos -

por el sindicato, sin embargo, a~enta contra la libertad indi

vidual de no sindicalízarse. El sindicato nunca podrá imponer 

la sindicalización del trabajador antes de que éste sea admiti 

do. 

La mise a 1 11 index es un procedimiento propio de Der_g_ 

cho consuetudinario francés, el cual consiste en forzar al pa

trón para no admitir a un trabajador y si lo admite intimida -

al patrón para que lo despida. 

Dentro del sistema jurídico mexicano encontramos a 

la claúsula de exclusión, la cual fue insertada en la Ley Fed~ 

ral del Trabajo de 1931, en cuya virtud, se sancionó al traba

jador con la pérdida del empleo o con la imposibilidad de ad -

quirirlo. La nueva Ley, vigente desde el 1° de mayo de 1970 

también incluye dicha cláusula. 
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Así, estas cláusulas constituyen el método más eficaz 

de constreñir a un trabajador para que se afilie a un sindicato, 

condicionando la obtención del empleo a su pertenencia al orga

nismo profesional. También le puede acarrear la peor consecuen

cia, la pérdida del empleo, después de solicitar su separación 

tras su renuncia o expulsión. 

Es por todo ello que muchas legislaciones y gran par

te de la doctrina muestran hostilidad ha~ia este tipo de cláus~ 

las, ya que son incompatibles con la libertad de afiliación sin 

dical. Limita la libertad que se tiene para asociarse o no a un 

organismo, lo mismo que para renunciar a éste. 

Sindicato y contrato colectivo 

Para concluir lo relativo al sindicato -y de alguna -

manera dar paso a nuestro siguiente punto- es de gran impor~an

cia el establecer la relación existente entre éste y el contra

to colectivo del trabajo. 



II.1 CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 

La. celebración del contrato colectivo es, hasta cieE 

to pu~to, el acto inmediato seguido de la constitución del sin

dicato, en virtud de que este último es el titular del primero 

II.1.1 Terminología 

La expresión "contrato colectivo 11 ha sido criticada 

por diversos estudios del Derecho de Trabajo argume_ntando en 

muchos de los casos, que no existe tal naturaleza contractual. 

Guillermo Cabanellas señala que 11 Se han utilizado d~ 

nominaciones de "t.odo tipo: contrato de paz social, concordato 

de trabajo, tratado intersindical, reglafuen~o corporativo, con 

trato de tarifas, acuerdo corporativo, pacto normativo, regla-

mento intersindical, convención normativa, contrato sindical,-

reglamento colectivo de las relaciones de trabajo, capitulaci2 

nes colectivas, pacto de trabajo, entre otras." 1 ) . 

En nuestro Derecho, pese a innumerables centro- -

versias ha subsistido la denominación de contrato colectivo cie 

trabajo. 

( l ) CABANELLAS, Guillermo. Derecho normativo laboral. Bibli2 
grafía Orneba, Argentina, 1966, pág. 40 
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II.1.2 Concepto. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 386 de la 

Ley Federal del Trabajo, se entiende por contrato colectivo -

de trabajo: 

elementos: 

11 
••• el convenio celebrado entre uno o varios sindi

catos de trabajadores y uno o varios patrones, o 

uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 

establecer las condiciones según las cuales debe 

prestarse el trabajo en una o más empresas o esta -

nlecimientos. 11 

Del concepto anterior se observan los siguientes 

a) El contrato colectivo es un convenio 

b) El contrato colectivo se celebra entre uno o varios sindi

catos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o va

rios sindicatos de patrones. 

e) Tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo. 

d) Esas condiciones de trabajo regirán en una o más empresas 

o establecimientos. 

-El contrato colectivo es un convenio. 

Debemos entender por convenio acuerdo de dos o más 

personas para crear, modificar, transferir o extinguir dere -

ches y obligaciones. Este elemento también ha sido objeto de 

discusión, ya que en el convenio (género) al igual que en el 
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contrato (especie) debe haber un acuerdo de voluntades libre 

de cualquier vicio. 

-El contrato colectivo se celebra entre uno o va -

rios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno 

o varios sindicatos de patrones. 

-El contrato colectivo debe llevarse a cabo por uno 

o varios sindicatos de trabajadores, lo que significa que és

tos por si mismos no pueden celebrarlo. En cuanto a los patr2 

nes, éstos si podrán efectuarlo de manera individual. o bien, 

a través de un sindicato patronal. 

-Tiene por objeto establecer las condicion~s de tr~ 

bajo. 

En el contratoº colectivo se crean normas de carác -

ter general que deberán observarse por trabajadores y patro -

nes en cuanto a la prestación del servicio. 

-Esas condiciones de trabajo regirán en una o ~-más 

empresas o establecimientos. 

Las normas creadas mediante el contrato colectivo -

sólo tendrán validez en la empresa o establecimiento contem -

plaáo por trabajadores y patrones. 

Para dar por terminado este punto, creemos conve --
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niente hacer notar que muchos de los estudiosos del Derecho M~ 

xicano del Trabajo.no ~stan de acuerdo con el concepto propo~ 

cionado por la Ley, más sin embargo no sugieren ningún otro. -

Es así que Mario de la Cueva dice que 11 
••• el término cont:.rat:.o 

colectivo es hoy inadecuado." ( 2 ) Baltasar Cava zas opina que 

no son aceptables las denominaciones "contrato'1 y "conve-

nio" ( 3 ) en cuanto ámbas expresan un acuerdo espontáneo 

de voluntades, situación que evidentemente no se produce en -

nuestro Derecho, si se advierte que el pa~rón acude a la cele

bración en observancia forzada del mandato legal y que el 11 CO.!! 

cepto colectivo" resulta equívoco, ya que si bien los sindica

tos siempre tendrán ese carácter, los patrones, en cambio pue-

cten ser sujetos individuales. 4 } 

Por lo que toca a nosotros, estamos convencidos de -

que el legislador debiera tomar en cuenta la polémica suscit~ 

da en razón de la denominación "contrato colectivo" y opt:.ar 

por un término mucho más acorde con la realidad jurídica,tornan 

do en cuenta la verdadera finalidad de esta figura. Creemos 

que el. 

2 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del trabajo. Torno 
II,segunda edición. Editorial Porrúa, S.A. Néxico, 1959 
pág. 467. 

J CAVAZOS FLORES, Baltasar. Op. cit. pág. 262 
4 DE BUEN L., Néstor. Op. cit. pág. 749. 
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nombre más apropiado seria el de "pacto de trabajo", en virtud 

de que éste tiene por objeto el establecimiento de las condi

ciones en que deberá prestarse el servicio, lo cual sólo pue -

de consolidarse a través del acuerdo de trabajadores y patro -

nes. 

II.l.3 Contenido del contrato colectivo 

El artículo 391 de la Ley de la materia estipula el 

contenido del contrato colectivo, y a partir de ese precepto 

el maestro Mario de la cueva dividió el contenido del mismo 

en cuatro partes, cuya aceptación es casi unánime por la doc

trina mexicana. ( 5 ) 

A~í, el contrato colectivo de trabajo se conforma 

por las siguientes partes: 

1.- La envoltura, 

2.- El elemento normativo, 

3.- El elemento obligatorio, y 

4.- Las cláusulas eventuales, ocasionales y accesorias 

La envoltura se integra por las cláusulas que se re

fieren al campo de aplicación del contrato, a su nacimiento, -

duración, revisión y terminación. El elemento normativo se con 

forma por aquéllas cláusulas que son relativas a las condicio-

( 5 ) Cfr. DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. Op. 
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nes de trabajo, tales como: jornada, descansos, vacaciones, 

salarios y primas. El elemento obligatorio se constituye por 

cláusulas que tienden a hacer efectivo el cumplimiento del el~ 

mento anterior, de exclusión por separación y el reglamento in

terior del trabajo entre otras. Las cláusulas eventuales, oca -

sionales y accesorias no son indispensables para la existencia 

del contrato colectivo, ya que se refieren a circunstancias que 

se pueden presentar al momento de celebrar el contrato. 

II.1.4 Nacimiento del contrato colectivo 

El patrón que emplee a trabajadores sindicalizados 

tiene la obligación de celebrar un contrato colectivo con el 

sindicato cuando éste se lo requiere, ya que de lo contrario 

los trabajadores podrán ejercitar el derecho de huelga. (artí -

culo 387 de la Ley de la materia). 

Así, el contrato colectivo puede nacer a la vida jurí 

dica por dos vías: 

1.- Ordinaria 

2.- Huelga 

Mediante la vía ordinaria el contrato colectivo nace 

cuando el sindicato solicita su celebración y el patrón accede; 

en cambio, por vía de huelga los trabajadores se ven 
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obligados a ejercitar tal derecho con el objeto de lo ---

grar la celebración del contrato. 

Ahora bien puede suceder que en u~a emPresa o es

tablecimiento laboren trabajadores afiliados a diferentes 

sindicatos. Si concurren sindicatos de empresa o industria,

el contrato se celebrará con el que tenga mayor número de 

trabajadores afiliados, si concurren sindicatos gremiales, -

el contrato se llevará a cabo por el conjunto de sindicatos, 

si éstos se ponen de acuerdo, o en caso contrario, con cada 

uno Ce los sindicatos representativos de las diferentes pro-

fesiones. Sí concurren sindica~os gremiales, de empresa y de 

industria, el contrato lo podrá sustentar el sindicato gre -

rnial, siempre que sea ~l de los trabajadores de la misma pr2 

fesión miembros del sindicato de empresa o de industria. 

II.l Duración del contrato colectivo 

El contrato colectivo de trabajo puede celebrar -

por tiempo indeterminado, u obra determinada. 

En la práctica la duración del contrato colectivo es, casi 

siempre, por tiempo indeterminado, aunque puede darse el caso 

de celebrarse por obra determinada tratándose de la industria 

de la construcción. 
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a) Revisión del contrato colectivo 

La revisión del contrato colectivo de trabajo puede 

ser en cuanto al clausulado en general, o bien, sólo en lo 

que se refiere al salario, es decir, puede ser total o par 

cial. 

¿ Quiénes pueden solicitar la revisión 

Si se trata de un contrato celebrado por un sindic~ 

to de trabajadores y un patrón, la revisión se hará a solici

tud de cualquiera de ellos. Si el contrato es celeoraco por -

varios sindicatos de trabajadores o varios patrones o varios 

sindicatos de patrones, la revisión se efectuará a petición -

de quienes reunan el 51% de la totalidad de los miembros del 

sindicato. 

La solicitud de revisión deberá hacerse, por lo me

nos sesenta días antes del vencimiento del contrato; si es 

por tiempó determinado mayor de dos años o indeterminado, la 

solicitud de revisión deberá efectuarse cada dos años, sesen

ta días antes de que éstos se cumplan. Lo anterior se refiere 

a la revisión de todo el clausulado, pero también se pueden 

revisar las cláusulas que establezcan el tabulador de salarios 

en cuyo caso la fecha de solicitud será treinta días antes de 

que se cumpla un año, cualquiera que sea la duración del con -

trato. 

Si ninguna de las partes hizo la solicitud de reví -

sión del contrato colectivo se prorrogará por un periodo igual 
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al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. 

b) Terminación del contrato colectivo 

La Ley señala diversas causas para la terminación 

del contrato colectivo de trabajo, las cuales son: 

l.- Por voluntad de las partes 

2.- Por vencimiento del contrato 

3.- Por terminación de la obra 

4.- Por el cierre de la empresa o establecimiento 

s.- Por terminación colectiva de las relaciones de trabajo. 

e) Formas 

El contrato colectivo de trabajo siempre debe cel~ 

brarse por escrito, ya que si no se cumple con esta formali

dad éste será nulo. Además deberá realizarse por triplicado, 

ue modo que quede un ejemplar en poder de cada una de las 

partes, es decir, sindicato y patrón y el otro se deposite 

ante las Juntas deconciliación y Arbitraje. 

d) Momento en que entra en vigor el contrato 
colectivo. 

El contrato colectivo de trabajo surtirá efectos -

a partir de la fecha y hora de presentación ante la autori -

dad competente, salvo que las partes convengan otra fecha, -

A propósito de lo anterior Miguel Bermudez en su obra Curso 

de Derecho del Trabajo señala que "Los contratos colectivos 

celebrados tomarán fecha de vigencia la de su registro ante

la autoridad laboral correspondiente, aunque es conveniente 
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aclarar que en realidad dicha fecha de vigencia surte efectos 

más bien contra terceros, ya que las partes pueden celebrar -

el contrato colectivo y aún en estado de omisión creernos que 

se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre ellos, 

ajenos a la fecha del registro. 11 
{ 6 ) 

Para dar por terminado lo relativo al contrato co -

lectivo del trabajo creemos preciso hacer notar que las pres

taciones estipuladas en él a través del elemento normativo,se 

hacen extensivas a todos los trabajadores que presten sus se~ 

vicios en la empresa o establecimiento, aún cuando éstos no -

formen parte del sindicato, siendo así que todo el personal -

·recibe los beneficios derivados de la celebración del contra-

to. Sin embargo, no todos los trabajadores benificiados es-

tan obligados-ni con el contrat.o, ni con el sindicat.o pues, -

por parte sólo aquéllos que estan afiliados a la asociación -

profesional tienen que cubrir periódicamente una cuota sindi-

cal y • 

II.2 EL DERECHO COLECTIVO 

Iniciaremos es~e segundo punto. precisando el con -

cepto del derecho colectivo del trabajo. Por lo que hemos de 

preguntarnos, ¿de que entendemos por derecho colectivo al tr~ 

ba)o? para el maestro Mario de la Cueva es: "La envolt.ura del 

derecho individual del trabajo, del derecho protector de las 

mujeres y de las menores y de la previsión social; es el cami 

no para la creación de los estatutos.y para vigilar su cumpl! 

( 6 } BERMUDEZ CISNEROS, Miguel. Curso de Derecho del Trabaja 
dar séptima edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, M~ 
xico, 1979. pág. ij25. 
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miento eS Un derecho instrumental, medio para alcanzar un 

fin y tiene su apoyo en los derechos naturales de libertad e 

igualdad" . ( 7 ) 

Para Guillermo Cabanellas es: "Aquel que teniendo -

por sujetos a conjuntos o grupos de trabajadores y de patro -

nes, en relación a condiciones de solidaridad provenientes de 

su condición de prestadores de trabajo, desarrolla su obje-

tivo en organizaciones grupales determinando o fijando reglas 

comunes a las categorías profesionales o actuando en forma 

c;:onjunta en defensa de sus derechos e intereses". 8 ) 

Otra opinion muy respetable es la del maestro Nés -

ter de Buen Lozano, quien establece que: ''Es el capítulo del 

derecho Jeltrabajo que establece los cauces institucionales -

de la lucha de clases". { 9 ) 

Conforme a las anteriores definiciones podemos afi~ 

mar, que las relaciones colectivas son las que se establecen 

entre la empresa o establecimiento y la co~unidad de trabaja-

dores, ya sea como unidad de hecho (coalición), o congregada 

en un sindicato, se ocupan y afectan a la comunidad obrera c2 

mo tal, a los intereses generales de la misma y claro está 

que repercuten sobre todos y cada uno de los trabajadores. 

Citado por oe Buen Lozano, Néstor, Derecho del trabajo 
Tomo II, la. edición, Editorial Porrúa México 1976,pp. 
463 y 464. 
Idern 
Idern 
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Es notorio que el derecho colectivo del trabajo no 

se refiere al trabajador individualmente considerado, sino -

que tiene como finalidad la consideración y estudio, de los 

grupos sociales que se encuentran vinculados en una relación 

de trabajo. 

La expresión derecho, atenderá al aspecto normati

vo; en tanto que lo colectivo, a la naturaleza compleja que 

se presume de las clases en conflicto, lo concerniente o re

lativo a cualquier agrupación de indiviéuos. El derecho ce -

lectivo no es la suma de intereses individuales, sino un in

terés distinto que vale sólo respecto del grupo. 

El derecho colectivo del trabajo asume una natura

leza un tanto más compleja que el de un ordenamiento regula

dor de obligaciones y derechos entre las partes de la rela -

ción laboral. Adquiere la característica de regulador, de 

formador de un derecho autónomo, que supera, en beneficio de 

los trabajadores, el conjunto de normas rníni~as del derecho 

individual. 

El derecho colectivo, es el resultado del accionar 

ae la clas1 obrera consideradaen su conjunto, y tiene corno 

fin lograr tanto la unidad corno el progreso de la clase tra

bajadora. 

Es el estatuto de una clase social, que garantiza 

la creación, existencia y acciones libres de las asociaciones 

de trabajadores para la conquista del bienestar, presente y 
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futuro de sus miembros y de una sociedad renovada, con nuevos 

ímpetus, forjadora de un manana más sólido en beneficio de la 

clase ~rabajadora, considerada como primordial, en la que se 

encuentran los cimientos para lograr un México mejor, y a la 

vez más progresista. 

II.2.1 CONTENIDO DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

En relació~ a las instituciones que conforman al d~ 

recho colectivo del trabajo, es preciso subrayar, que no só

lo está constituíaó· por instituciones que favorecen a la cla

se trabajadora, puesto que también le son aplicables al seo -

ter patronal. 

Así, de esta manera, para nuestro estudio analiza -

remos a las siguientes instituciones del derecho colectivo 

del trabajo: 

a) El derecho de asociación profesional (SINDICATO) 

b} El contrato colectivo del trabajo. 

c) El derecho de huelga. 

II.2.2 FINES Y NATURALEZA DEL DERECHO COLECTIVO 
DEL TRABAJO. 

Hay quienes de manera muy acertada indican que el -

derecho colectivo del trabajo es el resultado de la tendencia 

fundamental, del accionar y lucha constante sin tregua alguna 

por parte del sector obrero. Con ello se pretende lograr la 

unidad del proletariado o comunidad trabajadora, y no dudemos 

en señalar que mucho se ha logrado y que seguirán en aumento -

de dichos logros, que fortalecerá aún más a la clase obrera, -
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fuerza del accionar y el progreso del país, pues no nos cabe la 

menor duda en señalar el trabajo constante, es la case del pro

greso y su única consecuencia es el bienestar y superación tan

to en lo individual como en lo colectivo, y es precisamente lo 

que busca la clase obrera, la superación y bienestar para los -

suyos y para el país. 

En relación a los fines del derecho colectivo, tene -

mas que desde sus primeras luchas, los trabajadores proclamaron 

corno aspiración in~ediata, la creación dentro del sistema capi

talista en que vivían de una nueva forma de democracia, lograr 

igualar las fuerzas de trabajo y el capital en la fijación de -

condiciones de pres~ación de servicios que respondieran a los -

principios de justicia social. 

En México y nos atrevemos a firmar, que a nivel mun -

dial los fines del derecho colec~ivo del trabajo son primordial 

mente: La nivelación de las fuerzas sociales mediante el rece -

nacimiento· a los grupos u órganos de representación clasista. 

Es el establecimiento de sistemas normativos adaptados a las s~ 

tuaciones particulares de las empresas o establecimientos y el 

reconocimiento a estatal de la autodefensa proletaria. Estos f~ 

nes los encontrarnos presentes en instituciones del derecho ce -

lectivo del trabajo como lo son: el sindicato y el contrato co

lectivo de trabajo. 
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El maestro Néstor de Buen Lozano señala como finali-

dad esencial del derecho colectivo la de crear un elemento de 

equilibrio entre el sector obrero y el sector patronal, pri 

mordialmente entre la clase obrera, la cual siempre ha apa 

recido como la parte débil en las relaciones de trabajo, fren-

te a una capacidad primordialmente de carácter económico por -

parte del sector patronal. ( 10 

Para el maestro Mario de la Cueva, la finalidad supr~ 

ma del derecho colectivo del trabajo, es el trabajador en sí 

mismo, al que se le conside!"a como el que p.or cumplir una fun -

ción social tiene derecho a obtener los elementos que le perrni-

tan conducir una existencia digna de la persona humana. 

Ante esto, también nos encont_r~r.ios con una finalidad 

normativa plasmada en la•ae=inición misma del contrato colecti-

va de trabajo. 

Por finalidad normativa se en~iende, que es por medio 

del pacto celebrado entre uno o varios sindicatos de obreros y 

uno o varios sindicatos de patrones, por medio del cual se est~ 

blecen condiciones favorables tanto para el sector obrero como 

para el sector patronal. 

10 Cfr. De Buen Lozano, Néstor, Ob. Cit., p. 453. 
11 De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del trabaio, 

tomo II, la. edición, Editorial Porróa, México 1984,p~ 228 
12 El artículo 386 de la ley, indica que: ºes el convenio c_g 

lebrada ... , con el objeto de establecer las condiciones -
según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más -
empresas o establecimientos 11

• 
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El Derecho colectivo del trabajo conlleva una doble 

naturaleza: Es un fin en sí mismo, porque procura satisfacer 

el impulso natural del hombre a la unión con sus semejantes, 

pero también es un medio para la creación y cumplimiento del 

derecho invidual del trabajo. 

En tanto que para el maestro Euquerio Guerrero la -

finalidad del derecho colectivo del trabajo: ''es el individuo 

individualmente considerado, pues las instituciones en la ra-

ma del derecho del trabajo tienden a procurar para el traba -

jador, en su unidad, las mejores condiciones de vida, así ce-

mo para el patria! y la regularización efectiva que norme la 

diaria ejecución del trabajo". ( 13 ) 

II.2.3 NATURALEZA JDRIDICA DEL DERECHO COLECTIVO 
DEL TRABAJO. 

Por·: naturaleza entendemos el origen de las cosas; -

su principio, proceso y fin; la esencia de cada cosa. De este 

modo observarnos que el artículo 123 constitucional es la fue~ 

te fecunda del derecho mexicano del trabajo, que tiene su gé-

nesis en la explotación del hombre que vende su fuerza de 

trabajo, para mantener su existencia y que además lucha por su 

( 13 ) Guerrero, Euquerio, Manual del Derecho del Trabajo, un
décima edición, Editorial Porrúa, México 1984, p. 286~ 
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liberación económica. ( 14 ) 

Como ya se ha hecho mención la finalidad del dere --

cho colectivo del trabajo y del derecho en general, es elevar 

las condiciones de vida de los trabajadores, así como también 

transformar la sociedad burguesa en nuevo orden social justo. 

Respecto a la naturaleza del derecho colectivo, no -

ha existido uniformidad en les opiniones de algunos autores. 

Por ejemplo, el maestro Mario de la Cueva establece que: 11 pa.;: 

tiendo del supuesto de que el derecho colectivo, es un dere -

cho de clase social, la t:rabajadora frente al emp'resario, le -

atribuye la naturalezade Derecho Constitucional, y claro está 

como Derecho Público". ( 15 ) 

Como es notorio la dificultad de ubicar al derecho -

colectivo ha sido grande. Si es que forma parte del Derecho -

Público, del Derecho Privado o del Derecho Social. 

Hay quienes afirman que estamos frente a un derecho 

público cuando se tutela un derecho no patrimonial, esto desde 

luego fue objeto de crítica, ya que el Derecho Fiscal, es par

te del derecho público, no obstante de que tutela derechos 

patrimoniales •. 

14 Dávalos, José, Ob. Ci~., p. 26 

15 De Buen Lozano, Néstor, Ob. Cit., p. 457 
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Esto desde luego fue objeto de crítica, ya que el Derecho Fi~ 

cal, es parte del derecho público, no obstante de que tutela 

derechos patrimoniales. 

Otro criterio es el de que, si una de las partes im

pone a otra las condiciones del contrato, se está frente 

a normas de derecho público; pero si las partes tienen facul

tades para discutir las condiciones o normas de un contrato,

se está en presencia de un derecho privado. 

Algunos autores establecen que el derecho del traba

jo está constituido por normas de derecho privado por t:atar

se de relaciones entre particulares; patrón y trabajador, es

to en cuanto a lo individual. Pero frente a instituciones de

recho colectivo se rige por normas de derecho privado cuando 

se agrupan trabajadores para formar sindicatos, y acuden al -

Estado para adquirir personalidad, y cuando participen en los 

contratos colectivos. Sin embargo, hay otros autores que afi~ 

man que el derecho del trabajo y en especial el derecho cole~ 

tivo forman parte del derecho social, puesto que está consti

tuído por instituciones que tutelan y reivindican a los que -

viven de su energía de trabajo. 

En nuestra opinión, el derecho colectivo del trabajo, 

forma parte no sólo del derecho público, sino también del de

recho social, y es por esto que nos atrevemos a calificarlo -

como un derecho dual. 
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. Es parte del derecho público, porque crea institu -

cienes, instrumentos de equilibrio tanto para el sector obr~ 

ro como para el sector patronal, y esto se lleva a cabo a 

través de instituciones de carácter colectivo, tal es el ca

so del sindicato y el contrato colectivo las cuales se rigen 

por normas de derecho público, y esto lo observarnos cuando -

la clase obrera o la patronal al crear sus sindicatos acuden 

al Estado para obtener su registro y así, de este modo, sean 

reconocidos como personas jurídicas y operar conforme a la -

ley. tambiénpuede considerarse al derecho colectivo del tra

bajo como parte del derecho social, puesto que está consti -

tuldo por una serie de ins~ituciones creadas para proteger -

y reivindicar al sector obrero, se trata de un derecho for -

mado por instituciones que día a día se va actualizando en -

beneficio de la clase trabajadora y claro está, también del 

sector patronal. 

II.3 

II.3 .1 

LA HUELGA 

Terminología 

Se han utilizado varias denominaciones, como las 

siguientes: 

1. Huelga legalmente existente. Es aquélla que satisface 

los requisitos establecidos por la ley y que además, persigue 

los objetivos contenidos en el artículo 450 de la ley, den -

tro de los cuales destacan: 
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a) Obtener del patrón, la celebracióri y revisión del contr~ 

to colectivo, así como también, del contrato-ley. 

b) Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales so -

bre participación de utilidades. 

e) Apoyar una huelga cuando tenga por objeto alguno de los 

enumerados en las fracciones del artículo citado. 

De acuerdo a los elementos anteriores podemos esta -

blecer que la huelga legalmente existente, es aquella en que 

los trabajadores han cumplido con los requisitos plasmados en 

los artículos 450, 451 y 920, consistentes en el objeto de la 

huelga y las solicitudes formales al patrón por conducto de -

la autoridad correspondiente, solicitud que debe estar funda

da en los objetivos que se persiguen al hacer uso del derecho 

de huelga. 

II. Huelga inexistente. Es cuando la huelga es declarada 

por la minoría de los trabajadores o no tiene por objeto, al

guno de los enumerados por el artículo 450 de la ley. 

II. Huelga lícita. Esta tiene su fundamento en el artí

culo 123, fracción XVII y XVIII del apartado "A" de la Cons -

titución Federal, en las citadas fracciones se reglamenta la 

huelga como un derecho social económico, y podríamos adicio -

nar que es aquella que tiene por objeto conseguir el equili -

brío entre los diversos factores de la producción, armonizan

do los derechos del trabajo con los del capital. 
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IV. · Huelga ilícita. Estamos en esta modalidad cuando -

los huelguistas ejecutan actos violentos contra las' persa -

nas o propiedades en donde se labora, así como también, 

cuando en caso de guerra, los trabajadores pertenezcan a e~ 

tablecim.ientos o servicios que dependan del gobierno. 

V. Huelga justificada. Es quella cuyos motivos son 

imputables al patrón, como por ejemplo, podemos citar la no 

celebración o revisión del contra~o colectivo o en su caso 

del contrato-ley. 

En relación a los conceptos de huelga imputable o 

inimputable al patrón, aparecieron en el artículo 277 del 

primer proyecto de la ley federal del trabajo de 1928, el -

cual disponía: ''Si la Junta de Concilación y Arbitraje de -

clara lícita una huelga e imputables sus motivos al patrón 

••• , lo condenará al pago de los salarios correspondientes 

a los días en que hubieren holgado los trabajadores'!. 

VI. Huelga por solidaridad. Ha sido considerada por 

algunos autores como una huelga revolucionaria, que en un -

momento podría coadyuvar de manera eficaz a la reivindica -

ció~. de los bienes de producción que persigue tal reivin -

dicación. 
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II.3.2 CONCEPTO 

De conformidad con el articulo 440 de la ley, la 

huelga, es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo 

por una coalición de trabajadores. 

En tanto que para el maestro Néstor de Buen Lozano, 

consiste en la supensión de las labores en una empresa o es-

tablecimiento, decrecada por los trabajadores, con el objeto 

de presionar al patrón para la satisfacción de un interés 

colec~ivo. ( 17 ) 

e) OBJETIVOS DE LA HUELGA 

Los objetivos principales que se persiguen al hacer 

uso del derecho de huelga, básicamente son los siguientes: 

l. Considerado como uno de los fundamentales para el seo -

ter obrero, el conseguir equilibrar los diversos factores de 

la producción, armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital. 

16 

i7 

Trueba Urbina~ Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, -
2a. edición, Editorial Porrúa, México 1972, p. 371 
De Buen Lozano, Néstor, Ob. Cit., p. 826. 
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!I Conseguir del patrón la celebración del contrato co-

lectivo, así como su revisión. 

III Conseguir de los patrones la celebración y revisión 

del contrato-ley. 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del 

contrato-ley en las empresas en que se hubiese violado. 

II.3.3. REQUISITOS DE LA HUELGA 

Para hacer uso del derecho de huelga es necesario, 

cumplir previamente con los requisitos de fondo, forma y el 

denominado ae la mayoría obrera, requisitos que al ser obser

vados determinarán la procedencia de la huelga. 

a) REQUISITO DE FONDO 

Al respecto al requisito de fondo, el maestro Mario 

de la Cueva, indica que, "es el don asignado por la Constitu

ción a estos movimientos, corsistente en la búsqueda del equi

librio entre los factores de la producción, armonizando los -

derechos del trabajo con los del capital. C 18 ) 

Conforme al artículo 451, fracción I de la ley se 

exige como requisito de fondo, que la huelga tenga por objeto, 

alguno de los enumerados en el artículo 450 de la ley. De 

acuerdo a esto tenemos que el requisito de fondo se cumple 
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sólo en función de que los trabajadores hagan constar que 

que se ha producido alguna de las hipótesis del mul~icitado 

precepto legal. Para esto podrá tenerse por cumplido el ob -

jeto de la huelga, con tal de que se mencione a que objeto -

se está haciendo referencia. 

b) REQUISITO DE FORMA 

En relación a este punto se ha señalado que no debe 

contundirse en ningún momento las peticiones concretas de 

los trabajadores, con el objeto que en realidad se persigue 

al hacer uso del derecho de huelga y es precisamente el ar -

tículo 920, fracción I de la ley, el que refuerza dicha opi

nión al indicar: 

11 El procedemiento de huelga se iniciará durante la prestación 

del pliego de peticiones, el cual deberá reunir los siguien

tes requisitos 11
• 

l. se dirigirá por escrito al patrón y en él se formu-

larán las peticiones. 

II. Se presentará por duplicado a la Junta de Concilia-

ción y Arbitraje ••• 

( 18 ) De la Cueva, Mario, Ob. Cit., p. 847 
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III. El aviso Para la suspensión de las labores deberá 

darse, por lo menos, con seis días de anticipación a la fe -

cha sefialada para suspender el trabajo. 

e) . hEQUISITOS DE MAYORIA OBRERA 

De acuerdo el articulo 451, fracción II, para sus

pender los trabajos se requiere, que la suspensión se reali

ce por la mayoría de los trabajadores de la empresa o esta. -

blecimiento. Para esto, entendernos por mayoría obrera la mi 
tad más uno del total de los trabajadores en cada una de 

las empresas o establec~rnientos en que se suspendan los tra

bajos como resultado de una acción de huelga. 

Si la huelga afecta a uno o varios establecirnien -

tos, la mayoría deberá darse en cada una de ellos, pero si -

tiene un carácter general, es decir, que si se extiende a t2 

da la empresa, la mayoría ha de computarse sobre el total de 

los trabajadores, independientemente de que no se obtenga en 

algunos establecimientos. 
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CAPITULO III. 

IXI.- En los dos anteriores caprtulos, se señal6 y -

determin6 el marco jurfdico de la clase trabajadora, asf como -

los elementos con que se cuentan para garantizar el mejor apro

vechamiento laboral; por lo que a continuaci6n, pasamos a expo

ner lo que debemos entender por desarrollo econ6mico y la parti 

cipaci6n que juega el sector laboral en el mismo. 

As! y bajo el anterior orden de ideas, iniciamos con

el aná.lisis del concepto "desarrollo econ6mico" y sus objetivos. 

III.l CONCEPTOS DE DESARROLLO.ECONOMICO Y SUS OBJETIVOS. 

El mundo actual vive literalmente bajo la obsesi6n -

del desarrollo. Todos los paises, todos los dirigentes polfti -

ces, todos los movimientos nacionalistas sueñan con alcanzar ni 
veles de industrializaci6n, de producci6n y de producto nacio -

nal cada vez m§s altos. El esfuerzo de todos los paises atras~ 

dos se dirige a la obtenci6n de los niveles de producci6n y de

ingreso de los grandes paises industriales. 

ºLos motivos de esta preocupaci6n quedan plenamente -

explicados si se considera que el mundo de los patses pobres que 

constituyen l~s dos terceras partes de la humanidad, forman una 

amplia gama de naciones que registran un ingreso medio per-c&p! 
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ta que varta desde 50 a 100 d6lares como Chile, Panam~ y M~xi -

co".{l) SegGn estimaciones de las Naciones Unidas, el 90\ de -

la producci6n mundial es aportada por los paises desarrollados

y el 10\ restante corresponde a los paises subdesarrollados a -

pesar de su elevada densidad de poblaci6n. 

La inquietud de los paises pobres del mundo por alean 

zar mejores niveles de vida, ast como el conjunto de caractert~ 

ticas y datos antes anotados, denuncian el gran desequilibrio -

existente en el grado de desarrollo y en la apropiaci6n de la -

riqueza mundial y son elementos decisivos que han motivado el -

gran interés por las cuestiones inherentes al estudio del desa-

rrollo econ6mico en los Gltimos años. 

En la época actual el aspecto central de los trabajos 

te6ricos de la economia es el de investigar cu§les son las con

diciones econ6micas y sociales que hagan factible dicho desarr~ 

llo, y cu§les son las caracteristicas que privan en los paises-

atrasados. Se busca adem§s, formas te6ricas de planeaci6n de -

la economia en estos paises, nuevas alternativas y m6todos para 

fomentar la ayuda econ6mica, tanto desde organismos internacio

nales de car~cter gubernamental como privado, a fin de impulsar 

el desarrollo econ6mico. 

(l).- Word Bank Atlas, publicado por el BIRF. 



Las teor!as del desarrollo econ6mico que se leen en -

la abundante literatura de los años posteriores· a la Segunda -

Guerra Mundial estáo. influenciadas por una profunda preocupa -

c~ón respecto a la enérgica actitud reivindicatoria que se pre

senta en todo el mundo subdesarrollado. Dan la impresi6n de e~ 

tar dirigidos a la bGsqueda de soluciones y nuevas f6rmulas que 

permitan la conservaci6n del statuo-quo, mediante ligeras modif! 

caciones de car&cter reformista que eviten transformaciones real 

mente revolucionarias. 

Esa orientaci6n ~arecen tener los intentos de adapta

ci6n de los modelos derivados de la experiencia europea del si

glo pasado a nuestras econom!as dependientes con subocupaci6n -

masiva y monoproductoras. Desde luego, no han arrojado los re

sultados esperados, ya que dif!cilmente pueden tener ~xito la -

imposici6n de criterios preconcebidos sobre los problemas de d~ 

sarrollo a una realidad con mucho diferente. 

Debido a ésto, las teor!as que hab!an sido diseñadas

para econom!as de mayor evoluci6n fracasaron al tratar de apli~ 

carlas a los pa!ses atrasados al no tomar en cuenta las grandes 

diferencias en cuanto al proceso hist6rico por el que tuvieron

que pasar los pa!ses europeos y los pueblos del subdesarrollo. 

Indudablemente que estas teortas han sido acogidas en 

muchas ocasiones dentro del pensamiento y sentir de un conside-
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rable nGmero de economistas de los patses atrasados y que de 

un modo u otro son expresiones te6ricas de los intereses de esos 

pueblos. Sin embargo, cabe señalar que durante muchos años la

influencia cultural de loa pa!ses desarrollados ha sido decisi

va en la preparaci6n acad~mica de los profesionistas africanos, 

asi!ticos o latinoamericanos, lo cual es un indicador m~s de la 

dependencia que persiste en las relaciones con estos países. 

AGn ast, en el campo del subdesarrollo empez6 a sur -

gir una corriente renovadora orientada a la bGsqueda de nuevas

tesis especialmente dirigidas a investigar el problema del sub

desarrollo por st mismo y no como una etapa por la cual necesa

riamente tenían que pasar los paises atrasados para alcanzar el 

desarrollo. Este fue el resultado por un lado, de la poca efec

tividad mostrada por la pol!tica econ6mica ortodoxa, por el - -

otro, el hecho de poner en duda las ideas establecidas. 

Entre las razones que se aducen para explicar el fra

caso de las teor!as occidentales del desarrollo en su aplica -

ci6n a las econom!as atrasadas, pueden anotarse las expresadas

por Alonso Aguilar. Esas teor!as, dice, "En vez de interesarse 

cient!ficamente en explicar y contribuir a liquidar el atraso,

tienden incluso a justificarlo, a despertar vanas ilusiones en

torno a soluciones y perspectivas de crecimiento ut6picos, o -

cuando bien proponen cambios intrascendentes que aGn de llegar

a producir se dejar!an las cosas esencialmente como est~n ••• A-
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esas posiciones conservadoras, continúa, que pretenden despojar 

a la economía de su profundo carácter social; que se pierden e~ 

tre loa árboles sin ser capaces de ver el bosque: que suponen -

que el desarrollo s61o requiere "ayuda exterior" o si acaso - -

unos. cuantos retoques institucionales; que confunden los s!nto -

mas d~l atraso con sus causas profundas: consideran a la propi~ 

~dad privada como una instituci6n permanente y no como una cat~ 

gorra hist6rica; a esas posiciones llamamos en conjunto 11 teor!.a 

metropolitana•• del desarrollo; para distinguirla de la contrib.!:_ 

ci6n sin duda positiva de otros economistas de los paises indUJ:!. 

triales de occidente ••• 11 <2 > 

En efecto, para muchos de los defensores de los pla--

nes de desarrollo econ6mico de los pa1ses subdesarrollados, la-

raz6n principal para aliviar la pobreza y el descontento, la -

falta de salud y la ignorancia de los pueblos, consiste en pro

poner que se fomente y seanplie la ayuda exterior. 

A.K. Kairncross, por ejemplo después de llegar a la -

conclusi6n de que "el desarrollo no es fácil; pero es posible,

y tiene lugar, "asegura que puede lograrse.mediante la ayuda e~ 

presada en prestaciones y donaciones que los pa1ses altamente -

industrializados pueden aportar. Agrega que el monto de la - -

"ayuda" que se da es insuficiente y que, por tanto, requiere --

(2).- Alonso Aguilar M.- Teoria y Politica del Desarrollo Lati
noamericano. U.N.A.M, México 19671 Pág. 78. 
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se= ampliada. Si aceptamos todo esto, dice, quedan :::-es l!.neas-

principales de acci6n. Ayuda financiera, ayuda técnica y comer

cio exterior m!s libre".CJ) 

A reserva de discutir en un capitulo aparte los ve=d~ 

deros resultados que la ayuda exterior genera en las econom!.as-

subdesarrolladas, solo anotamos un comen:ario m!s que este eco-

nomis=a brit&nico hace respecto a su fo=ma de concebir el desa-

rrollo económico, para poder as!. pasar a la discusión de ese --

té:mino. 

"El desarrollo económico, sefiala, no es solo cuest!6n 

de dispone:- de dinero abunóanie, ni es s~mplemente un !en6me~o

econ6r:-.ico. Aba:-ca toCos los aspectos de la viCa social". <4 > 

~sta manera de concebir el desa:-rollo reviste gran i~ 

t.er~s ya que la "Teo:-r.a Metropo!i tan a Oe! Desar::-ollo", se p=::i -

nuncia por e):plicar es:.e !en6meno m.§.s bien en ::unción de obje-:.i 

vos meramen:.e eccn5micos, como el aumen~o del p::-oóucto nacic~al 

b::-u:o y el ing::-eso per-c§pita. Sin óa:le impo::-:.ancia algcna e-

los alcances que el aspecto polfticc social deba tene:-. 

(3).- A.K. hai=ncross.- ~actores del Desa:rollc Econ6mico. ~c.
Revis~a de Derecho Privado. MaóriC !96~, p§g. 21. 

(~).-!~id. p§g. 23. 
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As!, J.L. Zimme=man escribe que •.• "tratando de encontrar 

ias causas Ce los di!erenciales en les incrementos del ingres~-

per-c~pita, queremos encontrar las causas que afectan a las Ci-

ferencias en la elección de los niveles de vida, que indican Oe 

una u otra manera, las condiciones reales de vida de un pueblo"(S) 

Se anteponen a estos conceptos la opinión de que para 

que el desarrollo se realice es necesario que cada una de las -

categorfas .socioeconómicas de la población de el pa!s mejore --

económicamente cuando menos en cierta proporción, con respec~o-

a la situaci5n anterior. 

Acorde a este planteamiento parece ser la definici5n-

que nos d& R5mulo A. Ferrero, quien concibe el desarrollo com~

"La elevaci6n del nivel material de la vida de la población y -

la integraci6n nacional de los distintos sectores que la com?~

nen en un conjunto homogéneo y solidario."( 6 ) 

Son pues varias y encontradas las de=iniciones que se 

ven al estudiar este tema. Por tal motivo creemos conveniente-

que nos aboquemos, aunque sea en forma de bosquejo, a la revi -

(5).- J.L. Zimmerman.- Países Pobres y Pa!ses Ricos. Ed. Siglo
XXI. M€xico 1970. p§g. 21. 

(6).- R6mulo o. Ferrero.- Directivas para un programa de Desa==~ 
lle Econ6mico. Centro de Estudios Econ6micos y Sociales.
Lina 1956, p§g. 3. 
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si6n, de la evoluci6n del t~rmino "desarrollo econ6mico", para

as!, por medio de una relaci6n comparativa, proveernos de los -

elementos necesarios para adoptar una actitud anal!tica. 

zrr.1.1 EVOLUCION DEL TERMINO. 

A'principios del Siglo XIX, teniendo como base la te

sis biol6gica de la evoluci6n d~ las especies, surge uno de los 

primeros antecedentes del concepto de desarrollo. 

Evoluci6n Econ6mica. 

"Part!a esta concepciOn de las proposiciones evoluci~ 

nistas que supon!an la existencia de un orden natural basado en 

la supervivencia del m§s fuerte. Por tanto, se concebfa como -

11 evoluci6n econ6mica 11 a la obtenci6n del más elevado beneficio que 

hab!a de lograrse dentro del más puro liberalismo, que era el -

sistema econ6mico que persist!a en aquella épocaª De esta man~ 

ra y sin base a la mayor competencia entre todos los componentes 

y participantes de la producci6n se lograrta una mayor eficien

cia, se reducirtan los costos, y se mejorarta la productividadª 

Este proceso ocasionarta inevitablemente la eliminaci6n de em -

presarios incapaces de sostener la permanente lucha por la efi

cienciaª Igualmente el mayor beneficio de toda esta "evoluci6n 
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econ6mica" redundarta directamente en favor del consumidor, 

quien buscar§. preferentemente los productos más baratos, lo - -

cual ir§. irremisiblemente en favor de todo el sistema."(?) 

III.1.2. PROGRESO ECONOMICO. 

A ratz de la revoluci6n industrial, en Europa aparece 

el término "progreso econ6rnico 11 con el cual se pretendta haber-

encontrado una soluci6n a los problemas sociales por medio de -

la expansi6n permanente de la producci6n. Se afirmaba que el -

"progreso econ6mico" basado en un constante cambio tecnol6gico -

resolver!a todo carácter ideo16gico al no existir preocupaciones 

en cuanto a la economta del pats, ya que se proclamaba que la ºE 

ganizaci6n de la sociedad era un problema de administraci6n y -

no de pol:ttica. 

"Otro rasgo sobresaliente de esta concepci6n del des~ 

rrollo es el de que la economia mundial reportaria el mayor bi~ 

nestar para todos si se tomaran en cuenta la mayor cantidad de-

factores de la producci6n que tuviera cada pats, para crear la-

distribuci6n geogr~fica de la actividad internacional. Es preci 

samente en este momento cuando empiezan a cobrar fuerza los li-

(7).- Sergio de la Peña.- El Antidesarrollo de América Latina.
Ed. Siglo XXI. México 1971. P&g. 8. 
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neamientos econ6micos tendientes a conformar las aGn persisten

tes teorias sobre la divisi6n internacional del trabajo." (S) 

rrr.1.3 DESARROLLO BCONOMJ:CO. 

Como hemos podido apreciar, en ninguno de los concep-

tos que acabamos de presentar se encuentran elementos que unidos 

a los propiamente econ6micos procuren un mejoramiento en el bi~ 

nestar social. 

AQn en nuestros d!as cuando el t{;rmino "desarrollo --

econ6mico" ha suplantado a los progresos o crecimiento econ6mi-

co, la elevaci6n del ingreso real per-c§pita o el incremento --

del producto nacional bruto, son los indicadores m§s socorridos 

para medir el grado de desarrollo de cualquier país. 

Respecto a esta cuestión existen dos corrientes per -

fectamente definidas que empiezan a cobrar fuerza a partir de 

la Segunda Guerra Mundial. 

( 8) .- !bid. P!ig. 10. 
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Concepciones econ6micas. 

Esta manera de pensar concibe el desarrollo como un -

fin en st ·mismo, donde tienen cabida todas las tesis econ6micas 

sobre la concentraci6n de la riqueza, el ahorro forzoso y los -

sacrificios en el presente ''en espera de un futuro pr6spero". 

Queda perfectamente encuadrada dentro de estos linea-

mientes la definici6n de H. G. Johnson hacia que el "desarrollo-

económico puede· deftnirse en un sentido muy general, como el 

proceso de aumento de la renta por habitante a través de la 
acumulación del capital 11

• (9) 

Por su parte Meier y Baldwin toman también como base-

los incrementos del producto nacional bruto y el ingreso per-c! 

pita cuando postula que "el desarrollo econ6mico es un proceso-

por medio del cual la renta nacional de una economta se ve au -

mentada por un largo periodo de tiempo. y, si el ritmo de des~ 

rrollo es superior que la tasa del crecimiento de la poblaci6n

entonces el ingreso real per-cápita aumentar§."(lO) 

{9).- H.G. Johnson.- La Economta Mundial en la Encrucijada. Ed. 
Labor, Barcelona 1968. Pág. 33. 

(10).- Meier y Baldwin.- Desarrollo Econ6mico. Ed. Aguilar. Ma
drid 1964 P~g. 4. 



70 

En cuanto a los objetivos hacia los cuales se debe en 
cauzar el desarrollo econ6mico existen opiniones, aGn dentro de 

los economistas de los pat~es industrializados, que difieren de 

los anteriormente expuestos. Jacob Viner, por ejemplo, critica-

a aquellos que ••• "creen que someter un programa nacional de de 

sarrollo econ6mico a la condici6n de que.evite un aumento en la 

extensi6n absoluta de la pobreza severa puede condenar al frac~ 

so del programa sin ningGn beneficio duradero para ningGn sec -

tor de la poblaci6n. Estas gentes consideran, dice, que en mu-

ches casos, todo lo que se puede hacer, por lo menos por algfin-

tiempo, es aumentar la zona de salud y fortaleza econ6mica, qui 

z& relativamente pero cuando menos absolutamente, sin evitar e-

incluso retardar, y posiblemente incluso estimulando el aumento 

de la zona de pobreza desesperada." ( 11 ) 

En ausencia, esto es lo que significa el desarrollo -

econ6mico para los te6ricos que encuentran en la obtenci6n de -

6ptimos niveles en el producto nacional bruto y en el ingreso -

per-c~pita el principal objetivo. 

De ninguna manera pueden ser confiables tales indicad~ 

res para medir el grado de desarrollo, ya que pueden ser false~ 

(11).- J. Viner.- La Economía del subdesarrollo. Artículo lo. del 
Libro de La Economía del Subdesarrollo, de A.N. Argarawe 
la. Madrid. 1963, P~g. 22. -
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dos a voluntad con la sola intenci6n de justificar las teor!as

o modelos econ6micos y en consecuencia, los medios empleados. -

Por ejemplo el valor absoluto del producto nacional bruto puede 

ser altamente deformado por los m§todos estad!sticos aplicados, 

as! como por la dudosa deformaci6n que con frecuencia se utili

za para calcularlo. De la misma forma, el ingreso por habitante 

puede ser elevado por el aumento puro y simple del ingreso (es

decir, sin tomar en cuenta los demás componentes del fen6meno -

econ6mico), o por la limitaci6n del crecimiento de la poblaci6n. 

El meollo de la cuesti6n se encuentra en la forma de

concebir el desarrollo econ6mico. Y por lo que se ha visto el

elemento comGn entre los diferentes conceptos que sobre el des.!, 

rrollo vemos en la abundante literatura de nuestros d!as, es la 

confusi6n entre el crecimiento econ6mico y desarrollo econ6mico. 

como dejamos asentado, por crecimiento econ6mico en un 

tiempo se entendi6 la simple y pura expansi6n de la producci6n. 

Actualmente Zimmerman señala que el 11 crecimiento econ6mico tiene 

lugar cuando el incremento en porcentaje, a largo plazo, de la

producci6n total (el ingreso real) es igual al incremento en PºE 

centaje, a largo plazo, de la poblaci6n." Le da el nombre de -

progreso econ6mico, "si la tendencia del incremento en porcent.!_ 

je, del producto total es mayor que la tendencia del incremento 

en porcentaje, de la poblaci6n. Pero las cosas no las deja as!-
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sino que afirma que por desarrollo econ6mico debe entenderse e~ 

mo la etapa de transici6n, relativamente breve desde el crecí -

miento econ6mico hasta el progreso econ6mico, es decir, el caso 

contempor§neo de muchos de los paises m§s pobres.n< 12 > 

Como vemos adem&s de acentuar el grado de confusi6n--

que señal§bamos, aqu1 también se reducen los objetivos del des~ 

rrollo econ6mico a la simple consecuci6n de considerables nive-

les en el ingreso nacional y el ingreso per-c§pita, lo cual im-

plica que para lograr tal propósito se debe pasar por alto el -

estado deplorable en que se encuentran las grandes masas de po-

blaci6n de los paises atrasados del mundo. 

Concepciones econ6mico, pol1tico-sociales. 

Creo que es el momento de decir que la concepci6n del 

desarrollo econ6mico debe comprender no solamente objetivos de

tipo cuantitativo, como los ya muchas veces citados. Oefinicio-

nes como las que acabamos de señalar, adem6s de no tomar en cue~ 

ta los imprescindibles aspectos cualitativos del desarrollo, ta~ 

poco consideran ni metas, ni objetivos de car6cter social hacia-

donde canalizar el desarrollo econ6mico que proponen. 

(12).- J.L. Zimmerm&n.- Ob. Cit. P&g. 18. 
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Tales definiciones olvidan que el desarrollo econ6mi-

co es un problema esencialmente humano, con proyecciones socia

les, poltticas e hist6ricas: que es no s6lo un problema de pro-

ducci6n sino tambi€n de distribuci6n, es además, no s6lo un fe-

n6meno de naturaleza econ6mica, sino tambi~n un hecho de car4c-

ter hist6rico social. 

Afortunadamente, existen ya numerosos autores que tr~ 

tan de explicar el doble aspecto que encierra el desarrollo ec2 

n6mico. 

As!, el maestro Ricardo Torres Gaytán nos enseña que-

el desarrollo "cuantitativamente significa aumento en el in9re-

so real, en las inversiones, en el consumo per-cápita, en los -

volümenes de exportaci6n e importaci6n, etc., cualitativamente-

implica en las estructuras de la producción, de la ocupaci6n y-

del comercio exterior, cambios en la organizaci6n productiva y 

en la técnica empleada, etc. Desde el punto de vista distributi 

vo imprime cambios en el reparto del in9reso en lo que se desti 

na al consumo y al ahorro, en lo que del ingreso se qasta en el 

pats o en el extranjero y en la distribuci6n geográfica de la -

poblacil5n."(l 3 l 

El Lic. Horacio Flores de la Peña define el desarrollo 

como ºun proceso de mayor y mejor empleo de los factores produ.!:, 

(13).- Ricardo ~erres GaytSn.- El desarrollo de la Econom!a Na
cional y de sus principales sectores. Cursos de Invierno 
de la Escuela Nacional de Econom!a UNAM 1953, P~g. 7. 
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tivos, que se obtienen por medio de una utilizaci6n creciente -

de bienes de capital y de la tecnolog!a moderna en el proceso -

productivo y que tiene como finalidad aumentar substancialmente 

el nivel de vida de los sectores populares en un peri6do razonª 

blemente corto.'' (14} 

Se ve claro como estas concepciones del desarrollo --

est~n inspiradas en un alto sentido social. Est~n dirigidas es-

pecialmente hacia un mejoramiento significativo de los niveles-

de vida y de los sectores populares. De otra forma, el progreso 

econ6mico que se pudiera lograr, seria Gnicamente para determin~ 

dos estratos de la poblaci6n. 

En cuanto a los alcances politices que el desarrollo-

econ6mico puede proporcionar a la sociedad si se encausa desde-

puntos de vista, Leopoldo Sol1s, completa la discusi6n del tema 

con la siguiente definici6n: "El desarrollo econ6mico no es una 

simple acumulaci6n de capital f!sico para producir mercanc!as y 

servicios: es un proceso de cambio por el que, a la vez que se-

aumenta la riqueza se reducen de manera efectiva y en general -

los niveles de pobreza, de desempleo y desigualdad social. Esta 

es la única base firme para el libre ejercicio de los derechos-

(14).- Horacio Flores de la Peña.- Los obst5culos del Desarrollo 
Econ6mico. Escuela Nacional de Econom!a. U.N.A.M. 19551-
P&g. 77 
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pol!ticos: para la cabal realizaci6n de la verdadera democracia 

y la libre participaci6n ciudadana. 11 (15) 

Conclutmos, entonces que las teortas occidentales del 

desarrollo que por mucho tiempo han sido el sustento de los pro 

gramas y modelos econ6micos impuestos en los paises subdesarroll~ 

dos, se sujetan a un criterio eminentemente econ6mico al plantear 

sus objetivos de su estudio. En consecuencia, las economtas la-

tinoamericanas, aGn cuando efectivamente hayan experimentado i~ 

crementos en su crecimiento econ6mico, es incuestionable que 

los beneficios de ese crecimiento han sido aprovechados por pequ~ 

ños sectores de la poblaci6n, guardando las grandes masas los -

mismos niveles, incluso peores, de hace veinte años. 

Por otro lado, tales esquemas en vez de considerar --

las grandes diferencias intr!nsecas que existen entre un grupo-

de paises y el otro, toman en cuenta semejanzas occidentales y-

los consideran suficientes para aplicar las mismas fórmulas. 

Debe de tomarse en cuenta que para llegar a la elabo-

ración de una teor!a del desarrollo económico debe fijarse como 

punto de partida la observación, el estudio y la valorización -

(15).- Leopoldo Sol!s.- No puede haber desarrollo econ6mico si
existe una cultura política atrasada" Periódico El Oía -
Junio 29 de 1992. 
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de la situaci6n en que se haya cada pais, as! como su proceso -

histórico. Conforme a esto, el objeto de estudio deben ser los 

paises subdesarrollados mismos y no los ya desarrollados. Se d~ 

be buscar las causas que motivaron el subdesarrollo y no ios 

factores que promueven el desarrollo. 

Dejemos asentado entonces que el desarrollo econ6mico, 

siguiendo la corriente del pensamiento latinoamericano, debe de 

jar de ser un fin en si mismo para convertirse en un medio para 

lograr los siguientes objetivos; la elevación sustancial de los 

niveles de vida de toda la población y no solo de grupos privil~ 

giados, as! como la independencia econ6mica, base esencial sobre 

la cual debe fincarse el progreso econ6mico, social y cultural

de las naciones. 

A este respecto, es necesario conocer los motivos por 

los cuales América Latina no ha llegado a la consecusi6n de ta

les objetivos. Para ello se requiere realizar no un análisis -

del desarrollo sino del subdesarrollo latinoamericano con v!as

de determinar los principales factores que han conformado la si

tuaci6n de atraso de la regi6n. 
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III.2 TEORIA DEL SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO. 

III.2.l. CARACTERISTICAS DE UN PAIS SUBDESARROLLADO. 

to más adecuado para iniciar el estudio del subdesa--

rrollo es presentar un cuadro o imagen de lo que en la actuali-

dad se entiende por un pa!s subdesarrollado, a fin de tener una 

idea m&s concreta del mismo. 

No es posible, desde luego, encasillar el subdesarro-

lle dentro de un marco que encierre un número menor o mayor de-

caracter!sticas y afirmar que s6lo aquellos países que se iden-

tifiquen plenamente con este cuadro especifico son subdesarro -

!lados. No obstante, y aún cuando los autores adopten diferen -

tes criterios al referirse a las características de un pa!s su~ 

desarrollado, se debe apuntar como principales los siguientes. 

1.- Debilidad de la renta por habitante. Existen aut~ 

res que les es suficiente esta caracteristica para clasificar a 

los pa!ses como desarrollados o subdesarrollados. 

"Atendiendo exclusivamente a éste criterio se puede -

incurrir en el error de considerar como desarrollados a paises-

que no lo son, como es el caso de Kuwait, principado §rabe, in

dependientemente de que tiene un alto ingreso per-c§pita(lG) d~ 

(16).- Worl Bank Atlas. BIRF 1971. 
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bido a los altos ingresos de sus ex?ortadores de petr61eo. La -

realidad es que la gran masa de su poblaci6n vive en los más b!! 

jos niveles de pobreza, por el hecho de que los ingresos de pe-

tr~leo son;aprovechados por un reducido nGmero de personas. Como 

se sabe, el alto grado del ingreso per-cápita en ese pa!s resul 

ta de dividir el ingreso nacional entre el nGmero total de la -

poblaci6n. 

2.- Subalimentací6n de una gran parte de la población 

y, por tanto, alto porcentaje de epidemias, de mortalidad infan 

til y de lo que se llaman enfermedades de masa. 

Se90n la Organización de Estados Americanos (OEA), -

~las tasas de mortalidad infantil durante 1988 en los Estados -

Unidos y canaaz, fueron de 22.0 y 20.S por cada mil nacidos re~ 

pectivamente- En cambio, en algunos patses de Am~rica Latina e~ 

mo M§xico, Ecuado~ y Paraguay se registraron tasas de 64-9 y de 

51-8 respectivamente-"(!?} 

3.- Predominio del sector agrario, nula mecanizaci6n-

y cultivos rutinarios-

Aún cuando en muchos países se empieza a adoptar una 

(17).- OEA.- Situaci6n demográfica. Estado'y Movimiento de la -
Poblaci6n. Washington 1970. Pág. 174. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA "' IEIE llBUOTECA 

política tendiente a diversificar la producción agrícola, el mo 

nocultivo sigue siendo característica que se presenta (con dif~ 
rencia de grado solamente) en la mayoría de los países de A -

merica Latina .. 

III.2.2 DETERMINANTES DEL SUBDESARROLLO. 

El subdesarrollo econ6mico ha sido motivo de mGltiples 

teor!as que en su mayor!a han tenido como modelo fundamental el 

desarrollo de los paises altamente industrializados. Desde es-

te punto de vista, las conclusiones a que han podido llegar es-

t6n influenciadas en gran medida por apreciaciones preestableci 

das y supuestas que no siempre se cumplen o no se presentan uni 
formemente en los pa!ses actualmente subdesarrollados. 

tos argumentos desarrollados por un gran nGmero de 

economistas ajenos a nuestra realidad hist6rica están ligados - . 

muy estrechamente a los intereses de sus propios pa!ses. Lo más 

coman es dividir en dos grupos los determinantes o factores del 

subdesarrollo, factores no econ6micos y factores econ6micos. 

a).- Factores Politices y no Econ6micos. 

Se ha planteado que los paises subdesarrollados se 

debaten en esa condici6n debido a que sus Pobladores son rea 

cios al cambio, o porque son refractarios al trabajo o bien, 
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porque se aferran a sus métodos tradicionales de producci6n y 

de cultivo. Argumentos de este tipo son los que esgrimen algu -

nos de los m§s renombrados maestros de las ciencias econ6micas-

como A.K. Kaincross, quien escribe: "El retraso puede prolonga.E_ 

se por indiferencia hacia las nuevas ideas o hacia el propio -

descubrirnien to: por los h§bitos de una mente hostil al pensamie~ 

to cienttfico, o inconciliable con él: por incapacidad por perc.i 

bir la importancia del nuevo descubrimiento; por inhabilidad P2. 

ra adaptarse a un nuevo conjunto de circunstancias; o por impo

tencia por sacar partido de €1".ClB) 

Se hace alusi6n tambi~n a los altos tndices de analf!:_ 

betismo cuando se trata de identificar los determinantes del --

subdesarrollo. As!, J. Viner enmarca, dentro de lo que ~l consJ:. 

dera como obst~culo al desarrollo, la "calidad de la poblaci6n-

trabajadora", entendiendo por esto un alto grado de educaci6n,

buena alimentaci6n y un satisfactorio estado de salud. Nos dice, 

por ejemplo, que "las primeras exigencias para una productivi-

dad elevada del trabajo en las condiciones modernas consisten -

en q~e las masas de la poblaci6n sean letradas, sanas y sufi -

cientemente bien alimentadas como para ser fuertes y enérgicas. 

Estoy seguro de que en muchos pa!ses, si se lograse esto, todo

lo dem~s que es necesario para el. desarrollo econ6mico r~pido -

(18).- A. K. Kaincross.- Ob. cit. P&g. 18 
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se dar!a inmediata y f~cilmente por si mismo. No es necesario -

buscar otros factores -concluye-, aunque es seguro que existan, 

para explicar la extensa pobreza y la lentitud del crecimiento

econ6mico.11 Cl9) 

El maestro Alonso Aguilar, critica acremente a quie-

nes pretenden explicar las causas del subdesarrollo con base en 

categor!as como las presentadas, as! como las que se encuentran 

en el clima, los factores raciales, la sicolog!a y costumbres,-

etc. los motivos definitivos del atraso. 

"Hablar de hombres inferiores y superiores, dice, fue.:: 

tes y.débiles, pasivos y voluntariosos, perezosos y emprendedo-

res, y pretender usar tales categortas para explicar el subde

sarrollo, es algo que no parece•tener la menor base cient1fica."( 20) 

Pocos deseos quedan de estudiar a fondo estos pretend! 

dos factores del subdesarrollo después de leer las objeciones -

del maestro Alonso Aguilar. Menos aún si se observa lo que este 

mismo autor piensa respecto a los determinantes econ6micos en -

general; "Lo que pierden de vista quienes centran su atenci6n en 

esos rasgos es que, ni son decisivos, como obstáculos al desa -

rrollo no son determinantes sino determinados por otros facto -

(19).- Jacob Viner.- Ob. cit. Pág. 46. 

(20).- Alonso Aguilar.- Ob. Cit. Pág. 46. 
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res, ni son ajenos, en particular a la explotaci6n de que, con-

frecuencia a lo largo de siglos, han sido víctimas los pa!ses

subdesarrollados." (2ll 

Centremos, pues, nuestra atenci6n en aquellas teorías 

que por mucho tiempo han sido motivo de verdaderas controver --

sias debido al carís científico con que se les presenta y que -

con los que tienen como base fundamental factores de car&cter -

econ6mico. 

III.2.3. CAUSAS REALES DEL SUBDESARROLLO. 

"En la actualidad e.s difícil aceptar que el atraso de 

los paises latinoamericanos'(y de los países subdesarrollados -

en general) obedezca b§sicamente a factores relacionados con el 

clima, la raza, la sicología o el ahorro y el consumo de la po-

blaci6n. No obstante, la opini6n de un gran número de economis-

tas occidentales que tratan este problema insisten en acentuar-

la importancia de este tipo de factores como determinantes del-

atraso, soslayando sistem§ticamente aquellos que verdaderam.ente 

han originado la explotaci6n y el empobrecimiento de Am€rica L~ 

tina desde hace mucho tiempo y que en esencia son, el colonia -

lismo, el imperialismo y la dependencia en todas sus formas."< 22 > 

(2l).- Ibid. P6g. 48. 

(22).- Alonso Aguilar M.- Ob. Cit. P6g. 83. 
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a).- El Colonialismo. 

La historia del atraso latinoamericano, asi como la -

primera raz6n del ser del subdesarrollo econ6mico, tiene su ini 

cio en la 6poca colonial. La estructura de la dependencia col~ 

nial establecida desde la conquista, no s6lo representa una et~ 

pa hist6rica sino la implantaci6n de rafees en nuestros. paises, 

las cuales, una vez que se rompe con las metropolis europeas, -

fueron inmediatamente aprovechas por otras potencias extranje -

ras, hasta caer en manos del imperialis~...o norteamericano, que -

las ha utilizado mañosamente para impedir una aut6ntica indepen 

dencia econ6mica. 

"En el periodo que se extiende desde la etapa de ex -

pansi6n colonial (a la que corresponde en el tiempo las normas

e ideas del mercantilismo), hasta los primeros.- tiempos del ca

pitalismo industrial, se detecta una creciente demanda de fon -

dos de inversi6n en Europa para poner en explotaci5n los recur

sos naturales y óemogr~ficos disponibles óe ese continente. A -

este fin debian colaborar en varias formas y sentidos las ~reas 

coloniales que,por un lado, representaban mercados para las man~ 

facturas europeas y, por otro, aportaban vales en forma de mat~ 

rías primas y alimentos baratos a trav6s de los medios comerci~ 

les y de los mecanismos monetarios, tales ,como el env!o de tri

butos y de exacciones diversas, la transferencia de fortunas --
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privadas a la metr6poli, etc." <23 > 

As1 quedo sellado el destino del Nuevo Mundo por la -

explotaci6n colonial que desde un principio estuvo normada por-

criterios de especializaci6n internacional de las actividades,-

dedicando a los paises dominados la misión especial de producir 

bienes primarios para la exportaci6n, lo cual inevitablemente -

habria de influir en el desarrollo futuro de la región. 

Pero los efectos colonialiStas no fueron los mismos -

para todos los pueblos del Nuevo Mundo. Al norte, una coloniz~ 

ci6n de tipo burgu~s condujo a.un précoz y expansivo capitalis-

me que con relativa rapidez transformó a los Estados Unidos en-

agresiva potencia imperialista. 

En cambio: 

11 Al sur, a una colonizaci6n de tipo feudal siguicS un-

proceso de recolonizaci6n de lenta y desigual evoluci6n de un -

capitalismo deformado y dependiente de una dominaci6n neocolo -

nial e imperialista. Este proceso ha condicionado por igual la

historia de las repGblicas latinoamericanas durante los siglos-

XIX y XX, y constituye el denominador comGn de la situaci6n del 

subdesarrollo que padecen, el marco de sus problemas, luchas y

aspiraciones comunes." C 24) 

(23).- Sergio de la Peña.- Ob. Cit. P§gs. 99 y 100. 
(24).- Ornar Oiaz Arce.- Algunas consideraciones sobre los peri~ 

dos de la historia latinoamericana. Cuadernos Americanos 
México 1971. No. 3, P§g. 74. 
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Es evidente, pues, que el subdesarrollo latinoameric~ 

no tiene sus m~s profundas causas en la irracional explot~ci6n

tanto de la población como de los recursos naturales de América 

Latina a lo largo de tres siglos por las fuerzas· de España y -

Portugal. 

Fue tal el embate de la explotación colonialista que

en poco tiempo destruyó los modos de producción capitalista de-

las grandes cul:uras ind!genas, termin6 con su organizaci6n so-

cial y econ6mica y acabó con la l!nea de evolución de los indios. 

En pocas palabras, las condiciones de atraso, miseria 

enfermedad y abulia de los latinoamericanos son el resultado --

innegable de ese largo periodo de saqueo, explotaci6n y escla -

vitud de la dominación española y portuguesa y que es conocido

como colonialismo en la historia latinoamericana. 

b).- El Imperialismo. 

Como antes se señala, el colonialismo representa el -

principio del interminable proceso de dominaci6n del campo lati 

noamericano por los paises poderosos de todos los tiempos~ Al -

declinar el gran imperio español y conseguir los pueblos ibero~ 

mericanos su independencia polttica, un nuevo poder hizo presa-

de las j6venes repGblicas de la regi6n: el imperialismo econ6mi 

co. 
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A partir de 1870, en los pa!ses capitalistas m&s ava~ 

zados empiezan a aparecer las grandes emp=esas monopol!sticas.

Pronto se supera la ~poca del capitalismo pre-monopolista y en

tra de lleno a la prolongada etapa. de la
0

libre competencia y la 

democracia burguesa. Al ser satisfechas las necesidades de in -

versi6n interna, los grandes capitalistas dirigen su mirada ha

cia los territorios coloniales pasando a ser no solamente expo~ 

tadores de mercanc1a, sino también de capi:al y se convierten -

en agresivos patrocinadores de la politica colonial expansioni~ 

ta de sus respectivos pa!ses. 

En América_ Latina los productores nacionales hab!an -

tenido hasta ese momento una participaci6n destacada en la ex -

plotaci6n de los recursos naturales. Pero pronto se vieron des

plazaóos por los inversionistas extranjeros, los cuales en poco 

tiempo lograron el dominio de esos recursos, as! como de las 

principales fuentes de materias primas que la gran industria n~ 

cesitaba. 

Por un tiempo es el poder ingl€s el que rige los desti 

nos de los patses del Nuevo Mundo. sin embargo, la hegemon!a i.!!. 

glesa se fue deteriorando gradualmente hasta dar paso a la joven 

potencia norteamericana que aprovecha oportunamente el derrumbe 

del poderio brit&nico causado por el enorm~ esfuerzo bilico a -

que le llev6 la primera conflagraci6n mundial. 
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Pero este cambio de amo no fue un simple suceso his-

t6rico de la vida latinoamericana .. Signific6 no s61o la sujeci6n 

de su desarrollo econ6mico a los interese y caprichos de los e~ 

pitalistas norteamericanos, sino la p~rdida de la soberan1a de

una gran parte de los paises del &rea, los cuales se vieron so

metidos por el poder arrasador de los ejércitos yanquis que c1-

nicamente invad!an territorios cuando en alguno de estos paises 

se di6 algún movimiento revolucionario con la pueril justifica

ci6n de 11 defender los intereses y la vida de los ciudadanos nor-

teame::-icanos" .. 

Como pruebas del desp6tico y devastador imperialismo

norteamericano tenemos la invasi6n a Panam~ (1903), Santo Domi~ 

go (1905), Nicaragua (1910) y Hait! (1914), Cuba sinti6 también 

los efectos de varias intervenciones y México fué arteramente -

invadido dos veces (1914-1916) mientras se libraba la revoluci6n 

de 1910-1917. 

En cada uno de estos actos intervencionistas se hizo-

caso omiso de las normas m~s elementales del derecho internaci~ 

nal. El imperialismo yanqui repiesentado por sus nmarines" arr~ 

saba con todo intento de resis~encia popular y borraba todo ra~ 

tro de soberan!a al imponer gobiernos t!teres o gobernadores mi 
litares. De ah! se deriva la existencia en la actualidad de in

numerables dictadores y gobiernos pseudo democráticos, incondi

cionales a los mandatos y requerimientos de los Estados Unidos. 
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Es inobjetable pues, la influencia del imperialismo en 

el subdesarrollo latinoamericano. Podr!a argumentarse en contr~ 

río la presencia de algun·os pa!ses en la regi6n con impresiona!!. 

tes indicadores de crecimiento econ6mico y que la teoría econ6-

mica occidental identifica como "innegables muestras de desarr~ 

lle". Pero no es necesario agregar que los métodos del imperi~ 

lismo actual no son los mismos que los utilizados hace SO años. 

Dif !cilmente poór!a conservar la hegemon!a de la regi6n si los-

Estados Unidos no hubieran cambiado sus pol!ticas de dominaci6n 

Veamos lo que nos dice Mart!n Sagrega al respecto: 

~si: el imperialismo dice que le interesa el progreso 

de los pueblos, pero en realidad s5lo le interesa el progreso -

en miseria, aunque a veces "ayude" algo m~s para evitar un tal-

caos que no le permite explotar "como se debe" sus reservas de-

indios: por lo que, para hablar con propiedad, lo que le inter~ 

sa no es su desarrollo en miseria, sino en dependencia, lo que-

a veces permitir~ m~s explotaci6n, y a veces menos. Pero siem -

pre cuida de no impulsar un progreso que pudiera ser verdadera

mente polo de desarrollo, industrias realmente rentables, que -

serian competi:ivas con las suyas y disminuir1a la dependencia."(25) 

(25).- Martin Sagrera.- Revoluci6n o imperialismo como etapas de 
desarrollo. Cuadernos Americanos. M€xico 1971, No. 3, P§g. 
126. 
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Algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, e~ 

pezaron a surgir en los pueblos de América Latina síntomas de -

descontento al ver terminada la época de auge que durante el -

conflicto bélico tuvieron. Los grandes pa!ses capitalistas vo! 

vieron a poner a trabajar su aparato industrial en la producci6n 

de artículos que en los años de guerra estuvieron comprando a -

los parses ajenos al conflicto, entre ellos los de América Lat! 

na. El proceso de desarrollo industrial que estos Gltimos pa! -

ses iniciaron durante esa época se vió bruscamente contraído, -

cosa que provoc6 una actitud de descontento hacia las naciones

desarrolladas, especialmente ante los Estados Unidos. Ante el -

temor de que esa situaci6n fue=a aprovechada por los países del 

bloque socialista, el impe=ialismo norteamericano se vi6 oblig~ 

do a prestar mayor atención a los p=oblemas de la regi6n, ofre

cienóo todo tipo de 11 ayuda 11 y respaldo a aquellos gobiernos que 

mostraban la mayor aceptaci6n de su política expansionista, así 

como fomentar y financiar golpes militares que derrocaron a los 

que no aparentaban gran adicci6n hacia el sistema capitalista.

Es así como la gran derrama de d6lares y la ayuda militar hacia 

ciertos pa!ses del área permiti6 el tipo de "desarrollo" que -

los Estados Unidos dirigieron y conformaron a sus propios inte

reses. 

e).- La Dependencia Estructural. 

El fenómeno de dependencia es otra de las causas que-
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en este trabajo se consideran como determinantes del subdesarr~ 

llo latinoamericano. Este concepto se ha definido desde difere~ 

tes puntes de vista. As! Theotomio Dos Santos, escribe que"la -

dependencia es una situaci6n en que cierto grupo de países tie

ne su econom!a condicionada por el desarrollo y la expansi6n de 

otra econom!a. La relaci6n de interdependencia entre dos o más-

economias y entre estas y el comercio mundial, asume la forma -

de dependencia cuando algunos paises (los dominantes) pueden e~ 

panderse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependien 

tes) sólo ;pueden hacer como reflejo Ce esa expansi6n, que puede

actuar positiva o negativamente sobre su desarrollo inmediato" <2 G) 

La concepci6n que Arturo Israel tiene de la dependen-

cia es muy apegada a la definici6n anterior y solo agrega que la 

dependencia puede ser no si5lo econ5mica: "en t€rminos muy gene

rales, se considera que el conjunto de los contactos internaci2 

nales, entre los pa!ses se configuran relaciones tales que alg~ 

nos de ellos son dominantes y otros dependientes. Esta depende.!!_ 

cia puede ser tecnol6gica, econ6mica, pol!tica, cultural, etc., 

aunque estos diversos tipos se encuentran !ntimamente ligados -

entre sL ( 27 ) 

(26).- Theotomio Dos Santos.- La dependencia pol!tica econ6mica 
de América Latina. Siglo xrr, México 1970. P6g. 180. 

(27).- Arturo Israel.- Teor!as del subdesarrollo y dependencia
externa.- El trimestre Econ6mico. México 1970. No. l46.
P6g. 246-47. 
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Pero el maestro Alonso Aguilar, no s6lo apunta la po-

sibilidad de que la dependencia revista cada una de las caract~ 

r!sticas anotadas, sino que afirma que en América Latina la de

pendencia ante los pa!ses desarrollados comprende todas sus fo~ 

mas, es decir, "una dependencia que es econ6mica, tecnolog;ca~-

cultural, pol!tica y aGn militar a la vez, que influyegrandemeD 

te en la fisonom!a de toda la estructura socio econ6mica y que, 

en particular, condiciona mucho de los rasgos principales del -

sistema de proceso de desarrollo~C 29 > Es por eso que el llama a 

esta situaci6n "dependencia estructural". 

Al igual que Dos Santos, en esta definici6n se hace -

notar tambi€n que la dependencia no implica necesariamente el -

estancamiento del desarrollo, pero lo norma u orienta por el e~ 

mino que los países dominantes consideran adecuado para sus in-

tereses, los cuales definitivamente no coinciden con los de los 

pueblos dependientes. 

De esta manera, se explica c6ffio durante los años de la 

Segunda Guerra Mundial los pa!ses latinoamericanos tuvieron la

libertad de dirigi;·y·acelerar en cierta proporci6n su desarro., 
lle, debido a la d.ificultad que en ese tiempo tenían las poten-

cias dominantes para producir algunas de sus manufacturas·~ Sin-

embargo pasados los años.bélicos devolvi6 a hacer sentir la po-

(28).- Alonso Aguilar M.- Ob Cit. P§g. 103 
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l!tica explotadora con mayor fuerza, lo cual ocasion6 en .los --

pueblos latinoamericanos un clima de descontento · que despert6 -

el temor de las grandes potencias de movimientos revoluciona --

rios que pudieran poner en peligro el régimen de sujeci6n. Fue-

entonces cuando se invent6 el ºdesarrollismo 11 o c::-ecimiento ec.:!, 

n6mico. 

"El desarrollismo no fue invento de Wall Street, sino 

de Madison Avenue (Madison Avenue es donde radican las agencias 

de publicidad m~s famosas). El desarrollismo fue un recurso si-

col6gico, hipn6tico, que se invent6 para calmar a los pueblos -

que después de la guerra, querian de manera inmediata pan o re-

voluci6n. Se les prometi6 "desarrollo": Es decir, un bienestar

futuro.11 <29> 

Como vemos, la dependencia no impide el crecimiento -

econ6mico, sino que al contrario acelera. Sólo que es necesario 

recordar que el Cesarrollo, como se dej6 asentado antes, signi-

fica ne solamente aumentos notables en el producto nacional br~ 

to, sino que implica cambios estructurales que beneficien no e~ 

clusivamente a grupos privilegiados, sino también a las grandes 

masas de la poblaci6n por medio Ce una equitativa distribuci6n-

del ingreso. 

(29) .- Horacio Quiñones.- Si, Mr. Mcbride. El D!a, México, 16 de 
octub~e de 1972. Pág. 4. 



- 93 -

La forma en que la dependencia afecta y determina el

subdesarrollo de América Latina, consiste en que desde el tiem

po de la colonia nuestros pueblos, como alguien lo ha dicho, -

nunca han disfrutado plenamente del derecho de hacer su propia

historia, ya que siempre han estado sometidos a alguna forma de 

dependencia. 

La esencia del car~cter negativo de la dependencia es 

lo que Theotomio Dos Santos llama "situaci6n condicionante", 

que es un elemento inherente al proceso de desarrollo de los 

pueblos de América Latina. Una situaci6n condicionante determi-

na los limites y posibilidades de acci6n y comportamiento de -

los hombres. 11 <3o) Hablar pues, del clima, la religi6n, la tie-

rra, la ignorancia, el car~cter de los hombres, el bajo nivel de 

ahorro o la deficiente combinaci6n de los factores como causas-

principales del subdesarrollo latinoamericano, da la impresi6n

de que se p;etende ocultar tendenciosamente los verdaderos Ce -

terminantes del subdesarrollo. Los autores citados nos han demo~ 

trado palmariamente que las cuasas b§sicas del atraso no son 

otras que el colonialismo, el imperialismo y la dependencia, tan 

to politice, econ5mica, tecnol6gica, cultural y militar de los

pueblos de América Latina frente a los pa~ses desarrollados, e~ 

pecialmente de los Estados Unidos de Norteamérica. 

(30),- Ob. Cit. p§g. 82. 
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Realmente no se requiere de toda una investigaci6n --

profunda y detallada para encontrar los motivos del subdesarro

llo latinoamericano. El atraso de América Latina obedece simpl~ 

mente a que estos pa!ses han sido dominados y explotados en di-

ferentes épocas y de diversos modos, por potencias extranjeras. 

En esta explotaci6n y dominaci6n, mucho han tenido que 

ver las relaciones econ6micas internacionales, impuestas siempre 

por los pa1ses m§s fuertes. Es decir, las teor1as cl&sicas del-

comercio internacional, la divisi6n internacional del trabajo,-

la explotaci6n de capital, la transferencia tecno16gica y los -

sistemas monetarios establecióos son los medios o mecanismos --

utilizados en cada una de las etapas hist6ricas, para someter y 

mantener en una continua situaéi6n de dependencia a los países-

débiles. 

De esto nos da muy bien cuenta Osvaldo Sunkel, cuando 

escribe que " .•• el proceso de no poder concebirse, en el caso -

de éstos paises {América Latina J.G.R.), como un proceso estri~ 

tamente nacional por el contra~io, las relaciones econ6micas i~ 

ternacionales constituyen• probablemente el elemento central de -

explicaci6n en cuanto a la conformaci6n de las econom!as perif! 

ricas (subdesarrolladas), asr como en cuanto a sus posibilidades 

y aptitudes para transformarse en sistemas.industriales din&mi

cos y modernos."( 3ll 

(31).- Osvaldo Sunkel.- El marco hist6rico del proceso de desarro 
lle y subdesarrollo. Revista de comercio exterior. México-
1969, Vol. XIX, No. 4, P~g. 306. 
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Basta aqu! se ha hecho un an~lisis del proceso hist6-

rico del subdesarrollo, en el Gltimo cap!tulo se expondr~, para 

finalizar diCho trabajO de investigaci6n, el papel que juega -

las relaciones econ5micas en los paises industrializados y esp~ 

cificamente en las econom!as subdesarrolladas, as! como la part! 

cipaci6n que tiene la clase trabajadora. 



CAPITCLO IV. 

iV.- ?ara Concluir, en lo que comprende al último e~ 

"PÍ_tu~o de nuestro trabajo de investigaci6n, se analizar§n brev.! 

mente, el pa?el ~ue juegan.las relaciones econ6mico-laborales e~ 

mo condicionante Cel subdesarrollo. 

As! tenemos que, al hablar de la dramática situaci6n

del mundo subdesarrollado debe tomarse en cuenta, no s6lo la -

realidad interna de cada pa!s: sino también las relaciones eco

n6rnico-laborales de los paises pobres con los desarrollados, y

tal como las pol!ticas que explican estos Oltimos. Se deben re

visar los graves problemas que acarrea el comercio interno y el 

internacional, e inclusive todo el complejo mecanismo defensivo 

de los paises desarrollados. 

Debe considerarse, por ejemplo que en los patses sub

desarrollados (en:re los.que se encuentra México) juega un gran 

papel el comsrcio exterior, y que la mayor par=e de sus ingresos 

~e exportación proviene de uno o dos productos primarios. En con 

secuencia el crecimiento económico y la estabilidad interna de

estos patses son sumamente vulne:-ables a las fluctuaciones de la 

demanda,y de los precios externos óe sus productos. Por otro l~ 

do, mientras que la demanda de importaciones de productos elab~ 

radas y bienes de capital aumenta notablemente cada año en los

patses latinoamericanos, la demanda mundiai de productos prima

rios tiene un crecimiento débil. 
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Debe tomarse en cuenta también, que los países indus -

triali~ados siempre han adoptado po11ticas proteccionistas ante 

las exportaciones de productos elaborados o semielaborados de -

los páises de América Latina, obstaculizando as1 el desarrollo

industrial de la regi6n. 

Otro aspecto que indudablemente influye en la situaci6n 

de atraso de los pa~ses en v!as de desarrollo, entre los que se 

encuentra México, es el gradual y permanente aumento de endeud~ 

miento externo mo~ivado en gran medida por la "ayuda" econ6mica 

exterior. A pesar de la gran necesidad qUe tienen las §reas s~ 

desarrolladas de capital e inversiones extranjeras para finan

ciar su desarrollo los resultados han demostrado en la mayor!a

de los casos los e!ectos nega~ivos de la adopción de e~te tipo

de medida ocasiona cuando no existe una adecuada reglamentaci6n 

de la inver~i6n extranjera y control racional del endeudamiento 

externo. 

"igualmente, el actual sistema monetario internacional 

creado con el objeto (ent=e otros) de aumentar la liquidez del

sistema moneta=io del mundo y aliviar los trastornos ocasiona -

dos por la expansión del comerc~mundial y los movimientos de -

capitales, poco ha contribu!do a mejorar la situación de los -

pa!ses atrasados, ya que el criterio de distribución de los fo~ 

dos no ha sido el más equitativo, pues los mayores beneficiarios 
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continGan siendo los países ricos quienes reciben el 75\ del t~ 

tal de los citados. 11 (l) 

La situaci6n de atraso en que se debaten la mayoría -

de los países en vías de desarrollo así como sus trabajadores,

se debe b§sicamente, no a cuestiones de car§cter interno, sino-

a factores externos que han estado presentes desde el tiempo de 

la colonia, etapa en que quedan fincadas las raíces de la ·aepe.!!. 

dencia econ6mica, política y cultural de esta parte del mundo--

ante los países desarrollados. 

Es necesario, pues, estudiar y analizar los mecanismos 

que se han utilizado para llegar a concretar la explotaci6n de-

los recursos naturales de la regi6n y la sujeci6n permanente a-

los intereses y caprichos de los grandes =onsorcios econ~micos-

internacionales, apoyados invariablemente por los dirigentes de 

los pa!ses m~s avanzados del mundo, as! como la desocupaci6n de 

la mano de obra, po= no encont=~rse cali!icada. 

IV.l TEORIA DEL COMERCIO EXTERIOR • 

. ':' 

IV.1.1. LEY DE LA VENTAJA COMPARATIVA. 

Los antecedentes de esta teoría se encuen~ran en las-

(l).- CEPAL.- La economía de América Latina en 1970. El mercado 
de valores. No. 23, junio 1971, P~S· l. 
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publicaciones de Adam Smith, quien en 1776 escrib!a que el - --

Laissezfaire era el mejer sistema pol!tico, por que los intere-

ses individuales y los nacionales eran los mismos, o por lo me-

nos no eran an=ag6nicos. conforrre a esta manera de pensar al em-

presario se le Ceb!a ofrecer máxima oportunidad ya que as! po -

dría dedicar su capital a las empresas más productivas, lo cual 

redundar!a en beneficio de la poblaci6n y el Estado en general. 

Su liberalismo le aplicaba también en cuestiones de comercio in 
=ernacional, diciendo que era más favorable el libre comercio -

entre las naciones que la imposici6n de barreras proteccionistas 

o arancelarias. 

"Lo que es prudencia es la conducta de toda la familia 

en par~icular, óecía, dificilmente puede ser tontería en la co~ 

ducta óe un gran reino. Si un pa!s extranjero puede proveernos-

Ce una mercancía a menor costo que si nosotros mismos la hace -

mos es mejor comprarla con una parte del proóucto óe nuestra --

propia industria, aprovechada de una manera que nos de alguna -

ventaja."( 2 ) 

ACam Smith partía d~l criterio de que s6lo poCían ser 

obje~o óe exportaci6n las mercancías que se producen en el país 

(2).- BEHRMAN AND Schmidt.- Economía Inter~acional. Libreros M~ 
Y.icanos, S.A., México 1963. P§g. 141. 
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con un costo absolutamente inferior al de los otros países. Con 

esto deja asentado los fundamentos de la teoría de la ventaja -

comparativa, la cual en el transcurso del tiempo ha sufrido al

gunas modificaciones. 

David Ricardo, desarroll6 y modific6 este juicio. su

contribuci6n consiste en afirmar que cada naci6n debía especia

l izarse en la producci6n de me=cancías ~ue le costaban menos, -

incluso cuando la magnitud absoluta del costo de las mercancías 

fuese superior a la de otros países. Para ilustrar su teoría de 

la ventaja comparativa, Ricardo se sirvi6 de un ejemplo similiar 

al que se describe a continuaci6n: 

Supongamos que un pa$.s produce determinada cantidad -

de trigo con el trabajo dF! 100 hombres, y tela con el de 90, -

mientras que otro país puede producir las mismas mercancías con 

120 y 100 hombres, respectivamente. El primer país se benefici~ 

ría si se dedicara exclusivamente a la producci6n de trigo y lo 

cambiara por tela con el seg~ndo. De esta manera con el trabajo 

de 80 hombres podria tener la tela que producía con 90, obtenie~ 

do un ahorro de 20 hombres si se óedica Onicamente a la produc

ci6n de tela y la intercambia=a por trigc con el primero, ya 

que podría satisfacer sus necesidades de :rige con solamente 100 

hombres trabajando en la producci6n de te~a. Conforme a esto, el 

primer país tendría una ventaja comparativa con el trigo, porque 
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la relaci6n óel costo de producir trigo al costo de producir t~ 

la era menor. Igualmente, el segundo pa!s tendría una ventaja -

comparativa con tela. 

Al igual que A. Smith, O. Ricardo, consideraba que su 

doctrina prestaba apoyo a una política de libre comercio: 

"Bajo un sistema de comercio perfectamente libre, cada 

pa!s dedica, naturalmen=e su capital y su mano de obra a las e~ 

presas que le sean más benéficas. El hecho de perseguir esta ven 

taja individual está admirablemente relacionado con el bien un! 

versal óe todos.••(3) 

Esta manera de p~Sar resultaOa de mucha utilidad pa

ra los in~ereses de Inglater~a; la cual se convirti6 a princi -

pies del siglo XIX en la naci6n industr!al más poderosa de la -

tierra. Las necesidades en su •levado desarrollo le urgta de 

granóes cantidades de materias primas y ?reductos agrtcolas, que 

era necesario obtener de ~tr~pa~ses menos desarrollados. En e~ 

tas condiciones, los. ricos industriales ingleses estaban inte

resados en la más amplia y libre venta de sus mercanctas en el

mercado mundial, ast como en la fácil ob:enci6n de la materia -

prima. Por este motivo, la ideologta del libre comercio se man-

(3).- Beh~man and Smicth.- Ob. Cit. P!g. 143. 
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tuvo por mucho tiempo en la economia pol!tica inglesa, incluso

Cespués de que Inglaterra dej6 de ser la primera potencia indu~ 

trial. 

La teor!a de la ventaja comparativa sigue vigente en

la actualidad y es motivo de estudio en muchas publicaciones m~ 

dernas sobre problemas de las relaciones econ6micas internacio

nales. Es~. Stuart Mill, el primer critico de Ricardo, quien -

introduce la primera variante al negar la teor!a del valor como 

fruto del ~=abajo~ declarando que el empleo ae dicha teor!a en

el ex~men Ce los problemas de comercio exterior no era más que 

un procedimiento metodol6gico, aómisible en el estudio de seme

jante cues~i6n. 

Stuart Mill trata de demostrar que la oferta es dete~ 

minada por la demanda y los costos de producci6n, y que las con 

diciones del inte=cambio internacional se fijan al igual que -

los de todo intercambio en cualquier mercado. 

Una forma de ilustrar como se determinan las condici~ 

nes o relación de intercambio come~cial consist!a en proponer el 

siguien:e ejemplo; "Supongamos, dec!a, que 10 yardas de pafio de 

lana, meóiCas en términos de t~abajo, cuestan en Inglaterra tan 

to como 15 yardas de tela de lino, y en Alemania tanto como 20-

yardas de tela de lino. Diez yardas de tela de lino se podr!an

vender en Alemania por no m~s de 20 yarCas óe lana, debido a 
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la competencia, y no se podr!an vender por menos de 15 yarCas de 

lino, porque de otra manera no se cubrir!an los costos de Ingl~ 

terra y no habr!a ya más oferta. Por tanto, la relación de in -

tercambio se fijar1a en un punto entre 15 y 20 yardas de tela -

de lino por 10 de paño de lana, y el nivel preciso depender!a -

de las preferencias de los consumidores de ambas naciones y el-

requisito de que la cantidad de exportaciones fuera exactamente 

suficiente para lograr las importaciones de una naci6n."( 4 ) 

A partir de la década de los 30, surge otra variante-

de la teor!a de la ventaja cOlnparativa y se conoce como "teoria 

del e;uilibrio general''. Uno de sus principales defensores es -

el sueco B. Ohlin, quien declara que el comercio internacional-

no depende exclusivamente de las condiciones del costo compara-

tivo, es decir, de la oferta, sino tambián de las condiciones -

de la demanda. La teor1a del equilibrio general parte del p=in-

cipio de la exiscencia de diferencias en cuanto a las condicio-

nes de proóucci6n entre los diversos pa!ses. 

A diferencia de los enunciados cl§sicos de o. Ricardo, 

se explica el valor de las mercanc!as como resuleado de la com-

binaci5n de todos los factores de producci6n (tierra, trabajo y 

capital), y no como producto exclusivamente del trabajo. De es-

(4).- Ibid. Pág. 143 
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to se hace desprender que el valor de las mercanc!as es distiE

to en diferentes pa!ses porque los precios de los factores de--

producci6n también son distintos. Igualmente, al ser diferente-

el grado de existencia de dichos factores en los diferentes pa! 

ses, existe la condici6n indispensable para la diferencia del -

costo comparativo y, por consiguiente, para el comercio intern~ 

cional. 

La conclusi6n a gue se llega con esta teor!a es la Ce 

que los pa!ses deben de tener en cuenta la cantidad de factores 

de producci6n relativamente más barato y conforme a esto fijar

las pol!ticas de S~·comercio exterior. De esta manera se esta -

r!a poniendo en práctica la "Ley de propo::-ci6n de los factores", 

denunciada por B. Ohlin: 

"Un pa!s tiende a especializarse en aquella producci6n 

pa~a la que la combinaci6n Ce !actores de que dispone le p=opo~ 

ciona el máximo de ventajas o el mínimo de desven:ajas".CS) 

Por ejemplo, si Bélgica dispone de mucho trabajo y de 

poca tierra, tenderá a especializarse en la producci6n hort!co

la. Si Argentina cuenta con mucha tierra y poco trabajo se incl! 

(5).- Maurice Bye.- Relaciones econ6micas internacionales.- Ed. 
Luis Mircle1 S.A. Barcelona, 1965. Pág. 156 
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nará en los cultivos extensivos. Del mismo modo, si los Estados 

Unidos tienen mucho capital,tenderán a desarrollar la industria 

pesada, y si la India posee mucho trabajo y poco capital se en

caminar& hacia la industria ligera (textiles). 

Con base en los principales planteamientos de s. Ohlin, 

el profesor Paul. T. Elismorth declara también que las regiones 

geogr&!icas difieren en su equipo de factores ::>roductivos. "Alg.!! 

nos están abundantemente equipados de tierra féreil, dice, otros 

de minas y bosques, mientras que algunos están bien abastecidos 

de capital y ~rabajo. Del mismo modo también,convendrá a cada -

=egi6n en particular y a todos en general, al igual de los indi 

viduos, especializarse·en la producci6n, dedicanOo cada una de-

sus energfas a la obtenci6n de aquellas mercanc!as para las que 

resulta más adecuada su provisi6n de factores. 11
(

6 ) 

La conclusi6n principal de la teorfa de la ventaja co~ 

parativa del comercio internacional que viene desde Adam ~mith

y que soporta la critica de los economistas neocl~sicos y con -

temporáneos, consiste en que les pafses deben especializarse en 

la producci6n de aquellas mercancfas en las cuales se tiene una 

ventaja comparativa en los costos relativos de su producci6n. 

(6).- P.T. Ellswort.- Comercio Internacional.Fondo de Cultura -
Econ6mica. México 1943. 
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rv.1.2. LA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Se expresa, además, que las ventajas comparativas que 

tiene cada pafs en la producción y comercializaci6n de tal o -

cual mercancía mientras las restricciones político-comerciales

sean menores. Es decir, el libre cambio es el régimen comercial 

más apropiado para la mejor divisi6n internacional óel trabajo, 

Esto sería, segGn el criterio de muchos economistas contempora

neos, la condici6n principal para lograr niveles 6p:imos en co

mercio internacional, lo cual reporearra ventajas para todos -

los pa!ses del mundo. SegQn este criterio, el libre cambio pro

picia el movimiento de los factores productivos, desplaz§ndose

a los lugares donde existe escase: de alguno de ellos, la cual

resulta m&s dif!cil en un régimen proteccionista. ncuando hay

libertad para trasladar factores de producción, estos cambian -

su ubicación hasta que se igualan los ingresos: esto implica -

una igualdad de productos marginales, la que a su vez se tradu

ce en la máxima producción mundial." (Sin embargo, como este m~ 

vimiento tropieza a menudo con di!erentes obstáculos). " ••• El

libre cambio sustituye al libre movimiento de los factores para 

elevar al máximo la producci6n mundial, a condición de que el -

libre cambio iguale los productos marginales absolutos de los -

factores en diferentes paises, pero no es probable que esto su

ceda siempre, a causa de las diferencias sociales, psicol6gicas 

y climáticas entre naciones. Por consiguiente, tanto el libre -
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cambio, como el libre movimiento de factores, son necesarios p~ 

ra alcanzar la máxima producci6n mundial."(?) 

Se puede esperar entonces, que los países en v!as de

desarrollo, as! como los trabajadores de los mismos verán poco-

a poco mejoradas sus condiciones economicas si liberan de tra -

bas su comercio exterior e implantan un régimen de libre cambio. 

El economista norteamericano Peter B. Renen, abona s~ 

bre esta cues~i6n cuando describe las bondades del principio de 

la ventaja com?arativa por medio del ejemplo de dos paises con-

diferente dotaci5n de factores: ' 

" .•• El libre cambio será mejor desde el punto de vista 

del mundo en conjunto y contribuirá a la elevación de la produ~ 

ci6n global estimclando una especiali2aci6n e!iciente. El pats-

con una abundancia relativa de mano Ce obra puede incrementar -

su proCucci5n textil a bajo cosCo en funci5n de los autom5viles. 

Considerados en total, estos ajustes pueden acrecentar la produ~ 

ci6n mundial, Cando a los consumidores más autom6viles y más t~ 

la."(S) 

(7).- Behrman and Schmidt.- Ob. Cit. P&g. 113. 

(8).- Peter B. Kenen.- Economía Internacional. Ed. Uteha, México 
1968, p&g. 37. 
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Después de leer los p~rrafos anteriores no puede uno

rnenos que preguntarse, por qué la mayoría de los países en vías 

de desarrollo y sus trabajadores que han guardado un lugar den

tro de la divisi6n internacional del trabajo aesae hace siglos, 

como proveedores de materia prima (misi6n en la cual se puede -

decir que han logrado especializarse) se conservan en una si~u~ 

ci6n de subdesarrollo, mientras que los países industrializados 

cada d!a son más ricos y por qué la brecha que separa a estos -

dos grupos de pa!ses se ensancha cada vez más. 

Para contestar estas preguntas, debe de tomarse en -

cuenta que los de=ensores de la teoría clásica del comercio ex

terior le han restado importancia al hecho de que Oesde que se

cre5 la teor!a de la ventaja comparativa han existido dos mun -

dos perfectamente definidos: el mundo formado por un reducido -

número de ricas y poderosas naciones y el mundo de los países 

pobres y oprimidos que en mucho han contribuido a la grandeza -

de los primeros, codo ello se ve reflejado en las condiciones de 

vida y laboral de la clase trabajadora. 

Desde el tiempo de la colonia las naciones europeas -

impusieron sus decisiones y determinaron el destino de los pue

blos coloni=aóos- Es en esta correlación óe fuerzas en que los

m~s fuertes un buen día descubrieron que sus econom!as se desa

rrollaban más rápidamente y con menos problemas si se dedicaban, 
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ccn base en sus adelantos técnicos, a la producción de mercan -

cfas elaboradas, dejando ia misi6n de proveedores de materias -

~rimas a los pueblos por ellOs dominados que acababan de obte -

ner su independencia politica para que siguieran dependiendo de 

ellos econ6micamente. De esta manera, partiendo del punto de 

vis~a de que en los paises de América Latina, Africa y Asia se

C~sponfan en grandes cantidades de tierra y mano de obra se de

cidió que estos pueblos se dedicaran a la explotación de produc 

:os primarios, reserv~ndose la misi6n, los pa!ses indus~riali:~ 

Ces de generar la técnica y la ciencia necesarias para la produ~ 

ci5n industrial, todo ello en honor de los "sanos principios de 

la ~ivisión internacional del trabajo". 

?or eso no solo eso sino que exige además la existen

cia Ce un trato recíproco en el c¡.omercio internacional óe parte 

de los pa!ses subdesarrollados para con los altamente industri~ 

li:aóos, ya que dentro del libre cambio se lograr~, se dice, la 

"máxima p:-oóucci6n mundial, de la cual tocios saldr&l:beneficia -

:Sos". Sin embargo, y a pesar de las repetidas declaraciones de

?art.e de los paises desarrollados en favor del libre cambio, -

co~t.inuamente los paises en v!as de desarrollo y sus trabajado

re~, tienen que soportar las politicas p:-oteccionistas que se -

les imponen en sus~exportaciones. Igualmente, en las crisis -

ec:nómicas en que se han visto envueltos los grandes pa!ses ca

pi =alistas, los pueblos subdesarrollados, en especial América -
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Latina, han sido los mSs perjudicados sin·tener ninguna.respon-

sabilidad. 

Se exige la anulación de las restricciones al comercio 

internacional, no obstante a los países latinoamericanos se les 

han cerrado las puertas tanto en Europa como en los Estados Uni-

dos, a sus productos semielaborados y elaborados. Por otro lado 

las materias primas y los productos agropecuarios son objeto de 

trato discriminatorio cada vez que los grandes países tienen 

problemas c:n los productores internos Ce estos productos. Tal-

es el caso Cel jitomate mexicano, por citar un ejemplo, que a -

menudo se le restringe la entrada a los EE.· uu., a pesar de los 

contratos establecidos como peso y tamaño determinado, y todo -

ello se refleja en el nivel de vida que alcanzan los t=abajado-

=es. 

se pretexta óe parte de los pa!ses óesar~ollados que-

la imposición de medidas proteccionistas en muchos casos a los-

productos agropecuarios provenientes de los pa!ses subdesarrcll~ 

dos se debe a que es~os últimos Pa!ses se ha restringido la impo~ 

taci6n de los productos industriali~ados. con esto volvemos a -

lo que antes se había comentado respecto a la igualdad de trato 

entre los diferentes pa!ses que forman la comunidad internacio-

nal. Sin embargo, lo que debe =egir en las relaciones econ6mica5 

internacionales es la tesis del trato no recíproco que permita-
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a lospa!ses en proceso de desarrollo tener acceso al mercado de 

los paises ricos, sin que tengan que abrir sus puertas en la 

misma forma. y, es que no puede haber un trato igual entre paí

ses desiguales. Pero donde se han hecho sentir con mayor rigor

las restricciones al comercio con los pa!ses subdesarrollados -

es en las importaciones de productos manu!acturados impidiendo

as! el progreso de la industria transformativa en los países 

proveeóores de materias primas y produc~os agrícolas; por lo 

cual, la clase trabajadora de estos sec~ores goza de cierta es

tabilidad en ese sector de la producci6n. 

"Por otro lado, se proclama que en bien de la "m~xima

producci6n mundial" los pa!ses deben espe=ializarse en la pro -

ducci6n de determinadas mercancias, cumpliendo ast con la más -

''adecuada'' divisi6n internacional del trabajo. No obstante, los 

paises desarrollados dedican gran par~e de sus esfuerzos a la

producci6n de productos primarios lo cual viene a perjudicar aGn 

más la economfa de los pa1ses subdesarrollados. En 1980, por 

ejemplo, las zonas industriales exportan productos primarios 

por un total de 23.2 billones de d6lares, en tanto que las zo-

nas no industriali=adas exportan 25.3 billones en productos pr! 

marios. Además, si se excluye de las zonas no industrializadas

las exportaciones de productos primarios óe Austria, Nueva Ze -

landia y Africa del Sur, las exportaciones. de bienes primarios

de los paises industrializados y de los no industrializados son 
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aproximadamente iguales" <9 >' aunado todo ello a las condiciones-

que son en estos casos m§s favorables pa=a la clase trabajado=a· 

Se deja entrever entonces que algunos economistas uti. 

lizan la teor1a del costo o ventaja comparativa s6lo en casos -

en que se ven favorecidos los intereses de los pa1ses desarroll~ 

dos pero en otros casos la teorra se pasa por alto y se elabo -

ran ot:-os planteamientos te5ricos que justifiquen la nueva actJ.. 

tud. 

?or un lado se invita a los pafses subdesarrollados a 

c;ue renuncien en nombre de los "sagrados princi;>ios del libre 

cambio'', a la ?Olitica proteccionista. ?or otro lado, se pro:e-

gen los mercados europeos y nor~eamericanos con elevadas barre-

ras aduaneras. 

Igualmen:e, se aconseja a los países subdesarrollados 

que se especialicen en la explotaci6n de sus recursos naturales 

y la producci6n agropecuaria y se olviden de sus aspiraciones -

de industriali::aci6n, en bien Ce los "sanos p:-incipios de la Ci 

visi6n internacional del trabajo", y la ventaja comparativa. 

Sin embargo, los paises industriali::ados saturan los mercados -

(9).- R. French-Oavis y K.B. Griffin.- Comercio Internacional y 
Políticas de aesarrollo econ6mico. F

0

.C.E. México ·1966, -
P.'ig. 104. 
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internacionales con sus productos ?rimarios a!ectando grandeme~ 

te los precios de los mismos, y en consecuencia, las economias

de los pa!ses no industrializados. 

En esencia, ha GUedado aqc! explicado los negativos -

efectos que la teor!a del comercio exterior ha tenido en las r~ 

laciones econ6micas y laborales de los pa!ses en vtas de desarr~ 

lle con los desarrollados. Al impedir el progreso industrial de 

éstos paises, el mantener su especiali~aci6n internacional, de

sempeñando el papel exclusivo de proveedores Ce materias primas, 

y al justificar con base a les "es~uemas te6ri:os"1 los ide6lo

gos del capitalismo los han condenado a la observaci6n más con

veniente en la Civisi6n internacional del ==abajo_ en los pa!ses 

subdesa=rollados y sus ~=abajado=es. 

Buscan sin emba=go scpe=a= esa situac:6n de a~=aso fi 
jando metas y objetivos decididos dent=o óe la =egi6n misma. 

POrque, tal como afirma el economisca Manuel Funes Robe=:, "no

hay escuelas de pa!ses y desccbri= el empleo é?~imo de los =e -
cu=sos, ~uanCc no inventa= y conocer es:cs implicados er. ella la 

técnica y el subsuelo, la pobla=i6n, etc .•• El hombre elige pr~ 

fesi6n 1 el país, hasta ahora, no. A ciegas y en virtud de sim

ples situaciones de hecho, el come=cio internacional se o=gani

~a atribuyendo a los parses pro!esiones Cistin:as, queda~do - -

unas con las buenas y rentables y otras con las que naCie quie

re. Inconscientemente se hace ast lo que conscientemen:e quiso-
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realizar el nazismo cuando se consideraba dueño de Europa: Pol~ 

nía seria la fuente de obreros para Alemania hesta la categoría 

de capataces, sin que ningGn pQlaco, pudiese en su vida, aspi -

rar a m~s: Hungría, s6lo país de agricultores, etc. Lo que in -

tentó en la post-guerra hacer Morgenthau con su célebre plan p~ 

ra desmantelar la industria alemana y convertir al país en una

nación de pastores y agricultores. Se rechazó el plan por inhu

mano y absurdo, 9ero se aplica un poco cada Cfa, a través del -

comercio internacional. 11 (10) 

rv.2 LA RELACrON DE rNTERCAMBIO COMERCrAL. 

Explicado en términos "técnicos de la econom!a las ce~ 

diciones de intercambio comercial consisten en ''la relación de-

equivalencia entre la cant~~ad de proóuc~o o Ce fac:ores aplic~ 

da a la exportación y la cantidad de productos o de factores -

obtenida por el pafs en el exterior mediante el intercambio.''(ll} 

Dicho en otras palabras, es la relación que existe en 

el comercio de los pafses subdesarrollaCos, que son vendedores-

de ma~erias primas baratas Y.. comprado~es de técnica y maquina -

(10).- Funes Robert Manuel.- Marxismo y Comercio Internacional. 
Ed. Aguilar, Madrid 1962, Págs. 45~46. 

(11).- Maurice Byé.- Ob. cit. pág. 125. 
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ria caca vez m~s cara. O sea, la :elaci6n que existe entre los

precios -de .las exportaciones y los de las importaciones. 

Las condiciones de intercambio ha sido uno de los me-

canismos más efectivos gue los pa!ses desarrollados han venido

usando en el empobrecimiento de los subdesarrollados y pagando-

el nivel de vida de la clase trabajadora. 

SegUn la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), -

la cor:elaci6n de los p::-ecios óe la"s importaciones y las expor

taciones ha ido inclinándose a tavo~ de les pa!ses industriali-

: zados Cesde fines óel siglo pasado, acentuándose' poco después -

de la Segunda Guerra Mundial. 

En lo ::-eferente a la relación de in-:er:::ambio de las Í,!1! 

por~aciones y expor-:aciones de los paises subdes~rollados en--

par=icular, la tendencia ha sido la .misma y s6lo en los años co 

rrespondientes a la Segunda Guerra Mundial los precios de sus -

exportaciones tuvieron una no~able mejorfa debido al ex?losivo-

crecimiento de las necesidades de materias primas estratégicas-

que requiere el esfuerzo bélic~.norteamericano. A esto se debi6 

mucho el desarrollo indus:rial de esa epoca de algunos paises -

la~inoamericanos mediante una política de sus~ituci6n de impar-

taciones que 9ener6 cierta expansi6n interna con base al auge -

de las exportaciones. De aquí puede inferirse la gran importan-

cia que tienen los precios internacionales de los productos de-
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exportaci6n de los países de América Latina, Es decir, en un --

momento dado y bajo ciertas circunstancias, pueden determinar -

el crecimiento o el estancam'iento de la regi6n. 

Sin emba~go, esa época de auge de las exportaciones -

latinoamericanas pronto se vi6 terminada y a ?ar:ir de los años 

50 el deterioro de sus condiciones de in~ercambio volvi6 a ha -

cerse presente. 

Un caso espec!fico del deterioro de los precios de 

los productos de exportaci6n de los países en vras de desarro 

lle lo o!rece la revista de Comercio Exterior, editada por el -

Banco de Comercio Exterior. 

Al hablar sobre los problem~s sociales y administrati 

ves de los pa!ses subdesarrollados como Ce la clase trabajadora 

de los mismos se sefiala: 1'Hay sin embargo otro aspecto en el que 

los problemas de los paf ses subdes&::-rolla~os se han agudizaCo -

con relativa ::-apidez: los precios de las mate::-ias primas y los

té::-minos de inte::-cambio. "(l2 ) "' 

La inestabilidad de la mayo~ia Ce las materias primas 

que constituyen el sector de exportaci6n de las economias subó~ 

sarrolladas ha sido una dificultad recurrente tal vez desde 1913: 

(12).- Revista de Come=cio Exterior. Obstáculos al Progreso de
América Latina. Mayo de 1962, Torno XII, No. 5 Pág. 300. 
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es de interés inmediato la declinaci6n y el nivel persistente~e~ 

te bajo de sus precios a lo largo de los 10 últimos años. Los -

principales mercados de los pa!ses en v!as de desarrollo han s! 

do siempre Estados Unidos y Europa Occidental. Cada materia pri 

ma o grupos de materias primas est~n sujetas a las condiciones

del particular me~cado al que corresponde, los cuales a su vez-

son el resultado de decisiones políticas o de otra índole aCop

tadas en los pa!ses aludidos del hemisferio norte.(13} 

Bajo el anterior orden de ideas, sostenemos que mien-

tras las condiciones de intercambio se sigan empeorando los in-

gresos por conceptos de exportaciones en los países subóesarro-

llados ser~n cada vez menores, y por ~anto, las necesidades Ce

ayuda ex=ranjera aumentarán y~se acentuar§ la dependencia econ~ 

mica. 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anteriormente des -

crito y respaldado por datos y cifras estadísticas autorizadas, 

muchos :e6ricos norteamericanos y de Europa Occidental afirman-

que bajo el efecto de la ley de la oferta y le demanda se esta-

blece espontáneamente precios justos en el comercio exterior. 

(13).- Revista de Comercio Exterior.- Política Econ6mica Europea 
perjudicial a LA. Enero de 1963, Tomo X!II, No. ¡, ?§g.-
39. 
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Pero debe advertirse que los precios no se forman en 

el mercado internacional, simplemente bajo el influjo del libre 

juego de la oferta y la demanda. No se requiere ser un experto en 

cuestiones de econom!a para saber el papel tan importante que -

desempeñan en este juego los rnonopolio,s ca pi t.alistas represent_! 

dos por los grandes consorcios internacionales. Es probable que 

en un r§gimen de competencia perfecta llegaran a fijarse precios 

justos en el comercio exterior, pero precisamente la presencia-

de todos los pa!ses subdesarrollados elimina por completo cual-

quier posibilidad de cue se establezan precios de competencia -

en el mercado mundial. 

"por ejemplo, la United Fruit com;iany, de Estados Un,! 

dos extrajo 36 millones anuales de racimos de pl~tano de las R~ 

pOblicas de Guatemala Honduras, Nicaragua y Costa Rica, durante 

~la d~cada de los años treinta. Esta empresa vendía en Norteam~ 

rica cada racimo a un precio promedio de 4 d6lares, con lo cual 

obtenía la suma de 144 millones anuales.El precio que esta em -

presa pagaba por racimo a los gobiernos de los países señalados 

era de un centavo de d6lar."Cl4 ) 

Para !armarnos una idea del poder de decisi6n que los 

grandes consorcios internacionales tienen para !ijar los precios 

tanto de los productos que compran como ó~ los que venden, a --

(14).- Zamora Francisco.- Ob. Cit. P~g. 247. 
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continuación se incerta una cita del eminente economista mexic~ 

no Miguel S. Wionczek; "El poder de negociación de una país su~ 

desarrollado con mercados internos muy limitados es bastante d! 

bil debido a tres factores: la apremiante necesidad de cense 

guir tanto el capital como la tecnolog!a externa; las expe::-ieE 

cias muy limitadas respecto al proceso de negociaci6n1y el he -

cho de que el estado receptor no negocia en la mayor.ta de los -

casos, con una empresa extranjera tradicional, gue produce alg~ 

nos bienes o servicios exclusivamente en el pa!s sede y quiere-

producir también en el pa!s negociador, sino con los sistemas -

produ::::ivos pode::-osos de alcance mundial:· las empresas transna-

cionales.••(15) y todo ello repercute nuevamente en el nivel de-

vida de la clase trabajadora .. 

"Ag::-eguese, además, que solamente 41 co:-poraciones mu,! 

tinacionales ( 26 de Estados uºnidos I 6 de Alemania Occidental I 5 

británicas, 2 holandesas y 2 japonesas) tuvieron una producci5n 

en 1990 de 225 mil 830 millones de d6la::-es, que represent6 la -

mitad de la p::-oducci6n de los 100 pa!ses econ6micamente más ::-icos 

del mundo. 11 
( 
16 ) Aún el papel de estas poderosas compañías en el 

problema de las condiciones de intercambio de los países subde-

(15).- s. Wionczek Miguel. - Inversión y tecnolog1a ext::-anje=a
en Amé=ica Latina. Cuade::-nos de Joaqu1n Mortiz. México,-
1971, Piig. 95. 

(16) .. - E:l D1a.- S6lo tres pa!ses Latinoame'ricanos producen más
que General Motors. M6xico, 24 octubre 1991, Pág. 11 
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sarrollad~s cobra vital importancia si se considera que B pa -

Íses de América Latina que se incluyen en el estudio señalador
sólo tres, Brasil, México y Argentina, tienen una producción 

anual que supera a la corporación multinacional más grande del

mundo, la General Motors. 

Por otro lado Gerald M. Meier tratando de desvirtuar-

los datos y cifras estad!sticas ~ue ponen de manifiesto el empe~ 

ramiento de la relación real de intercambio para los productos-

primarios, expone la siguiente objeci6n: ''Las imperfecciones de 

las meCidas estaC!sticas, hacen dudar de las tesis de que las -

relaciones reales de intercambio han empeorado para los paises-

produc~ores de bienes primarios a la~go plazo. No existen prue-

bas concluyentes dice, de que estos pa!ses realmente hayan sufri 

do un empeoramien~o de sus relaciones reales de intercambio du-

rante los pasados 75 años aproximadamente. ?odr!a argüirse, por 

el contrario, que han mejorado debido a los cambios de calidad

y a la baja de los costos de transporte."(!?) 

Este argumento del mejoramiento de la calidad de los-

productos industriales es utilizado también por Behrman y -

SchmiCt, para tratar de justificar las grandes ganancias de los 

pa!ses ricos por el gradual deterioro en las relaciones de in -

(17).- G. M. Meier.- Ob. cit. Págs. 239-240. 
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tercambio_ de los productos primarios: "Los datos en que se fun-

da este argumento (el deterioro de las relaciones de intercam -

bio) se presentan a discusión, pero aunque reflejaron con exacti 

tud el curso que ha seguido la relación de intercambio, es in -

cues~ionable su importancia para la direcci6n que ha seguido las 

ganancias que se obtienen del comercio. La calidad del caucho,-

el estaño y o~ros productos primarios ya han cambiado mucho de~ 

de 1870, mientras que la calidad de produc~os industriales ha -

mejorado considerablemente. Por tanto, lo que los productos de-

mater!as primas han dejado de ganar al no obtener productos in-

dustriales rn§s baratos, lo han ganado en forma de mejorta de t~ 

les proóuctos.''(lB) 

SegUn la opini6n de estos autores los pa!ses proóuct~ 

res óe mater~as primas lejos de resul=ar perjudicados por el 

empeo=amien~o de las relaciones o cond'lciones óe intercambio se 

han visto "beneficiaóos" en virt.uó del mejoramiento de la cali-

dad óe los ~roóuct.os industriales. De ser as!, ¿Cómo se explica 

entonces el hecho de que las Na=iones Unidas declaren que en el 

per1oóo de 1?53-1985 a 1967-1989 la ayuda oficial concedida a -

los pa!ses e~ desarrollo alcanzó apenas para cubrir la mitad de 

sus pérCióas scf ridas por sus relaciones come:ciales en el mis

mo per!odo. 11 <19 > 

(18).- Beh~rnan and Schmic=.- Pág. 206. 

{19).- A. Ernrnanuel.- El intercambio desigual. Si;lo XXI, M~xico, 
1972. Pág. 27 .• 
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Ante ésta situaci5n, es decir que quede algún resqui

cio de duda respecto a los efectos negativos de la relaci6n de

intercambio para los pa~ses subdesarrollados. Nuevamente las e! 

fras hablan por s! mismas, y cualquier argumento teórico cae a~ 

te la evidencia de los hechos. 

Para terminar con la discusi6n de este punto, agre-

guemos s5lamente la opinión de la CEPAL, respecto a la situa --

ci5n ~ue a Latinoamerica le corresponde en este problema: ''El -

aesarrollo iberoamericano se mueve, hoy por hoy, en el moví -

miento de vaivén que lo marca el capricho de la relaci5n real -

de intercambio que depende de las coyunturas de los grandes paf 

ses europeos y Estados Unidos. Se~ ha demostrado que una ligera-

caida de unos pocos cen~avos en los precios de sus principales-

exportaciones, puede anular completamen~e el valor de los prés-

~amos recibidos desde el exterior. En el agravante de que estos 

últimos deben ser devueltos."( 20) Todo ello aunado al aumento-

o descenso de los niveles de vida de la clase trabajadora. 

Es pues, peren:orio que los pa!ses subdesarrollados,-

en su conjunto lleven a cabo una transformaci6n en sus estruct~ 

ras econ5micas mediante diversificación de su producción, con -

v!as de depenOer menos de los productos primarios en su comercio 

(20).- M. Funes Robert.- Ob. cit. p~g. 84. 
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de exportaci6n. Es urgente la necesidad de desarrollar sustitu

tos de las importaciones y alentar la producci6n de bienes man~ 

facturados hasta el grado en que se puede llegar a exportarlos. 

Desafortunadamente, para que esto se logre, se requi~ 

ren grandes cantidades de capital y las condiciones en que se -

puede conseguir la "ayuda" exterior resulta o ha resultado has

ta la fecha, má.s perjud.icial que benéfica, como se pod:-á obser

var en el siguiente tema. 

IV.3. LA EXPORTACION DE CAPITAL • 

. · 
La exportaci6n de capital del mondo desarrollado hacia 

los pa!ses subdesarrollados es otra de las características rnás

sobresalien~es en las relaciones econ6micas y los niveles de vi 
da de los ::-abajaCores. 

La teoría occidental del desarrollo econ6mico establ~ 

ce que los países atrasados di!icilmente podrán superar la e:a

pa Cel subdesarrollo con base a sus propios esfuerzos, debido a 

la ttsensible escasez de capital.u 

Por la escasez Ce capital, se óice, la inversi6n es -

insuficiente y los ingresos bajos, lo cual motiva una exigua t~ 
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sa de ahorro que deja insatisfechas las necesidades de nuevas -

inversiones y por tanto, de desarrollo. 

De aqu! se deducen los motivos primordiales por los-

cuales los pa!ses subdesarrollados tienen que recurrir al capi-

tal extranjero, as! como la "obligaci6n" moral de los desar:::-o -

!lados de expo:-:ar capital para "ayudar" a superar el estanca -

miento: tocio ello, en virtud de la "desigual distribución inte.r 

nacional Ce los facto:::-es productivos". Los países at::-asados, se 

dice, es~án dotados especialmente de grandes cantidaóes de ~ie

rra y mano Ce obra, mientras que en los países desarrollados el 

factor sobresaliente es el capital. Es pues, positivo que se 

efec:Oen :ra~s!erencias importantes de ~capital hacia las zonas

donde exis:a escasez del mismo. 

Se ha llegado a aceptar que se puede alcanza= el des~ 

r=ollo ecc~5rnico en forma independiente, pero se advierte que -

será en pro=eso lar;o y lleno óe sacrificios, debido a la insu-

ficiencia del ahor:-o in::e:-no. Por tanto, a :in de evitar "sacr,i 

ficios inne=esarios", se aconseja abrir las puertas a la inver

sión extranje::-a: "En la medida en que el ahorro y la tributa -

ción inte:-ior sean menores que el volumen de inversión necesario 

en el capi":.al extranje:-o". De otra forma, "sin recursos ex-:e:- -

nos / el ri~mo de desarrollo tend:-§ que ser muy inferior al de-

seado por los gobiernos de muchos países pobres, o bien, los --
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recursos nacionales tendrán que dedicarse al desarrollo dismin~ 

yendo el nivel de vida, o bien, la inflaci6n habrá de intensi!! 

carse."(al) Y todo ello repercute en las condiciones de vida -

que alcanza la clase trabajadora. 

Respecto a esto, el maestro Alonso Aguilar, opina lo-

siguiente: "En un plano estrictamente estático, o viendo·· las C,2. 

sas en la es==echa perspectiva de un año al siguiente, podr1a -

sostenerse que el ahorro interno hasta para lograr un desarro -

lle acelerado. Pero demostrar tal caso no tendria en realiCaó -

mayor valor: implicaria olvidar que el desarrollo es un proceso 

esencialmen~e Cinámico y de largo alcance y que por tanto, la -

estra=egia en que descanse una pol1tica de desarrollo óebe ser-

también una escrategia óe largo plazo, que en vez de manejar e~ 

mo par!metros intocables cit'~~as magnitudes, los toma como va -

riables o sea capaz de modificarlos sustancialmente."( 22 ) 

Por otro lado y partiendo del supuesto de la necesióad 

de inversión de ca pi tal y de 11 ayuda" económica para aumentar el 

ahorro interno y con ello el desarrollo econ5mi~de la regi5n,-

es permitido preguntarse si tales planteamientos te6ricos han -

(21).- M. Meier Gerald. R. E. Bald~in.- Qb. Cie. Pág. 420. 

(22).- Aguila:o- Alonso.- Ob. CH. Pág. 223. 
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tenido realmente ~os r~sultados declarados, es decir, la ampli~ 

ci6n del potencial de ahorro y en consecuencia, el desarrollo -

econ6mico'de los patses subdesarrollados. Veamos: 

La exportaci6n de capital se afectúa por diferentes -

conductos. Puede hacerse mediante la inversi6n privada directa-

en el pa.ts :::-eceptor, o bien, por medio de pr(!!stamos y "donati -

v6s" pfiblicos de los gobiernos extranjeros o agencias interna -

cionales. Existen otras formas de exportaci6n de capital pero -

pueden considerarse ~stas como los más comunes. 

IV.3.1. LAS INVERSIONES DIRECTAS. 

Las inversiones extranjeras directas, provienen gene-

ralmen=e del sector privado del pats prestamista y se ubican -

por lo regclar en las minas, las explotaciones petroleras, las

fábricas, las empresas comerciales y bancarias ylas plantacio -

nes pertenecientes a los monopolios multinacionales. 

Según algunos autores, éste es el tipo de inversi6n--

extranjera que más conviene a los pa!ses atrasaóos. "Las inve.=: 

sienes de par~iculares es probable que produzcan más que el ca

pital gubernamental, un progreso econ6mic~ sos~enido porque ~º!. 

ma empresarios y estimula la disposici6n a aceptar riesgos, a -
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experimentar y a reinvertir las utilidades. Los contactos de n~ 

9ocios que se crean, es más probable que produzcan continuas y-

crecientes relaciones comerciales de beneficio mutuo. Por Glti-

mo, tanto desde el punto de vista de los países prestatarios CE 

mo de los prestamistas, la inversión privada, puesto que sigue-

los alicientes de las ganancias, no implica conflictos políti -

ces y proporciona un firme criterio para escoger las regiones a 

que hayan de recibir capital."< 23 > 

Gerald M. Meier, se expresa en los mismos términos: -

11 Cuando adopta la forma de invFr.sil5o:. empresarial o inversi6n -

directa de negocios,. la inversi6n priva da extranjera puede tra-

er consigo nuevas técnicas de producción, capacidad empresa -

rial y nuevas técnicas de producción, capacidad empresarial y -

nuevas ideas''· Por tales motivos, aconseja: "Los paises presta-

mistas y prestatarios deben igualmente tratar de remover los ifil 

pedimentos a la inversión privada extranjera. Deben adoptar mét~ 

dos de carácter, efectuar inve~siones en los paises pobres más

atrayentes y promover una corriente más firma de capital."< 24 > 

Pero la inversión extranjera directa tiene otras ven-

tajas: SegGn Paul Streeten, esta forma de exportaci6n de capital 

representa un cGmulo de ventajas para los paises receptores. A-

(23).- Behrman and Schmidt.- Ob. Cit. P~g. 589. 

(24).- G. M. Meier.- Ob. Cit. P~g. 421. 
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continuaci6n se anotan algunos de ellos: 

a) "Ayuda a la t=ansferencia de tecnologta y habilidades t€cnicas: 

b) Aporta conocimientos administrativos y contribuye al adíes -

tramiento de los gerentes y administradores locales; 

e) Puede auxiliar en el adiestramiento de trabajadores y en la-

creaci6n de habilidades técnicas en materias de administra -

ci6n, mercadeo y otros aspectos técnicos de las empresas: 

d) Puede propiciar una competencia más vigorosa, al modificar,-

la estructura del mercado: 

e) Ayuda al establecimiento de contactos con bancos extranjeros 

mercados de ca?ital, mercados de factores y productos; orga-

nizaci6n de ventas y otras instituciones, abriendo una soci~ 

daC previamente cerrada a las in!luencias óe alcance mundial: 

f) ?uede creer, Cirecta o indirec~amente cportunidades de ocup~ 

ci6n y: 

g) Puede elevar los salarios internos, o mejorar la relaci6n de 

intercambio. 1'< 25 > 

En fin, muchos economistas norteamericanos y europeos 

se esfuerzan por ampliar y ref or~ar las bondades Ce la inver --

(25).- Streeten Paul.- La contribuci6n de la inversi6n extranj~ 
ra directa al desarrollo. Revista de Comercio Exterior.
México, Mayo 1970. Vol. XX! No. 5, Pág. 413. 
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si6n extranjera directa y recha~ar fervorosamente cualquier ob-

jeci6n de los pa!ses en desarrollo en contra de esas inversio -

nes. 

''El hecho de que las inversiones "coloniales" sirvan-

a los mercados extranjeros y no produzcan ar=rculos principal -

mente para el pa!s anf itri6n, no significa que tales inversio -

nes no contribuyan al crecimiento econ6mico óel pats gue los r~ 

cibe. :os salarios que paga la empresa de propiedad extranjera 

a los :rabajaCores nativos, en exceso de los que podria obtener 

en una empresa nativa, aunados a sus pagos de impuestos al go 

bierno, constituyen un aumento en ~l ingreso real de la econo -

m!a na:iva."' 26 ) 

Pero lo que realmente ha suceCido, es que las cense 

cuencias de la ex?or=aci6n de capi=al a los pa!ses subdesarro 

llados, han sido con mucho distintas de lo que se ha tratado de 

pres~ar. Y es que los capi~alistas de los países desarrollaCos-

no expor=an el capital con fines filantr5picos ni mucho menos,-

sino ex:lusivamente pa::-a obtent:-r ganancias. Pe:-o lo grave del C!, 

so es que el volumen óe esas ganancias proporcionadas por las 

inve::-siones Cirec=as y sacadas de los pa!ses recepto::-es supera-

cada vez más el aflujo de nuevos capitales. 

(26).- Beh~man and Schmid~.- Cb. Ci~. P§g. 203. 
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En el caso particular de México y otros pa!ses subde

sarrollados las inversiones extranjeras directas han obtenido -

9anancias tan grandes que en el mismo sector de donde provienen 

se han alzado voces pidiendo una revisi5n del papel que desarr~ 

llan en las economías en vras de desarrollo. 

Bajo el anterior orden de ideas, resulta entonces, que 

no es la exportaci5n de capital a los parses subdesarrollados,

en su forma de inversiones privadas directas, las que promueven 

su progreso econ6mico, sino que estos paises son los que enri -

quecen a los paises desarrollados~ Al apropiarse de una parte

de la renta nacional de otros;pa!ses, el capital extranjero 

restringe los recursos ya de por s! escasos, indispensables pa

ra el óesarrollc eccn6micc. 

No obs=ante, existe el criterio aGn dentro del pensa

miento de América Latina de que no tiene validez alguna de las

dcs posturas que comunmen:e se adop:an respecto a este problema 

o sea, ;ue no es cierto a:ribuir todas las ventajas de la inveE 

si6n extranjera directa al pafs, Conde se finca, ni tampoco to

das las desventajas. Por otro lado, se a!irma que bajo ciertas 

condiciones la inversi6n extranjera óirecta pueóe ser de gran -

utilidad para el pa!s receptor, inclusive se llega a asegurar -

que la inversi6n extranjera viene a abrir campos no capitaliza

dos en c~yo óesarrollo coincida el interés del país anfitri6n -

con el de las inversiones: si no absorve los resultados crediti 
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cios locales, reinvierte par:e sus=ancial de sus ganancias y no 

contribuye a deformar los mercados, acep~ada en proporci6n pru

dente, ayuda a un saludable desarrollo de pa1ses que carecen de 

suficien=e ahorro interno y Ce moderna :~:nologia. 

Al mismo tiempo, podemos afirmar que las inversi6n e~ 

:ranje:as deben ser complemen:arias de la inversi6n nacional y

deberán subordinarse a nuestros planes Ce desarrollo econ6mico

con jus:icia social: no pueden locali=arsc en los sectores eco-

n6micos que ncsostros consiCeramcs estra:égicos para nuestro d~ 

sarrollo independiente: deberán reinvertir sus utilidades en u-

na prcporci5n razonable: deberá apor:ar té=nologia moderna e i~ 

dustrias que explc:en recursos en regiones a:rasadas del pa!s. 

Parecen muy ra=onables y llenas de sentido estas epi-

niones, pero Cebe observarse que a pesar de lo positivo que e -

fec:iva~ente es el regular y con:rolar le inversiones exeranje-

ras directas, soluciona s61o parcialmente el gran problema de -

la dependenc~a económica óe los pa!ses lo:inoamericanos, ya gue 

persiste otro elemen:o Oe supeCitación y sujeción a los intere-

ses ex:ranjeros, es:o es, lo ~ue en los últimos :iempos se le -

ha dado en llamar ''dependencia tecnol65ica". 
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IV.3.2. LA "AYUDA" AL DESARROLLO. 

En los últimos años un tema que ocupa mucho espacio -

en las publicaciones del mundo occidental es el de la ayuda ec~ 

n6m!ca a los patses subdesarrollados. 

En muchos discursos, artículos peri6disticos, libros-

e in:ervenciones en foros internacionales, la 11 ayuda al desa --

rr6llc"·es uno de los ternas principales y ~sel argumento ~~s 

favore::do cuando se habla de impulsar el progreso de los pue -

bles a:rasados del .mundo. 

Las Gnicas alternativas que tienen los países latino~ 

merica~~s para hacer frente a las obligac!ones de la deuda ex:e~ 

~a·~cn ~i~aumento de las expor:aciones o bien, nuevos prés:amos 

in:er~a:ionales. 

El aumen~o de las exportaciones representa infinidad-

de c:=i:ul:aóes y obs:áculos p=ecisamente c=eados por los pa! -

ses óesa:rollados, como vimos en páginas anteriores. Queda pues 

el carni~o óe acuCi= a nuevos p=éstamos pa=a responder a las - -

obligaciones =epresentadas por los intereses y amortizaciones -

óe les :ompromisos adquiridos en un c!rculo vicioso que los pal 

ses ricos utilizan provechosamente facilitando nuevos crédi:os-

para qcs, los pa!ses subdesarrollados pueCan pagar parte de las 
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deudas a sus acreeóores, acentuando óe esta manera la dependencia 

financiera y repercutiendo en el nivel de vida, asi como d~ sa

larios de la clase trabajadora. 

En algunos casos en que los paises en v!as de desarr~ 

lle han decidido romper con esa dependencia con v!as a un desa

rrollo aut6nomo y libre de interferencias extranjeras, como lo

han sido los casos óe Chile y el ?erü, las potencias dominantes 

hacen =urt~!6nar sus influencias con el objeto de dificultar y -

meóiati=ar en todo lo posible, la óecisi6n que se ha tomado. E~ 

:.ados :Jnióos, ha amenazado en varia.!5· ocasiones a estos paises -

con la restricción y supresi6n de los créditos en todas las age~ 

cias i~ternacionales de funcionamiento donde ejerza su influen

cia, como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna

cional. Es:o desenmascara el verdadero carác:er y objeto de 

los prés=amos y créditos internacionales, que se les reviste con 

la sofisticada frase de "ayuda'' económica al desarrollo. Por -

un laóc los países inóustriali=aóos fomentan el endeudamiento de 

los pa~ses subdesarrollados con base en refinados planteamientos 

te6riccs que prometen el desarrollo y progreso económico en foE 

ma rápida y armoniosa, mediante el ''ahorro extranjero". Por el 

otro, c~ando ya los países están en un grado tal de endeudamie~ 

to y que es necesario endeudarse aún más para cumplir con los-

compromisos contraídos, los países desarrollados quieren imponer 

sus condiciones sin importarles si los mismsos afectan a las --
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las políticas que los subdesarrollados se han fijado en su pro

ceso de desarrollo y perjudican de manera considerable la econ~ 

m!a de los ~rabajadores ya que el salario que perciben no es s~ 

ficiente para satisfacer sus necesidades. 

Se puede decir, que ninguna ayuda extranjera tiene m~ 

ches chances de ayudar a un pa!s subdesarrollado a alcanzar el

cbjetivo de crecimiento. 

Existe, pues, una gran distancia en:re lo que se ha -

escrito por los defensores de la exportaci6n de capi~al a los -

países subCesarrollados y los verdaderos efectos que esa trans-

:=erencia :::.:iancie!:'a lleva cons~go. Pero se tiene ademtis o:::-o 

aspecto que actGa desfavorablemente en los países subdesarrolla 

Ces. Consis:e en el elemento condicionan~e con que se consiguen 

la maycr!a ~e esos préstamos en las diferentes !uentes de finaE 

ciamien:o :~~ernacional. 

La exportaci6n de ca?i~al Gue por es~os medios se de~ 

=ina a los ?a~ses subdesa~rolladcs no toma en cuenta siempre sus 

necesidades, sino que estan ·inspirados frecuentemente en los iE 

tereses inmeCiatos de las naciones que faciliten el capital. 

Las condiciones que los prescamistas imponen a los --

prestatarios adquieren diferentes formas. 
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Entre ellas se encuentra el que los recursos financi~ 

ros prestados se gasten en adquirir art!culos que produce el --

pa!s prestamis:a. ~sto es lo que se llama pr€stamos "atados''. 

De es:a forma, los paises prestatarios se ven impedí-

dos de comprar los productos en otros pa!ses o bien, de fabri -

carla en su propio territorio, lo cual probablemente le result~ 

r~a más convenien:e. 

Con base a :odo lo anterior, la "ayuda econ6mica'', como 

lo han señalado muchos, es buena, pero no para los paises que -

la reciben, si~c para quienes la otorgan. Es adem~s, de un ne-

gocio produc:ivo, un instrumento de presi6n y de control de --

los pa!ses a:rasaCos. Tal como lo ha afirmado el maestro Edmunóo 

Flores: "La ayuda ~inanciera ~ue o:organ los paises poderosos -

a los d~biles o que Ca una me~=~poli a sus satélites, no es si-

no un instrumento más de la pcl!tica exterior, como la diploma-

cia, los intercambios culturales, la asistencia técnica, la ve~ 

ta de municiones, la intervenci6n militar y la guerra. Su obje-

tivo principal es salvaguardar y fortalecer los intereses del -

pa!s que da ayuda, no del que la recibe."< 27 ) "i con base a es-

to se puede a!irmar gue ni el empresario ni el trabajador ten -

(27).- Flores Edmundo.- La ayuda Financiera Internacional. Re -

vista VISION. M~xico, 15 óe julio de 1972. P§g. 74. 
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d=&n algún beneficio directo con esta si:uaci6n, pero pueden 

obtener los trabajadores alguna ven:aja indirecta. 

Ahora bien, lo que se pretende mediante la exporta -

ci6n de capi:al a los paises en vias de desarrollo es: En pri -

mer lugar, no es una ayuda econ6mica lo que los pa!ses desarro

llados trans:ieren en la forma de préstamos y créditos interna

cionales, sine más bien un firianciamiento m:extremo desfavora -

ble para qt!enes la reciben, lo cual ha motivado el fabuloso e~ 

deuCamien:o en que se encuen:ran estos pa!ses. En segundo lu

gar, los pa!ses ricos lejos de desear el verdadero desarrollo -

econ6mico 6e los pueblos atrasados, han obstaculizado su desen

volvimient:, fijando las directrices que tal desarrollo deben -

seguir, as~ =~rno los alcances del mismo, y perjudicando las CO.!!, 

diciones de vida de la clase :rabajadora. 

:o~o ha quedado demostrado, ni las inversiones extra.!!. 

jeras Cirec~as están dirigidas a complemen:ar el ahorro interno 

de los pueb:=s subdesarrollados, ni los prés:amos y créditos i.!!, 

ternacionales han cumplido con las exigencias de desarrollo ec~ 

n6mico de es~os paises. Lo más que han logrado estas formas de

exportacién Ce capital a los pa1ses en vias de desarrollo ha si 

do el !orta!ecimiento del "desarrollismo" o crecimiento econ6mi 

co desequilibrando lo que represen~a la explotaci6n y miseria -

de muchos para beneficio y provecho de los pocos~ A ello se de-
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be el óesmedido crecimiento de les grandes centros urbantsticos, 

mientras que los medios rurales vienen en un estado de subsis -

tencias, por lo cual la gente del campo prefiere emigrar a la -

ciudad Y buscar en calidad de clase trabajadora asalariada te 

ner un nivel mejor. 

El desarrollismo, y~ se dijo antes, fomenta el engra~ 

decimiento de poderosos grupos oligárquicos que controlan y 

dirigen el des:ino de los pueblos atrasados bajo consignas de -

otros grupos !inancieros _aún m&s fuer~es y con perfiles de pe -

der internacional, olvidando y de~preciando los intereses de -

las grandes masas óespose!das. Lo peor del caso es la gran pugna 

existente entre los Gobiernos subdesarrollados que impide la -

forrnac!6n óe un bloque com6n que haga frente a esos poderosos -

nCcleos o avan:adas del imperialismo caoitalista. Es evióente 

la lucha fraticida que se entabla entre las Naciones en vias óe 

desa=rollo cuando, por ejemplo, Estados Unidos reparte la c~o=a 

a:ucarera o la cuota cafetalera. Desde luego, esto es aprove -

chaóo inteligentemente por la gran potencia para actos de ex=o~ 

si6n o chan=age a nivel internacional. 

Urge, pues, un sentimiento de unidad latinoamericana

si efectivamente se desea emancipaci6n econ6mica ante los g~an-

óes paises óesarrollados. M~s aün, si se toma en cuenta que no-

son estos los únicos mecanismos de explotaci6n y dependencia --
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~ue desde hace años vienen utilizando las grandes potencias e~ 

mo veremos en el siguiente tema. El sistema monetario interna -

cional, ha sido otro de los recu:sos que estos países tienen 

para perpetuar la naturaleza dominante e intervencionista de 

las relaciones econ6micas de los países 

los subdesarrollados. 

desarrollados con 

IV.4. EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL. 

IV.4.l. CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS DEL DOLAR. 

La historia de las causas que han motivado la actual

crisis del dólar y del sist~ma monetario internacional se remo~ 

tan hasta 1934, é?oca en que los Estados unidos establecen la p~ 

rióad de 35 d6lares por onza de ore. Esta equivalencia era se~ 

siblemente mayor al precio que el ero ten!a en el mercado inte~ 

nacional, lo cual increment6 la afluencia de este metal a Nor-

~eamérica en forma regular y abunCante. El resultado inmediato 

!ue que por muchos años la balanza comercial de Estados Unidos

arrojara cuantiosos superávits debióo al gran auge de las expo~ 

taciones que el bajo precio del dólar ocasionaba. Durante mu -

cho tiempo las áreas de los Estados Unidos estuvieron recibien

Co cons=antes entradas óe oro, llegando a concentrarse ahí m§s-
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de la mitad de las reservas mundiales, situaci6n que duró mien

tras se sos:uvo la pol!tica de "oro caro d5lar barato". 

Esta situación persistió por el transcurso de dos dé

cadas aproximadamente. La inflaci6n interna y el libre precio

del ore en los mercados inter~acionales, indujeron a un aumen

to del precio de este metal en los Estados Unidos, desviándose-

as! las corrien-:.es masivas hacia otros lugares, no obstante, -

;rancies cantidades de dólares habían sido regados Por todo el -

mundo y e:an u-:.ilizados en los in-:.ercamb.ios internacionales con 

la con~ianza en el compromiso existente por parte de los Esta -

dos Unidos Ce acepta: su conversión en oro en el momento que se 

solicitara, al tipo de cambio de 35 d61ares por onza de oro. 

Debido a que la reserva de los países subdesa=rollados 

está constituida fundamentalmente por d6la:es, en un momento-

que supera en mucho al oro y a las otras divisas fuertes del -

munóo, su posición se torna di:ícil ante el cumplimiento de las 

~bligaciones originadas por su deuda exterior con el Jap6n y los 

pa!ses de Europa Occidental por el hecho de haber revaluado es

tos países sus monedas. 

otro óe los efectos negativos de la devaluaci6n del -

d6lar es que los pa!ses subdesarrollados necesariamente tendr§n 

que segcir haciendo el grueso de sus compras en el mercado nor-
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teamericano, óebióo a la revaluaci5n de las monedas de los pa!

ses de Europa y el Jap5n, con lo cual se obstruy6 cualquier e~ 

fuerzo tenCiente a di~ersificar las relaciones comerciales y 

econ6micas con el extranjero y se fortalece la relaci6n de de -

pendencia =on el extranjero y se tortalece la relación de depe~ 

dencia estructu:al con Estados Unidos. 

Sin embargo, no es s6lo en los tiempos en que el d6 -

lar experimenta crisis cuando los pa!ses en v!as de desarrolla

se ven perj~dicados. Los efectos negativos se han hecho sentir 

desde el mc~ento en que se cre6 el actual sistena monetario in

ternaciona~ durante todo ese tiempo estos pa!ses han tenido que 

soporcar u~a continua escasez de liquide: internacional, o sea, 

la presi6n ~ue les impone la incapacidad de cumplir a tiempo -

con sus obligaciones de pago con el exterior. 

A continuaci6n se presenta una br"eve explicaci6n de -

la organizaci6n, objetivos y funcionamiento del organismo que -

dirige y con~rola el sis=ema de cambios internacionales, el Fon 

do Mónetario In~ernacional. 
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rv.4.2. EL FMI y LA LIQUIDEZ MONETARIA DE LOS PAISES EN 

VIAS DE DESARROLLO. 

Antes Ce la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los 

p=incipales países S?;reg!an por el patrón oro e sus monedas e:-an 

convertibles en oro a un tipo de cambio fijo). El comercio in

ternacional se Cesarrollaba sin grandes Oificultades pues las -

transacciones podían efectuarse en coe~~uiera de las monedas -

convertibles en ero, generalmente 061ares o libras esterlinas. 

Después de la P=ime:-a Guerra Mundial se fue abandona!!, 

de gradualmente el patr6n de cambios ore Hasta llegar el mo-

mento en que pr§c=icamente toCas las monedas con excepci6n del

Cólar, dejaron de se:- convertibles en oro. A partir de ese mo

mento se hi=o paten=e la necesidad de algOn tipo de control que 

regulara el sistema óe cambio internacional ya que cada país fi 
jaba su tipo de cambio, sin tc~ar en cuenta, a los demás. AOe

rnás se hacía uso excesivo de las devaluaciones, de los cont=o -

les de cambios, de los tipos Ce cambios múltiples, etc., todo 

ello a fin de conseguir posesi~nes ventajosas en el comercio i~ 

ternacional. 

El resultado de este estado de cosas fue una sensible 

contracción Cel come~cio mundial y de un verdadero caos en las

relaciones económicas internacionales, en el gue los más perju

dicados fueron los pa!ses at=asados que no con~aban con las ar

mas que los más fuertes podían poner en p~áctica pa~a contra --
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=restar los efectos de la óesorganizaci6n monetaria que preval~ 

cia. 

El temor de que la situaci6n se agrava~a al terminar

la Segunda Guerra Mundial impuso a las grandes Potencias a ini-

ciar estudios ~teñdientes al establecimiento de algGn tipo de -

o::-ganismo como autoridad internacional que impusiera alguna --

forma de disciplina monetaria. 

De estos estuCios surgieron les proyectos de Harry o. 

White ( norteame::icano) y John M.. Keynf:!s ( ing l€s) .. El plan Wi ::he 

se pronunciaba por un régimen antidiscriminatorio en el comercio 

internacional, con lo cual eviden:emente se buscaba forcalecer-

la pol1tica expansionista de !os Estados Unidos, considerando -

los obstácclos que has::a aquel entonces habían impuesto los pa! 

ses eu:opeos por medio del con:rol de cambios y el sistema ara~ 

celarlo. As!, entre los pun:os prin~lpales del Plan White des-

taca el de ''limitar la pr§ctica óe rest:icciones tales como - -

acuerdes de c=mpensaci6n, pluralidad de :ipos óe cambio y discr! 

minación cambiarla, factores ~ue di=icultan el desarrollo del -

comercio internacional y el movimiento óel capital productivo."(
2

S) 

(28).- Munguía V!ctor candelaria.- Los Organismos Internacionales 
de Crédito. Tesis UNAM. 1971. Pág. 91. 
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"Igualmente, el plan no:-teamericano planteaba la con~ 

tituci6n de un :onde formado por las diferentes monedas que los 

pa!ses miembros debían aportar, fijando los derechos de présta-

mo en !unción de sus aportaciones individuales. Es decir, el -

fondo no facilitará cantidades mayores a las que los miembros -

tengan derecho de acuerdo con sus cuotas. Desde luego, los paí-

ses más ricos que pueden apo::-:.ar cantidades .mayores pa:.-a la fo_;: 

macién del fondo tendrán más capacidad óe préstamo y, sobre to-

do, más ccn~rol sobre las actividades del mismo, ya que el nGm~ 

ro de votos, según este plan, es de acuerdo también a la canti-

dad ~ue se aporta como cuota. 

"?or su parte Keynes sosten~a la tesis del ajuste au-

temático de las paridades mone;arias inte=nacionales en el cue-

dro óe un sistema de acueróos y de créditos mundiales para los

momentos di!!ciles."( 29 > 

Es decir, se basaba en el principio de sobregiro, o 

sea, gue los pa!ses acreedores deber!an aceptar saldos de los -

países óeuóores (expresados enla unidad mone~aria) como pagos -

(29).- ?acheco ñernando.- 11 La Escena Internacional". México, 2a. 
Ecici5n, Harla. 1972. p. 30. 
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que cub=ieron sus obligaciones internacionales. En este plan -

se hac!a alusión a los graves desequilibrios que la escasez de

liquióez internacional ocasionaba en el comercio internacional, 

proponiendo como soluci6n la c:::-eaci6n óe un "superbanco" autor.!. 

zado para emitir y prestar dinero internacional que a naciones

deb!a ~altar. Este organismo revivir~a el no~bre de Unión In -

ternacional de Compensación y una de sus atribuciones principa

les habrían de ser la de poseer divisas internacionales "en una 

determinada cantidad que no dependa de circuns:ancias imprevis

tas y ajenos al asunto .•• que esa cantidad no esté some:ida a -

fluc:~aciones considerables ••. que esa cantiCaC sea reflejo de

necesiCades verdaderas del comercio mundial y que tenga la cap~ 

cidaC Ce ser aumentada y redÜcida deliberada~ente, para contra

rrestar las =endencias in=lacionarias y deflacionarias que sur

gen en la de~anda efectiva mundial. 

Keynes proponía la creaci6n de una Civisa internacio

nal Ci!eren~e a las que se había ·venido utilizando hasta la f~ 

cha, ccmo la libra esterlina o el d6lar, sugería que se le die

ra el n::r.ibre de "Bancor", prescindiendo del oro en todo el sis

tema pcr él propuesto. 

En cambio, el plan norteamericano, que fue el que pr~ 

valeci6, proponía que la moneda internacional se llamara "uni

tas'' y que esta fuese canjeable por oro ••• el oro por unitas. -
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White estimaba, y con mucha ra=6n, que al finalizar la Segunda-

Guerra Mundial Estados Unidos terminaría con grandes reservas -

de oro, por lo cual, si se organizaban las finan=as internacio-

nales con base en este metal, los norteamericanos tendrían el -

control de:initivo del mercado. 

Finalmente, en abril de 1944, en Bretton Woods, qued6 

establecido el Fondo Monetario Internacional con base a los li-

neamientos del Plan Nor~eamericano. En una de las cl§usulas del 

convenio constitutivo (Artículo V!II} se establece que los Est! 

dos miembros deben garantizar el comercio mul~ilateral libre, -

sin restric=iones de ninguna clase, así como la convertibilidad 

exterior Ce sus monedas. En relación a e·sto, Ram6n Tamames, h~ 

ce una obse=vaci6n que resul:a óe gran interés para el obje:o -

óe nues:ro :=abaje. Dice: ~en Gl:ima ins:ancia, la conve=:ibi-

lidaó aunque ello no cons:e explícitamente en el convenio, se -

refiere óe hecho a la libre conversi6n con~ el d6lar, Gnica di-

visa que por lo menos :e6ricamente puede cambiarse automática -

mente por oro. Este precepto es, por consiguiente la base mis

ma del patr6n Ce cambios oro."( 30) 

(30).- Tamames Ram6n.- Estructura Econ6mica Internacional. 
Aliar.za Editorial. Madrid 1970, Pág. 106. 
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La calidad, de hecho, del dólar como divisa interna -

cional de libre convertibilidad, ha dado lugar a una situaci6n

en la que los paises subdesarrollados ante una virtual escasez de 

alternativas, supeditan la naturaleza y estructura de su come~ 

cío exterior a las decisiones de los países qu~ detentan gran-

des cantidades de dicha moneda. Ssta situaci5n se explica de -

la siguiente manera: Para conseguir poder de compra vinculado a 

la adquisici6n de algo escaso el oro, la libra o el d6lar, han

de vender barato {los paises pobres) los productos y hacer es-

peciales concesiones a los pa!ses A (los países ricos}: Les in

teresa m~s vender a Inglaterra (o a Estados Unidos) que paga en 

algo que se estima en todas partes, que venóer a un pa1s que lo 

paga ''por clearing" (los pa!ses socialistas, por ejemplo), esto 

es, ofreciénCole productos que t:iú~de n.o interesar o interesar -

menos que los del pa1s que, a m~s de tener moneda inte~nacional 

tienen industria y productos inte=nacionales. He aqui c6mo la

organizaci6n, o mejor dicho la desorganizaci6n monetaria inter

nacional, es otra fuerza que influye en el m6dulo del vector ~ 

(relaciones económicas entre los pa!ses desarrollados y subdes~ 

rrollaóos). Los pa!ses A (desarrollados) no s6lo ponen un -

"precio especial" a sus productos, sino que también ponen un 

precio especial a sus monedas, que es un modo adicional de infr~ 

valuar los productos que compran con ellas y sin duda alguna se 

refleja en las condiciones laborales y de vida que sufre la el~ 

se trabajadora. 
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Pero este estado de cesas no perjudica solamente a los 

países subdesarrollados, sine a todo el sistema monetario inter-

nacional. 

~s~ados Unidos, pa!s pa:::On del sistema monetario inte!: 

ternacional, respalda con oro el total de la circulación de su-

moneda. Igualmente, la confianza que reporta la libre converti 

bilidad de su moneda permite saldar sus cuentas con el exterior 

con la simple emisi6n de dólares nuevos. Todo esto ocasiona la 

acumulación de grandes cantidades de dólares en el extranjero,

de tal manera que una repentina c~isis de con!ianza provoca de

mandas de oro al pais base, m_cy supe::-iores a sus existencias. 

Como antes vimos, esto es lo ~ue ha ocurrido en los Gltimos 

años, lo cual ha motivado una gran inestabilidad en todo el si~ 

tema monetario con graves consecuencias tanto ?ara los paises -

desarrollados como para los subdesarrollados, especialmente para 

los Ol~imos. 

A !inales óe la décaCa Oe loS sesenta los Estados Uni 

dos se dieron cuenta óe que su papel de pais patr6n estaba con

denado a desaparecer si no se =ornaban medidas urgentes que co -

rrigieran la débil situación óel sistema monetario internacio

nal que ellos respaldaban. Se calcula que entre 1949 y 19681 -

los dólares que circulaban en el exterior de Es~ados Unidos pa

saron de 6,400 a 35 700 millones, en tanto que las reservas de-
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oro en poder de Estados Unidos se redujeron en ese mismo lapso 

de 24 600 a 10 400 millones de C6!ares. 

La soluci6n que se encon~r6 fue la creación de los -

derechos especiales de Giro (DEG), con los cuales se pretendería 

fortalecer el sistema .monetario internacional, basado en el pa

trón d6lar de cambios-oro, as! como la continuaci6n de la hege

monía norteamericana. 

tos derechos especiales de giro son simples partidas

contables de una cuenta especial llevada por el FMI, que se asi~ 

na a cada pa!s afiliado en prcporci5n a su cuota del Fondo. 

Aunque los DEG !iguraran en las ci:ras oficiales de reservas de 

los diversos paises, no pueden ser utilizados en la compra' de -

bienes y servicios, y su utilidad estriba en que mediante ellos, 

los países con si:uación Ce esca=a liquiOez pueden conseguir 

divisas utilizables trans!iri€ndolas a otros países miembros 

del FMI. 

Desgraciadamente, de acuerdo a las condiciones establ~ 

cidas, los bene!icios de esta meCiCa recayeron de nueva cuenta-

en los países de mayor potencialidad económica, ya que los paí

ses pobres que son los que continuamente tienen problemas de li 

quidez internacional, les corresponde una proporci6n intima de

éstos nuevos fondos de financiamiento, precisamente por la menor 
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aportaci5n que sus cuotas representan en el FMI. 

Bajo el anterior orden de ideas y para concluir con -

este t=abajo de investigaci6n, cabe señalar, que por más que se 

cuente c?n un ordenamiento jurídico interno que proteja a la el~ 

se trabajadora, que garantice el bienestar económico de la man~ 

ra menos sac=ificada para el obrero, también existen factores -

GUe no son imputables a cada país sino que son generados por -

causas exte=nas a la política económica internacional. 

sin embargo es necesario y siempre lo será que el maE 

co jur!Cicc económico permita auxiliar de la manera más favora

ble a la clase trabajadora para obtener el mayor aprovechamien

to de la misma y de esta forma.par~icipar en el desarrollo eco

n5mico ~ue ca=ac~e=iza a cada país. 
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e o N e L o s I o N E s • 

1.- Trabajador es la persona f!sica gue presta su servi

cio a otra persona f!sica o moral, en forma personal y de mane

ra subordinada. 

2.- El patr5n es el otro sUjeto físico o moral de la re

laci6n laboral, al cual se encuentra subordinado el trabajador.

Es el que recibe la prestaci6n del servicio. 

3.- Entendemos por sindicato a la asociaci6n creada por

~rabajaOores o patrones, que se constituye para el estudio, mej~ 

ramien:o y ae:ensa de los intereses de quienes lo integran. 

4.- Los sindicatos pueden ser, en teoría, obreros o pa-

tronales, sin e~bargo, en la pr~ctica, solo operan los de la el~ 

se trabajaclora, ya que los pa~rones han optado por la forma de -

c&maras de industria y comercio. 

s.- La clase trabajadora al sindicali=arse buscar! obte

ner mayores retribuciones econ6micas y la superaci6n para el me

jor Oesempeño de sus actividades; en tanto que los patrones, pro 

curaran el incremento de su patrimonio obteniendo mayores ganan

cias. 

6.- La libertad de afiliaci6n aparece como una manifest~ 

ci6n esencial del derecho de sindicaci6n en e1 plano individual-
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Y es una potestad personal del individuo pe=a adherirse o no -

para enunciar a una asociaci5n profesional. La norma de libre -

afiliaci6n sindical se dirige a darle predominio a la voluntad -

del individuo, frente a los intereses del grupo. 

7.- En el contrato colectivo, se crean normas de car~c -

ter general que deber~n observarse por trabajadores y patrones -

en cuanto a la prestaci6n del servicio. 

8.- La !inalidad esencial del derecho colectivo del tra-

bajo es el individuo, individualmente consióerado, pues las ins

tituciones en la rama del derecho del trabajo, tienden a procu -

rar para la clase trabajadora, en su unidad, las mejores condici~ 

nes de vida, as! como par~. el patr6n y la regulari:aci6n 

ejecutiva que norme la diaria ejecuci6n del ~rabajo. 

9.- La huelga es conside:ada como uno de los mecanismos

de defensa ~ue tiene la clase trabajadora para hacer cumplir sus 

peticiones frente al patr6n y tiene como objetivos principales -

para el sector obrero, el conseguir equilibrar los diversos fac

tores de la producci6n armonizando los derechos del trabajo con

los del capital: conseguir del patr6n la celebraci6n del contrato 

colectivo, asr como su revisi6n, conseguir de los patrones la e~ 

lebraci6n y revisi6n del contrato-ley, y exigir el cumplimiento

del contrato colectivo o del contrato ley en las empresas en que 

se hubiese violadoª 
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10.- El desarrollo econ6mico se concibe como la elevaci6n 

óel nivel material de la vida de la poblaci6n y la integraci6n -

nacional de los distintos sectores que la componen en un conjun 

to homogeneo y solidario. 

11.- A rafz de la revolución industrial en Europa apare

ce el término "progreso económico", con el cual se pretendia ha

ber encontrado una solución a los problemas sociales por medio de 

la expansión permanente de la producción. 

12.- El subdesarrollo económico ha sido motivo de mGlti

ples teorfas que en su mayoría han tenido como modelo fundamen -

talmen:e el desarrollo de los países altamente industrializados. 

13.- Hablar de la existencia de la clase trabajadora in

ferior y superior, fuertes y débiles, pasivos y voluntariosos, -

perezosos y emprendedores ,• .. y pretender usar t:ales categor!as pa

ra explicar el subdesarrollo, es algo que no parece tener la me

nor base cient!fica. 

14.- En la dram~tica situaci6n que vive la clase trabaj~ 

dora del mundo subdesarrollado, debe tomarse en cuenta la reali 

dad interna de cada pa!s¡ as! como las relaciones econ6mico-lab~ 

rales óe los paises pobres con los desarrollados. 

15.- Al hablar sobre los problemas sociales y administr~ 

tivos de la clase trabajadora en los pa!ses subdesarrollados, de

ber~n tomarse en cuenta los precios de las materias primas y los 

t€rminos de intercambio. 
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16.- Finalmente señalaremos que a pesar de la existencia 

de un marco jur1dico normativo, con el cual se garanticen los d~ 

rechos de la clase trabajadora: es:a no tendrá mejoramiento en -

sus condiciones de vida, ni podrá participar adecuadamente en el 

desa?::lllo económico de su país, si no se cuenta con la infraes -

tructura correcta y se Ca soluci6n a los problemas econ6micos en 

cada uno de sus diferentes aspectos • 

... 
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